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LA CORRIENTE DEMOCRATICA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL (1986-1988): UNA HISTORIA POR CONTAR 

A mediades de la décaca de ios afios ochenia, distintas personaliGades de 

ia vida politica nacional desafiaron la disciptina tradicional de} Partido 

Revolucionaric institucional (PRD, rompiendo con las regias “no escritas” de 

subordinacion hacia las decisiones presidenciales. Ante la urgencia de abrir 

canales a una participacién plena en e! seno de ese partido, un grupo de 

oflistas anuncid la creacion de un movimiento de caracter democralico a fin 

de generar ja discusion y lograr ila convergencia ideolégica. 

Partieron del argumenio de que el régimen de la Revolucion Mexicana, en 

jugar de propiciar una amplia politica reformadora, se fue convirtiendo en 

sosten de una linea abiertamente contraria al movimiento de 1910, razon 

por ja cual habia que rescatar el proyecto revolucionario original. 

El trabajo de investigacién intenta explicar las bases en que Se ha 

sustentado e! sistema politico mexicano contemporanes y resefia las 

primeras reuniones que dieron origen a la Corriente Democratica, a la vez 

que ofrece una amplia revision de ja problematica que sus integrantes 

tuvieron dentro del PRI. 

Hace referencia a ios primeros pasos que dieron fos miembros del 

movimiento renovador en su lucha por democratizar las estructuras de} PRI 

y del sistema politico mexicano, y ai recrudecimiento de sus relacicnes con 

al gobierno mexicano. 

Se iefiere a la precandidatura presidenciai de Cuauhtémoc Cardenas, a los 

efectos que tuve dentro del PRI y a fas primeras reuniones entre /a Corriene 

Democrdtica con ei Partide Auténtico de la Revolucion Mexicana (PARM), a 

fin de estudiar ja posibilidad de lanzar al ex gobernador de Michoacan como 

candidato presidencial de ese organismo. 

Finalmente, destaca ei “destape” de Carlos Salinas de Gortari como 

candidato presidencial dei PRI y explica fos movimientos que dieron origen 

al rompimiento entre el grupo democratizader y el gobierno mexicano, y a ja 

-consiguiente postulacion de Cardenas por parte de aigunos partidos 

opositores que, hasia ete momenio. habian sido considerados como 
iY 

"satelites” del PRI.



THE DEMOCRATIC TREND FROM THE INSTITUCIONAL 
REVOLUCIONARY PARTY (1986-1988): A STORY TO TELL 

In the mid-1980’s, different personalities from the national political scenario 
challenged the tradicional discipline from the institucional Revolucionary 
Party (PRI) by breaking de “unwritten” subordination rules to presidential 

decisions. Due to the urgent nedd of openning new channels to full 
participation within the party, a group of priistas announced the creation of a 
democratic movement in order to raise the debate and achieve an 
ideological convergence. 

They began with the argument that, instead of favouring a wide reforming 
policy, the Mexican Revofucion’s regime gradually became tue pillar of a 

trend that was openly contrary to the movement of 1910. Hence the nedd of 
rescuing the originaly revolucionary project. 

The research work tries to explain the basis on wich the contemporary 
Mexican political system lies, and descibes the firstr mettings that led to the 
Corriente Democrdtica (Democratic Trend), while at the same time offering a 

comprehensive review of the problematic that its members had to face within 
the PRI. 

lt makes a reference to the first steps taken by the members of the 
renovating in their struggle to democratize the PRI structures as well as the 

Mexican political system, and to the worsening of the relationship between 
this one and the Mexican goverment. 

It referens to the presidential pre-candidature of Cuauhtémoc Cardenas, to 
the effect it had on the PRI, and io the first meetings between Corriente 

Democrdtica and the Autentic party of the Mexican Revolution (PARM), in 

order to consider the possibility of designating the ex governor of the state of 
Michoacan as its presidential candidate. 

Finally, it highlights the “destape” (the long expectated announcing) of Carlos 
Salinas de Gortari as the PRI's presidential candidate and explains the 
movements that gave rise to a breakup between the democratizing group 
and tne Mexican goverment, and to the resulting designation of Cardenas by 
some opposition parties that, until then, had been considered inly as PRI’s 
“satellites”.
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introduccion 

Durante varias de décadas, México fue escenario de una estabilidad de 

caracter politico, econdmico y social practicamente tnica en el 

continente. La organizacién de su sistema politico’ es, tal vez, el gran 

secreto de su funcionamiento. 

En efecto, es una alianza de grupos sociales organizados como 

poderes de hecho; con un presidente que aparece como arbitro 

supremo a cuya representatividad todos ios grupos someten sus 

diferencias y por cuyo conducto fegitiman sus intereses; en la que se 

mantiene y se estimula en las masas et Culto no solo a la personalidad 

del mandatario en turno, sino al poder presidenciat; y, se utilizan formas 

tradicionales de relacién personal, “el compadrazgo” y el servilismo, 

como formas de dependencia y control de! personal politico puesto at 

servicio del mandatario y def gobierno que encabeza?; 

En este sentido, las diferencias entre jos grupos politicos actuantes en 

el interior def partido en el gobierno se resolvieron, la mayor parte de 

1/ De acuerdo a Ja defimcion de Manuel Camacho “Por sistema politico nos referimos ai conjunto de 

isntuciones gubernameniales que cumplen funciones de dominacién potitica, dtreccron poliuca y 

administracar soetal, asi como af personal directivo que (en sus unteraccrones con los ciudadanas y con Jos 

grupos) tas sostiene y las utthza , El concepto inciuye tanto a jas organizaciones politicas que han 

permanecido en at tempo, como a la clase gobernante, a fa vez que no se hasta a jas funciones de coercion, 

sino que inctuye las de “legitamacidn y admunistracién socal" Manuel Camacho, "Los Nudos hstéricos 

dol Sistema Politico Mexicana”, on Centea de Estudios Internacionales. 4a Crisis en ef Sistema Politica 

Vecicano (1428-1977), México, Centro de Estudios lnternacionales de El Colegio de México, 1979, p G3 

Temado de Georgetic Jose Valenzuela, Jegifacian Electaral Mexwana [812-1921 Cambios \ 

Continmilades, Mexico. Instimto de Investigaciones Somes de la Universidad Nacional Autonoma de 

México, $992, p 1 

2) Arnaldo Cordova, fa Rervucim del Prder Politive ea Vevico, Mexico, Ediciones Era, 1982. Sene 

Popular Era. p 37 
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las veces, por medio de acuerdos y negociaciones entre ellos, lo que 

evité el desmembramiento de las instituciones. 

Elemento fundamental en el funcionamiento del sistema politico 

mexicano ha sido el papel que ha tenido el partido’, formacién politica 

cuyos miembros ocupan los principales cargos de eleccion popular 

desde hace casi setenta afios, luego de comicios que se verifican con 

una apariencia de normalidad, como en cualquier régimen pluralista, 

con el agravante de que es una enorme organizacién de masas, casi 

sin paralelo por su dimensién, que reposa -esencialmente- en la 

adhesién colectiva.4 

Dado que la afiliacidn es, de hecho, forzosa para una amplia gama de 

categorias sociales, su potencial es, aparentemente, inmensa. El 

partido es, como en un principio, una institucién estatal al servicio de fa 

burocracia politica.4; 

La rectoria del Estado, la politica de masas*, el presidencialismo” y las 

alianzas entre fos miembros de fa clase politica fueron algunos de los 

3 Investigadores y ditigentes politicos de varios paises han sefialado que existe un modelo del partsdo en al 

gobierno en México que muy dificslmente puede ser clasificade entre alguno de los madetos conocidos y s¢ 

han interesado en su fancionanvento, La visién clasica es Ia de Maurice Duverger. para quien “el gemplo 

esencial de un régunen de partida muy domnante" es ef mexicano, al que sitha como imtermediario entre los 

regimenes de partide dominante, como tas democracias de tipo occidental, y los de partide unico, en donde 

ef partido dominante no tiene frente a ef mas que a munusculos grupos que desempeiian solamente un rol de 

figuracton para dar fa ifasién de pluralidad". Maurice Duverger, Justitufions Politiques et Drow 

Constitutionnel, Paris, Presses Untversttares de France. 1971, col. Théms, pp 10-13 Tomado de Luis 

Javier Garrido, £? Partido de la Revoluciin Jnstitueranalisada La Formacién del Nneve stado en Mexico 

{/ 928-1945), Mémco, Siglo XXI Edstores, 1984, Sociologia y Politica, pp 14 y 16, 
4) Laas Javier Garrido, Ef Partida de la Revetnort op ait pp. Hy 13 

57 3bid. pp 13 y 102 
©} Seyain fa defimiesén de Arnaldo Cordova "Su objetivo era conjurar In revolucian social, manipulando a las 

clases populares mechante Ja satisfaccron de demandas limitadas (tierra para fos campesinas y meyores 

niveles de vide para los trabayadores urbanos) Mas tarde, entre 1929 y 1938, las masas fucron enclasadas en 

we



  

  

elementos que reforzaron ef escenario en el cual ef Estado mexicano 

mantuvo la estabilidad nacional por mas de cincuenta afios. Tal 

situacion se vio obstaculizada por el anquilosamiento que el partido 

tuvo con el tiempo, pues permanecié casi inmévil sin que se adecuara 

a la cambiante dinamica de las transformaciones llevadas a cabo en el 

pais. 

El mecanismo que habia servido como factor de cohesion y 

aglutinaci6n de fas masas populares y de los grupos de poder se fue 

volviendo anacrénico y motivé dificultades para controlar y movilizar a 

Su propia mifitancia, pese a fa capacidad estatal para sobrevivir en 

medio de grandes problemas estructurales a los escollos presentados. 

El Estado en México puso en practica politicas que llevaron a detener la 

movilizacion popular, situacion por la que la mediatizacién de fas 

demandas de la sociedad se convirtié en una estrategia para prevenir 

graves conflictos contra la estabilidad politica, econdmica y social de ta 

nacién. Este hecho motivé el surgimiento de voces discordantes en el 

interior de! aparato politico y de gobierno, como la de Carlos Armando 

Madrazo Becerra -en los afios sesenta-, porque fas demandas de 
  

un sistema corporative proporcronado por el partido oficial y !as orgamzaciones sindheales senuoficiales y 
dentro del cual sigmeron plantedndose y resolviéndose tas reformas socrates" Arnaldo Cérdova, ha 
Hormaciin del Pader ...op cit p. 33 

7) De acuerdo a la defimeiin de Amaldo Cordova’ "Es Ja concepcién dominante en México Desde sus 

origenes se justificd sobre la base de postularse como Ja unica forma de orgamzacién del poder polineo que 
haria posible la realizacton de los ideales revoluctonarias" "Es un poder cotosal que se sobrepone a tados fos 
actos individuales y colectivos Debido a wna historia, legitima su presencia y dimensiones” A este respecto, 

“el Estado de ta Revolucion Mexicana se caracteriza por una extraordinania, permanente y progresiva 
concentracion de facultades consttucionales en fa insntucion presidencial Con mucho, se trata del elemento 

mas pMponante, ef que domuna 3 todas tos demas y el que define, en su esencia y en su funcionamtento, al 

actual Estado mexicano" “El gecutive en Mexico es un poder unspersonal e institucional” "Esta dotado de 
tos mas aniphios e iniesistibles poderes" Arnaldo Cordova, fa Revaluczen a ef Pytada on Vero, Meuco. 
Edievones Era, 1989, Coleccion Problemas de Mexico. pp 209-271



democratizacién afectaban la correlacién de fuerzas entre las diferentes 

facciones que existian en el partido. 

Sin embargo, su expresién mas representativa result ser la surgida a 

mediados de la década de los afios ochenta, con el surgimiento de fa 

Corriente Democratica misma que, con sus cuestionamientos, cimbré las 

estructuras del partide y tuvo repercusiones en el sistema politico 

mexicano. 

Distintas personalidades de {a vida politica nacional desafiaron la 

disciplina tradicional del partido, rompiendo -de esta manera- con las 

regias “no escritas” de subordinacién hacia las decisiones 

presidenciales. Ante la urgencia de abrir canales a una participacion 

plena en el seno del partido, un grupo de priistas anuncid la creacion de 

un movimiento de caracter democratico, abierto no solo a los miembros 

del Partido Revolucionario institucional (PRI), sino a otros grupos en 

otros espacios, a fin de generar fa discusién y lograr la convergencia 

ideoldgica. 

Partieron del argumento de que el régimen de la Revolucién Mexicana, 

en lugar de propiciar una amplia politica reformadora, se fue 

convirtiendo en sostén de una linea abiertamente contratia al 

movimiento de 1910, razon por la cual habia que rescatar ef proyecto 

revolucionario original. 

Sin duda, esto marca un hecho sin precedentes en fa historia del 

sistema politico mexicano contemporaneo, por lo cual resulta de suma



importancia investigarlo y analizarlo a fondo. Si bien en fos afios 

cuarenta y cincuenta habian tenido lugar escisiones o diferencias 

dentro del grupo gobernante (Juan Andrew Aimazan, Miguel Henriquez 

Guzman, Carlos A. Madrazo), nunca antes se habia presentado una 

situacién como ta emprendida por el grupo democratizador -por su 

impacto en las instituciones politicas y en fa propia sociedad civil-, 

accion que ha definido fos actuales caminos por los que transita e! pais. 

En el pasado, cuando los lideres de una faccion partidista no podian 

reconciliarse con la nominacién de un candidato presidencial ajeno a su 

“grupo selecto”, comenzaban un movimiento de oposicion de derecha o 

izquierda.’; 

A este respecto, cada vez que fas condiciones estructurales del pais 

han obligado a favorecer a unos sectores de la clase dominante mas 

que a otros, ha habido miembros de la misma élite politica que han 

calificado estos cambios como contrarios a la dinamica en la que 

fueron autores o actores principales (‘crisis de hegemonia de la clase 

dirigente”).% 

Si bien el partido en el gobierno fue creado para canalizar Ja 

inconformidad politica a través de una institucion (el propio partido), se 

habia aceptado la oposicién organizada de aquellos sectores politicos 

que no coincidieran -formalmente- con las reglas de juego del sistema 

politico imperante. 

8) Robert Scott, Vereen Gavernaent in framation, Urbana, Ht, Univessity Press, L964, p. 205 

% antonio Gramset, \ures sabre Vexpaavelo sobre ta Politica \ sabre ol Fstade moderna, Buenos Ares, P 
Edttoral Nueva Sision, 1973, pp 2 y 03



Asi, cuando se ha dado una “crisis de hegemonia”, ha surgido una 

forma de oposicién distinta (“disidente”), misma que se ha considerado 

como ja Gnica importante, por ser la Gnica real en los términos del 

bioque en et pader.!9 

La oposicién no disidente ha tenido dos tipos en el sistema politico 

mexicano: la de masas, independiente (que ha sido, cuando se ha 

manifestado, aplastada, reprimida); y, otra, auspiciada o permitida por 

al sistema politico para cubrir la apariencia democratica liberal, sin que 

ponga en peligro su predominio, especialmente el del partido en el 

gobierno. 

Ciertamente, la oposicién disidente pudiera encerrar un peligro para la 

élite politica, ya que podria poner en entredicho su estabilidad, es decir, 

haria evidentes los casos de “crisis de hegemonia’ de fa clase 

dirigente. 

La disputa por el proyecto partidista entre los denominados neoliberales 

y revolucionarios tuvo su punto nodal en visperas de la nominacion del 

candidato presidencial priista en el gobierno de Miguel de la Madrid 

Hurtado, situacion que se ha extendido hasta nuestros dias, sin olvidar 

que fue durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando se 

profundizaron -en forma plena- {as diferencias entre ambas tendencias. 

10 Octavio Rodriguez, Araujo, “E} Hennquismo Uluma Disidencia Politica Organizada en México”, cn 

Carlos Martinez Assad (Compilador). fe Sivesion Presnfencsal en Méxien (Cayuntira Electaral . Cambie 

Politica), México, Editonal Nueva Inagen-Universidad Nacional Autanoma de México, 1981. pp 14} y 

142 
"UY tod p 142
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Por ello, fa crénica de fos sucesos que dieron origen a la Corriente 

Democratica es de importancia clara para comprender los destinos por 

fos que ahora transita Mexico y por los que se debatira en los préximos 

afios. Asimismo, dependiendo de ja comprensién cabal de los sucesos 

que Itevaron a fa escisién de ta "Familia Revolucionaria" en la segunda 

mitad de los afios ochenta, se podra tener una idea precisa de! debate 

que Se suscita en nuestro pais en jos Ultimos tiempos. 

Los sucesos analizados tienen, basicamente, una orientacién politica y 

econémica, mas que social, pues las diferencias entre los grupos en et 

partido tenian ese caracter. Ciertamente, existian divergencias en lo 

que concieme a la politica econdmica durante el gobierno 

delamadridista, pero eran menores respecto al desplazamiento que 

habian suftido los miembros de la Corrente Democrdtica de los puestos 

de decisian en el gobierno y dentro del PRI. 

Lejos de propiciar una politica de reformas, e! gobierno de De ja Madrid 

se fue convirtiendo en sostén de una linea contraria a los postulados 

revolucionarios, hecho que comenzo6 a preocupar a los forjadores del 

movimiento renovador, quienes vieron abandonados los principales 

postulados de la Revolucién Mexicana. 

Los miembros de ja Corriente Democrdtrca no cuestionaban el hecho de 

que el PRI fuese una organizacion dependiente de! gobierno, sino ef 

papel que se le habia venido asignando en afios anteriores, como una 

organizacién carente de vida propia y reducida a legitimar las nuevas 

politicas gubernamentales.



El partido, consideraban, habia sufrido una desviacién de} proyecto 

histérico revolucionario, pues se habia iniciado un proceso de 

reduccion de sus funciones reales hasta convertirse en un simple 

aparato electoral del Estado. 

La Corriente Democrdtica estimaba que durante los tltimos cuarenta 

afios se habia presentado en el PR! una lucha entre una concepcion 

conservadora, que veia a ese organismo con un concepto utilitarista y 

aquellos que defendfan una concepcidn histérica del mismo, mismos 

que entendian que ese partido debia ser una instancia critica y 

relativamente autonoma del gobierno en turno. 

No obstante, {a correlacién de fuerzas en el partido se habia perdido 

con el arribo a ja presidencia de Miguel de fa Madrid, ya que en la 

burocracia gubernamenta! se habia desplazado a quienes tenian una 

vision social del ejercicio del poder y entendian al PRI como un 

mediador entre los intereses de las mayorias y el poder politico. 

En este sentido, ef trabajo de investigacién sobre la Corriente 

Democrdética se estructura de la siguiente manera: 

El primer capitulo intenta explicar las bases en que se ha sustentado el 

sistema politico mexicano contemporaneo. Se pretende analizar los 

medios por los cuales México fue escenario de una estabilidad politica 

y social durante varias décadas, y los problemas que los gobiernos



postrevolucionarios encontraron para aicanzar el consenso y la 

legitimidad ante la sociedad civil. 

EI segundo capitulo se dedica a resefiar las primeras reuniones que 

dieron origen a la Corriente Democratica, aia vez que ofrece una amplia 

revision de ia problematica que sus integrantes tuvieron dentro del PRI. 

Se hace referencia a las lineas de politica econdmica y politica ante las 

cuales sus miembros comenzaban a estar en desacuerdo con el resto 

de sus compafieros de militancia, tales como cuestiones sobre la crisis 

econémica, ef “adeigazamiento” def Estado, el aumento del 

presidencialismo y las facultades "metaconstitucionales" del presidente 

de México en turno. 

El tercer capitulo hace referencia a los primeros pasos que dieron los 

miembros del movimiento renovador en su tucha por democratizar las 

estructuras del partido en el gobierno y del sistema politico mexicano; 

se detalian las diferentes posturas presentadas ante su aparicion y las 

atin cordiales relaciones entre el grupo disidente y fa dirigencia 

partidista. De igual forma, se analiza el contenido del "Documento de 

Trabajo Numero 1" y el impacto que tuvo en fa ciipula gubernamental. 

E! cuarto capitulo da cuenta det recrudecimiento de las diferencias 

entre ta Corriente Democrdtica y el gobierno mexicano; asimismo, hace 

referencia a las conversaciones entre algunos de sus miembros y los 

lideres priistas y funcionarios gubernamentales. De manera similar, se 

plantean fos movimientos en fa dirigencia det PRI para tratar de frenar 

las actividades del grupo democratizador y la descalificacion de sus



actividades (los "Caballos de Troya” y ta "Quinta Columna”) ante la 

ausencia de control del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. 

El quinto capitulo explica la aparicién del "Documento de Trabajo 

Numero 2° de la Corriente Democratica, y fa serie de obstaculos que la 

cupula del PRI estaba interponiendo a su paso. La actitud 

Qubernamentat era reflejo det contexto en que se desarrollaron las 

discusiones sobre la necesidad de democratizar jos mecanismos 

politicos oriistas y ta situacién politica en general, lo cual tensaba, aun 

mas, las relaciones entre ambas instancias. 

E} sexto capitulo da cuenta de la serie de situaciones que llevaron a 

Cuauhtemoc Lazaro Cardenas Solérzano a dejar de colaborar con la 

dirigencia de su partido, y la consecuente respuesta del aparato politico 

en su contra y en Ja de las actividades def movimiento renovador. EI 

hecho de que no se sometiera a las lineamientos tradicionales en 

materia politica y econdémica llevé al gobierno a intentar poner un alto a 

las acciones democratizadoras y a Calificarlas de “estrictamente 

personales" y ajenas a toda representatividad partidaria. 

El séptimo capitulo se refiere a la precandidatura presidencial de 

Cuauhtémoc Cardenas y a los efectos que tuvo dentro de su partido. 

Las pugnas se habian recrudecido y la cerrazén gubernamental adn 

mas. Asimismo, se resefia el desconcierto priista ante fas 

comparecencias de funcionarios de primer nivel, presentando sus 

respectivos programas de gobierno, como una forma de contrarrestar el



activismo de la Cornente Democrdtica y dar la apariencia de un proceso 

de democratizacion en e} PRI. 

El octavo capitulo da cuenta de la movilizacién democratizadora para 

acercarse a fa sociedad civil, por medio de una marcha en el Zocalo de 

ta ciudad de México, y de las primeras reuniones entre e} grupo 

demeocratizador con el Partido Auténtico de la Revolucion Mexicana 

(PARM), a fin de estudiar la posibilidad de lanzar al ex gobernador de 

Michoacan como candidato presidencial de ese organismo. De igual 

forma, muestra el nerviosismo y la actitud negativa gubernamental ante 

las demandas de la Corriente Democratica. 

E] noveno y Ultimo capitulo destaca el "destape” de Carlos Salinas de 

Gortari como candidato presidencial del PRI y la reiteracién de los 

métodos tradicionales del partido. De manera similar, se explican tos 

movimientos que dieron origen al rompimiento entre ef grupo 

democratizador y fa clipula priista, y a la consiguiente postulacion de 

Cardenas por parte de algunos partidos opositores que, hasta ese 

momento, habian sido considerados como "satélites” de! PRI. 

La investigacion se realizé en un lapso de seis afios, durante el cual se 

revisaron miiltiples documentos de caracter hemerografico y 

bibliografico que dieron sustento a la misma. Parte del material 

consultado pertenece a la Biblioteca “Daniel Cosfo Villegas” de Et 

Colegio de México, a la Biblioteca Nacional de ta Universidad Nacional 

Auténoma de México (UNAM), a la Hemeroteca Nacional de esa casa 

de estudios y a mi biblioteca y hemeroteca personales.



Uno de Jos principales problemas que se enfrento durante el proceso 

de investigacién fue que los sucesos estudiados son relativamente 

recientes (1986-1988), por lo que las fuentes bibiograficas no son 

vastas y, en cambio, las hemerograficas son multiples y a veces 

confusas. Sin embargo, paraddjicamente en ella radica -a nuestro 

juicio- la importancia de su andalisis e interpretacion. 

No se puede soslayar, menos atin olvidar, que ya estando el trabajo de 

investigacién en curso fue publicado el libro de Luis Javier Garrido, La 

Ruptura, el cual fue fundamental para esclarecer determinadas facetas 

del texto y coadyuv6 a enriquecer su contenido. 

Aeste respecto, sdlo se cuenta -la mayoria de las veces- con textos de 

caracter informativo, habiendo un vacio de analisis historico al 

respecto, principal hecho que motiv6 el desarrollo del presente trabajo. 

Precisamente por ello este esfuerzo tiene caracter de crénica, mas alla 

de la impresién periodistica circunstancial. 

La historia contemporanea de México no concluye en los afios sesenta 

0 setenta, sino que también comprende lo que sucede en ja decada de 

los ochenta. De hecho, historia es lo que acontece dia a dia en los aos 

noventa, siendo el valor de la misma el que nos ensefia fo que el 

hombre ha hecho y, en ese sentido, lo gue es el hombre.!”, 

are Collingwood, kdca de ta Histor, Mexica, Fondo de Cultura Econémica, 1990, Seleceién de Obras 

de Filosofia. p 26



Las caracteristicas de {a historia son las siguientes: es cientifica, esto 

es, empieza por hacer preguntas; es humanistica, es decir, plantea 

interrogantes acerca de situaciones hechas por el hombre en un tiempo 

preciso en el pasado; es racional, pues las respuestas que ofrece a sus 

preguntas tienen fundamentos; y, es una instancia de autorrevelaci6n, 

ya que existe con el fin de decirle al hombre to que es él mismo, 

sefialandole !o que el propio hombre ha hecho.!3, 

En este sentido, la historia politica tiene una gran tradici6n en Mexico; 

considerada por muchos come Ia "historia vista desde arriba” (elitista), 

a su lado se estan desarrollando otros tipos de historia que ven el 

mismo fenodmeno desde perspectivas diferentes -la historia social, por 

ejemplo, o sea la vision "desde abajo", desde la perspectiva de tas 

grupos y actores objetos de Ja politica-~. Estos tipos de historia, sin 

embargo, no se sustituyen, sino que se complementan, siendo ambas 

necesarias para llegar a una serie de explicaciones sobre la naturaleza 

de Ia politica y la sociedad mexicana actuates.'4 

Lo anterior apoya el origen del trabajo de investigacion, en el sentido de 

que estudiar y analizar la historia inmediata de nuestro pais puede 

darnos elementos de primordial importancia para tener una idea clara 

de la naturateza y caracteristicas de ta actual crisis econdmica, politica 

y social por la que atraviesa nuestro pais. 

Bi ied p 27 
4) Lorenzo Meyer, “La Periodizacion de la Historia Politica de México en el Siglo XX”, en Estudios 

Politicas Numera 20-2t, Mexico, Revista del Centro de Estudios Politicos de la Facultad de Ciencias 

Potincas y Sociales de fa Universidad Nacional Auténoma de Méxica, octubre-dicrentbre dz 1979 y enero 

marzo de 980, p {$4
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El Sistema Politico Mexicano Contemporaneo 

A lo largo de mas de seis décadas, México fue uno de los pocos paises 

de América Latina que mantuvo una estabilidad politica, economica y 

social que le permitié un desarrollo institucional. Los enfrentamientos 

entre las clases sociales se resolvieron fa mayoria de Jas veces por 

medio de la negociacién -sin sosiayar el hecho historico determinante 

de ja Revolucion de 1910-, aunque en algunos de ellos se recurrid a la 

represion selectiva, ademas de que en fos ultimos afios Ios conflicts 

de diferente orden fe han restado efectividad a la labor del Estado y su 

partido, fo cual ha devenido en el inicio de una crisis de magnitudes 

insospechadas en el sistema politico mexicano. 

En efecto, a lo largo de su historia postrevolucionaria México logré 

reunir una serie de caracteristicas que lo distinguieron como una nacion 

que intenté combinar ta bisqueda de ta justicia social y de desarrollo, y 

consiguié la continuidad de sus instituciones con paz social. Entre 1940 

y 1960 la producci6n nacional aumento 3.2 veces, y entre 1960 y 1978 

2.7 veces, registrando un crecimiento anual promedio de 6%, lo que 

permite concluir que et valor real de lo producido por la economia 

mexicana en 1978 era 8.7 veces superior a lo producido en 1940, en 

tanto que la poblacién habia aumentado solo 3.4 veces.!5 

En este sentido, fa economia de México no solo crecid, sino que se 

modificd estructuralmente, pues en 1940 ta agriculiura representaba 

  

15) Uéctor Aguilar Camin y Lorenzo Meyer, ( fa Nonthec de ta Revolucion Mexicana Un basaye de 

Uustorta Coutempordnea de Mexica, 1910-1089, Mexico, Ediciones Cat y Arena, $990 p 193 

ya



alrededor def 10% de la produccién nacional, y en 1977 solo el 5%, Las 

manufacturas, en cambio, pasaron de poco menos del 19% a mas del 

23%. 16 

Aunque el conjunto de politicas gubernamentales, muy atractivas para 

la iniciativa privada y conducentes a la productividad de la inversion, dio 

por resultado mas de tres décadas de tasas de crecimiento sin paralelo 

en Latinoamérica, y quiza tampoco en alguna parte del mundo en vias 

desarrollo, los beneficios derivados det rapido crecimiento se 

concentraron en las manos del 30% superior de fa sociedad mexicana, 

sobre todo en los afios que van de la cuarta a la septima décadas de 

este siglo, hecho que ha dejado a México con una distribucion del 

ingreso mas inequitativa que fa de la mayoria de los paises en 

desarrollo de la regién y otras partes del mundo.'7; 

Asimismo, nuestro pais se ha normado por una constitucién polifica - 

resultado de la lucha revolucionaria, con una orientacion social 

(reflejada en los articulos 3°, 27, 123 y 130), en donde los gobiernos se 

preocuparon, en mayor o menor medida, por desarrollar programas ¢ 

instituciones con esa orientacion. Et pais tuvo, ademas, un crecimiento 

econémico sorprendente: diez déecadas de un crecimiento por persona 

superior a 3% y de 3.5% durante 25 afios, con pocos casos de un 

estancamiento relativo.!8; 

1G Jord, p. 193 
1, Roger D Hansen, La Politica def Desarrotlo Mexianc, Mextca, Siglo XXI Editores, 1983, Socrologia y 

Politica, p tS 

18) Carlos Tello Macias, "La Crisis de Mexico", Vexos Numero 67, México, salto de 1983, Centro de 

lnvesugactones Cultural y Cientifica, p 16 
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Sin embargo, ese crecimiento generé trastornos de gravedad 

insospechada para el sistema politico considerado como el mas sdlido 

en el contexto del capitalismo dependiente de América Latina, que se 

tradujo en fas crisis econdmicas de los afios setenta, ochenta y 

noventa.!9 

Se produjeron grandes rezagos en Jas inversiones publicas respecte al 

gasto social y a la infraestructura. México fue escenario de una 

situacién contrastante: el crecimiento y la desigualdad. Por un lado, 

habia solidez monetaria, crecimiento econdmico y estabilidad, pero por 

el otro se registraba una creciente concentraci6n de la riqueza y de los 

medios de produccién, rezago en tos servicios sociales, insuficiencia 

agropecuaria, ineficiencia industrial, desermpleo y penetracién de capital 

extranjero. 

Evidentemente, fa crisis econémica ha obstaculizado fa forma 

tradicional de ejercicio det poder politico en el Mexico 

postrevolucionario (la politica de masas), ya que denotaba la 

incapacidad gubernamentai de! partido en e} gobierno para articular y 

canalizar las demandas sociales. 

De hecho, durante el crecimiento del México contemporaneo no hubo 

un plan redistributivo de las utilidades de los productos a grandes 

59) Cartas Pereyra, “Efectos Politicos de ta Crisis". en Pablo Gonzalez Casanova y Héctor Aguilar Camin 

(Coordinadores), Aféxten ante fa Crisis El Ipspacto Social v Cultural: Las Alternativas, Mexico, Sigho XXI 

Editares-Instituto de Investigaciones Soctates de la Universidad Nacronal Aulénoma de México, 1985, 

volumen 2, Socralogia y Polinea, p 203



sectores de ja economia ni para detentarlas en favor de fa iniciativa 

privada, tal vez excepto durante el periodo del “Desarrollo Compartido”. 

En ocasiones, y como respuesta a la presion de intereses urbanos 0 

turales, se extendia alguna de las caracteristicas de! sistema de 

seguridad social, o bien o se daba mayor apoyo al sector agricola. En 

otros casos se opto por incrementar ia produccién industrial, et 

aumento de fa demanda de mano de obra o se proporcionaron mayores 

utilidades tanto a los inversionistas como a los empresarios 7% 

Aun asi, la relacion entre ef gobierno y sus organizaciones de masas 

estructuradas dentro de su partido ha sido mas que una simple alianza, 

porque éstas je han dado vida y continuidad al sistema politico 

mexicano. 

El esquema politico surgido de la Revolucion Mexicana se ha basado 

en un gobierno en donde el Poder Ejecutivo Federal ha sido dotado de 

poderes extraordinarios, y ha mantenido su dominacion sobre las 

relaciones de propiedad y det privilegio de dirimir fos conflictos entre las 

clases sociales. 

E} cambio que el movimiento revolucionario impuso a la sociedad se 

dio al haber convertido al Estado en el rector del desarrollo econdémico 

nacional, por fo que le correspondié tomar las medidas necesarias para 

dirigir la economia hacia et desarrollo y la distribucion (inequifativa) de 

  

20, Raymond Vernon, £/ Hilema def Desarratlo Eeanamuco de México. Papeles Representados por fas 

Seetares Prdlica . Privada, Meaco, Editonal Diana, 1983, pp 109y 110 
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la riqueza. Asi, ef Estado postrevolucionario emprendié una politica en 

la que las relaciones capitalistas se desarrollaron mediante ta 

conciliacién entre las diferentes clases sociales y ef sometimiento de 

éstas al Poder Ejecutivo Federal, al tiempo que se reservo fa funcién 

rectora, tanto de aquellas, como de las reformas sociales emprendidas. 

El poder inmenso conferido al Ejecutivo Federal convirtio primero al 

caudillo (durante los afios que siguieron a la Revolucion Mexicana) y 

después al presidente en la figura por excelencia del periodo inmediato 

posterior al “Maximato”. Este ditimo fue resultado de las necesidades 

inmediatas def grupo en ef poder, debido a la inestabilidad politica y 

social, tendiendo a unificar a ia poblacion en torno suyo. 

E! caudillo, por su parte, tuvo ciertas caracteristicas que lo distinguieron 

de los lideres anteriores a la Revolucion Mexicana, pues era necesario 

tener un ascendente militar y, mientras mas prestigio se tuviera en ese 

campo, mayor era la posibilidad de adhesién hacia su persona: el 

binomio caudillo-masas populares, durante los afios 1917 a 1940, fue fo 

que dio cohesién y fuerza a un Estado que atin se encontraba en 

formacion 2}, 

La presencia del caudillo fue de tal magnitud que no se concibié el 

orden prevaieciente sin su presencia -a pesar de la existencia de 

grupos y fuerzas politicas- y, cuando estos empezaron a crecer, aquél 

comenzo a declinar en su capacidad de cohesion y poder. De alli se 

a i, ~ . . 
217 Arnaldo Cérdova, La Advologia ide fa Revolucion Vevicana La Varmactén det Nuevo Regimen, Mexico, 

Ediciones Era-Instituto de Investigaciones Socrates de la Universidad Naczonal Autonoma de Mexico 5483, 

El Hombre y su Tiempo, p 265 
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pas, en fos afios treinta, al autoritarismo de! cargo presidencial de fa 

presidencia.2?; 

El poder presidencial tiene su maxima expresién en el momento en que 

debe nombrar a su sucesor, designacién que es prerrogativa det 

presidente saliente y acatada por todos fos miembros det partido desde 

finales de la década de los afios cincuenta,23; aunque como “jefe 

maximo” del PRI también propone o aprueba las candidaturas de los 

miembros de esa organizacién para puestos de eleccién popular. 

Otra vertiente de! poder presidencial se encuentra en el control indirecto 

sobre las grandes organizaciones de masas, que son las estructuras en 

que tiene su asiento, y de donde proviene el poder del partido en el 

gobierno. Asi, desde tos afios treinta el presidente se ha convertido en 

el centro de una estructura semicorporativa, cuyos tres grandes ejes 

son la Confederacion de Trabajadores de México (CTM), la 

Confederacion Nacional Campesina (CNC) y la Confederacion Nacional 

de Organizaciones Populares (CNOP).24 

La CTM, GNC y CNOP, si bien no constituyen todo el universo donde 

se agrupan los trabajadores y fas clases medias y rurales, son el centro 

de estas mismas, y las directivas que de ella emanan sientan fa pauta 

de las politicas y acciones de un gama de organizaciones menores 

afiiadas al PRI A este respecto, el grado de subordinacién o de 

By Amaido Cordova, La fdeologin op cit, p 34 

237 Lorenvo Meyer, Lu Segunda Muerte de la Revalucunt Mexicana, Mexico, Ediciones Cat y Arena, 1992, 

8 1B 

347 tod. p Sy 19 
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independencia de esas organizaciones varia, y es !a CTM la que tiene 

una mayor capacidad de autonomia. Por el contrario, la CNC es quien 

esté mas claramente subordinada a las directrices gubernamentales. 

EI Estado se ha caracterizado por manejar a las clases populares por 

medio de fa manipulacién de sus demandas y por la corporativizacion 

posterior de las mismas a través de ta creaci6én de un partido dirigido 

por el aparato estatal e integrado por organizaciones sindicales y 

populares. 

E! nuevo régimen surgido de los afios treinta esta basado en un 

sistema de gobierno, resultado del Congreso Constituyente de 1917, 

que atribuy6 al Ejecutivo federal poderes extraordinarios que le 

confieren decisiones importantes en jo referente a la propiedad (asticulo 

27 constitucional) y al arbitraje en tos conflictos sociales (articulo 123). 

Precisamente ello fue la palanca fundamental para la movilizacion 

popular después de la Revolucion Mexicana. Lo que se intentaba era 

incorporar a la sociedad a los beneficios de progreso econdmico, no 

solo por razones de orden moral y politico -que también han sido 

importantes-, sino para asegurar -mediante la ampliacion del consumo 

popular- el futuro desarrollo industrial de México.5, 

En este sentido, los elementos fundamentales del Estado 

postrevolucionario podrian ser enumerados y descritos de la siguiente 

manera: 

25; Arnaldo Cordova, Lar Pohinea de Masay del Cardenmsmo, Mexico, Ediciones Era, 1981. Serie Popular 

Era Numero 26, p 15



Gobierno: motor de fa organizacion y el desarrollo social, se convierte 

en un poder relativamente auténomo por sobre de la sociedad. 

Propiedad privada: principio basico de fa organizacion social, 

complementada con la propiedad estatal. 

Ideologia dominante: basada en la idea de solucionar politicamente 

el atraso del pais para flevarlo al desarrollo; conciliacién del interes 

individual y e! social. 

Orden social y vida institucional: resultado de fa conciliacion entre 

grupos y clases sociales bajo el dominio de! Estado, dentro del cual 

se resuelven los conflictos. 

Masas populares: soporte para poner en marcha el desarrollo e 

incluyéndoseles en el bienestar econdémico mediante reformas 

sociales, y movilizandolas en torno ai Estado para consolidar e} 

sistema. 

Reformas sociales: acciones mediante las cuales se conjuran, 

practicamente, todas fas movilizaciones de descontento; al mismo 

tiempo, el Estado se crea una imagen como protector y benefactor de 

fos trabajadores. 

an



« Nacionalismo: ideologia y practica de! desarrollo independiente de la 

nacién. No supone en forma alguna el rompimiento con el 

capitalismo, sino que busca mejores condiciones de negociacion. 

« Presidencialismo: institucionalizaci6n dei poder politico en la persona 

del titular de! Poder Ejecutivo Federal; motor fundamental del 

sistema. 

» Corporativismo: encuadramiento de las masas en el partido en el 

gobierno mediante los sectores obrero, campesino y popular, a 

través de los cuales se canalizan las demandas y soluciones de la 

poblacidn. 

e Populismo y partido en ef gobierno (movilizacion politica que pugna 

por un conjunto de reivindicaciones sociales; tiene su origen por 

contradicciones y divisiones generadas dentro de la burguesia. La 

dirigencia de] mismo queda a cargo de un lider carismatico de las 

clases media y alta, sustentando su dominacion en fas clases 

populares. Establece una alianza entre las clases y una identificacion 

entre la dirigencia y las masas a! adoptar aquella las posiciones y el 

fenguaje popular en contra de ta oligarquia y de intereses extranjeros. 

Se utiliza el nacionalismo y el antiimperialismo como aglutinadores 

del pueblo en torno al movimiento politico. 

Ahora bien, las reformas sociales han servido para desactivar cualquier 

movimiento popular y fortalecer al Estado por tiempo indefinido y. en 

particular, al presidente en turno. Han sido. en consecuencia. armas 

te



politicas en manos de éste que se plantearon como instrumento de 

poder, es decir, una barrera para detener las movitizacian popular 

independiente. Ademas, ha permitido a los lideres del Estado movilizar 

a las masas para diversos fines, y valerse de ellas a fin de lograr el 

consenso social que impida tas rupturas que fo pongan en peligro. 

Las reformas sociales fueron consideradas como la accién mas 

importante de la Revolucién Mexicana, ja cual le dio un caracter popular 

y transformador, extendiéndose por diversos campos como el de las 

relaciones de propiedad, fa reivindicacién para el Estado de la 

propiedad de! subsuelo, ta organizaci6n juridico-politica de un sistema 

de conciliacién entre las clases sociales, la elevacién a rango de 

garantia constitucional de {os derechos de jos trabajadores y Ja 

organizacion de un Estado con poderes extraordinarios pasa la 

realizacion de los objetivos anteriores. 

Dichas reformas han sido resultado de conquistas que se han obtenido 

del Estado como reconocimiento a la participacion popular en ja lucha 

armada, y tlevadas a cabo para evitar movimientos populares 

independientes y un intento por ganarse a fas masas a fin de evitar que 

se sublevaran. Por ello, se considera como el arma mas eficaz y 

poderosa que el sistema politico mexicano puso en juego;?% de la 

misma forma, el contenido de ciertos articulos constitucionales (3°, 27, 

123 y 130) vinieron a apoyar la base popular y nacionalista del nuevo 

Estado. 

20) ibid, p 80



Gran parte de! éxito del funcionamiento del gobierno postrevolucionario 

ha radicado en el caracter corporativista en sus relaciones con la 

sociedad civil, misma que se ha basado en su encuadramiento en el 

partido en el poder. 

La corporativizacién tuvo varios objetivos, entre los que destacan la 

regulacién de fas clases sociales, el intento por mejorar los 

mecanismos estatales de contro! politico y ja racionalizacién de los 

procedimientos politicos para facilitar !a toma de decisiones. Al mismo 

tiempo, reduce la competencia por el poder y apoya la conciliacién de 

las clases mediante la puesta en marcha de relaciones verticales 

subordinadas al Estado. 

El Estado, inmerso en este mecanismo de control, ha mantenido 

formaimente su autonomia con respecto a las clases y grupos sociales, 

lo que le ha permitido, en consecuencia, mantener el consenso ante la 

sociedad por medio de representar sus intereses como bandera de 

jucha. 

La autonomia del Estado frente a la sociedad civil le ha permitido 

mantener a ésta bajo su control, y su neutralidad aparente ha sido una 

arma eficaz para manejar tos intereses de los grupos y fas clases 

sociales, ademas de retener el poder de decision sobre lo que conviene 

o no a ta sociedad en su conjunto. También interpreta y hace 

formalmente suyos los intereses y aspiraciones de las clases populares 

(dando solucién a sus demandas), lo que le asegura su ascencion 

respecio a ellas.



Un elemento fundamenta} para entender al Estado mexicano ha sido la 

existencia de un partido dependiente de este. De hecho, se trata de un 

organismo mediante el cual el gobierno ha regulado sus vinculos con la 

sociedad. Su origen se remonta a 1929 -como Partido Nacional 

Revolucionario (PNR)-, cuando Plutarco Elias Calles, intentaria reunir 

bajo su direccién a la mayoria de las fuerzas dispersas (de caracter 

local y regional) que dependian de caciques y caudillos. El propdsito 

que se perseguia era formar una gran coalicién de fuerzas politicas que 

apoyara la accion y consolidacién del gobierno postrevolucionario. 

La creacion del PNR fue resultado de una iniciativa de fa cupula del 

poder y un proceso que solamente involucré a fa élite politica. Nacio 

como partido dominante, y su objetivo central fue el convertirse en el 

Gnico espacio donde realmente se dieran las negociaciones entre las 

fuerzas politicas nacionales, dejando atras la eliminacion de los 

contendientes por la fuerza. 

El PNR adopté una ideclogia y una retérica constitucionalista, 

nacionalista, agrarista y obrerista, al tiempo que enarbolo fa reforma 

agraria y la industriafizacion. Su nacimiento estuvo marcado por un 

rasgo determinante, esto es, fue fundado desde el poder y no para fa 

toma de! poder:27; ademas, no seria una formacién creada en el seno 

de la sociedad civil, sino desde la cupula del Estado, para garantizar 

una fluida relacion con aquella. 

27 Carlos Pereyra, “Estado y Movinuento Obrero”, en Jorge Alonso (Comprlador) 2? Mstudo Mein ane, 

México, Editorial Nueva imagen-Centro de Investigaciones y Estudios Supeztares en Antropologia Sociat, 

1984, p 154 
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A pesar de que dicho partido no tuvo mecanismos de caracter 

democratico, a partir del surgimiento det PNR fos principales tideres 

politicos pudieron encontrar un lugar legitimo de deliberacién, en donde 

podian debatir los principales problemas sociales y politicos y negociar 

las candidaturas a los puestos de eleccién popular.28) Aunque tuvo un 

origen popular, se trataba de un organismo de masas manipuladas por 

caciques, mismas que eran inconscientes politicamente hablando y que 

fueron utilizadas para darle a esa organizacién un caracter popular. 

E! argumento que dio lugar al PNR fue la necesidad de construir una 

organizacion fuerte para evitar los intentos de desestabilizacion de 

algunos grupos y encauzar las ambiciones de ciertos personajes de la 

esfera politica, o sea, para Ja cohesion y consolidacién del grupo 

gobernante. Su aparici6n no cred de manera oficial un sistema de 

partido tinico, pero Ja estrategia a que obedecié implicé la reduccion de 

las demas  formaciones a la categoria de partides 

contrarrevolucionarios o reaccionarios que podrian ser facilmente 

deciarados ilegales, dejando -de hecho- al PNR como el unico partido 

legitimo;2, con ello, este se ostentaria como ef Unico organismo 

heredero del movimiento revolucionario y como legitimo representante 

de las clases populares. 

E! PNR se consideraba como et organismoe politico de la Revolucién 

Mexicana. Esto es, camo el legitimo representante de las masas 

38) Luis Javier Garndo, 2 Partuio de la Revoliwion. op et p 9 
2% tid, p LOO 

 



populares que habian participado en ef movimiento armado y, al 

presentarse como revolucionario, se convertia en el legitimo heredero 

de la lucha armada, y en el unico partido que podria asegurar la 

consolidacién de los revolucionarias en el poder. Al utilizar en su 

denominacion ta palabra nacional y al identificarse con tos colores 

nacionales, pretendia ser, adernas, e! aglutinador de todo el pueblo, el 

frente Unico fegitimo de todas fas organizaciones polificas; no 

solamente el organismo implantado en todas fas entidades del pais, 

sino el que encarnaba fas aspiraciones generales y fa voluntad de las 

mayorias 3% 

Con ef tiempo, ese partido se convirtio en uno de los ejes 

fundamentales del Estado, como vehiculo mediante el cual se promovia 

la movilizacién y el contro! de fos sectores populares. A través de él, a 

su vez, se canalizaban las demandas de los mismos con el objeto de 

asegurar y organizar sus consenso hacia !a politica estatal. Para 

algunos analistas, la materializacion de la alianza entre las distintas 

fuerzas sociales lo convirtié en uno de los aparatos de hegemonia mas 

importantes del Estado mexicano,3)) gracias a jo cual ha sido posible 

articular y evar a ia practica un determinado proyecto nacional de 

desarrollo. 

De esta manera, el PNR -como expresién de {a reunién de distintos 

grupos, caudillos y partidos de disimbolos propdsitos e intereses- se fue 

convirtiendo en un instrumento mediante el cual fueron unificadas las 

30/ ibid, pp, LO0y LOL, 
2) Glona Leff.E} Partido de la Revolucion’ Aparato de Hegemonia del Estado Mexicano", en Jorge 
Alonso (Compilados), Af fstide Mexicana, op cit p, 202 

 



posiciones encontradas y se orientaron fos diversos intereses. De ét 

fueron excluidos fos elementos disidentes, af tiempo que se propuso 

contener fa inconformidad de fos sectores populares. 

Su creacién dio impulso a! proceso de centralizacion del poder politico, 

disminuyendo -asi- el peso de fas fuerzas regionales y locales. Para 

lograr Ja incorporacién de éstas, el PNR les otorgé fa posibilidad de 

mantener una completa autonomia en asuntos internos. Ademas, para 

hacer mas visible el proyecto, a cada sector se fe asigndéd un 

determinado numero de puestos politicos, en tanto que apoyaban en 

conjunto a los candidatos elegidos por ese organismo. Con ello, ef 

antiguo sistema de conflicto abierto entre los diversos segmentos por 

defender sus intereses fue reemplazado por uno de convenios y 

“regateos” institucionales que haria que los grupos se subordinaran a 

los intereses de aquél. 

EI PNR se fue convirtiendo en el dnico medio por ef que se accederia al 

poder, cuestién que dio un nuevo significado a las contiendas 

electorales, esto es, se experimentaron nuevos limites y reglas 

disciplinarias dentro del juego politico, con la finalidad de cumplir 

cabalmente con Ia redistribucién de} poder entre las distinias fuerzas 

agrupadas en su seno. 

Asimismo, ese organismo fogré garantizar fa unidad politica de los 

diversos grupos y fa seguridad del triunfo de sus propios candidatos. 

Esto permitié al gobierno contar con un mecanismo para obtener la 

mayoria de votos que flevara a su partido al triunfo en las elecciones 
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municipales, estatales y nacionales, asi como para controlar a fos 

diversos sectores que confluian en el mismo. 

En consecuencia, el PNR tuvo entre sus funciones ja de evitar la 

anarquia en las contiendas electorales, que habia estado diezmando o 

dividiendo a las filas revolucionarias, permitiendo Ja alternabilidad 0, por 

fo menos, la participacién en el poder de los grupos representados en 

ese partido.3, 

Tiempo después -en 1933- se inicié la disolucién de los organismos 

regionales y locales, y se abrid un proceso de vinculacién con otras 

nacientes organizaciones de masas. Como teflejo de ello, se suprimia 

Su propia autonomia y la afiliacién colectiva por la via de los partidos 

regionates y locales, ademas de proceder a afiliar individualmente a sus 

militantes. 

En 1938, bajo la presidencia de Lazaro Cardenas del Rio, ef partido en 

el gobieno fue transformado en Partido de la Revoluci6n Mexicana 

(PRM), en cuyo seno se dejo ver claramente una_ inclinacién 

corporativista que le serviria para conciliar los conflictos de clase, 

apoyando un proyecto de desarrallc, nacionalista, popular, agrarista, 

obrerista y antimonopdlico, y que pugnaba por una mayor intervencion 

del Estado en la economia. 

32) Eduardo Blanguel, "La Revalucién Mexicana’, en Uevtarta Alinuna de México, México, Et Colegra de 
Mexico-Harla, 1983, p [49 
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Su transformacién dejd en claro que cualquier acto politico-electoral 

deberia efectuarse a través de las organizaciones que estaban bajo su 

influencia, y dio un impulso definitivo a la institucionalizacién del ejército 

y al reforzamiento del control sobre las organizaciones al servicio del 

Estado. Era, en fin, la institucionalizacion de la alianza progresista 

cardenista, en donde el Estado iba a ocupar un lugar dominante.33, 

A este respecto, si el PNR habia tenido como objetivo primordial el 

terminar con la multiplicidad de nicleos de poder constituidos por 

pattide regionales y locales organizados en torno a_ caciques 

postrevolucionarios, el PRM fue un intento para terminar con la 

participacién auténoma de los militares dentro de la vida politica y para 

continuar subordinando a tas organizaciones sindicales y las ligas 

campesinas respecto al gobierno.>4/ 

En si, la inclusi6n de miembros del ejército en el PRM tuvo por objeto 

neutralizar a una importante corriente anticardenista que se estaba 

gestando. Ai permanecer dentro de esa organizacidn, los miembros de 

las fuerzas armadas se encontraron junto a otros sectores que tenian 

una lealtad probada hacia cardenismo.>%, 

La creaci6n det PRM completa el proceso de dominio det gobierno 

sobre las organizaciones obreras y campesinas, reforzando el control 

33/ Nora Hamulton, Aféxivo fos Limites de la tutonomia def Estado, Mexico, Edictones Era, 1988, 
Colecesén Problemas de México, p 222 
34) Luns Javier Garrido, HI Partida de la Revolucion, op at. p 297 
35) Lorenzo Meyer, "El Primer Tramo del Camino“, en Dame) Cosio Villegas (Coordinador), Hivferia 

General de Mexico, Mexico, Centro de Estudios Historicos de El Colepia de Mexico, 1981, toma 2, p 1245 
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autoritario de jos miembros por parte de las directivas de dichas 

organizaciones 34 

Al igual que el PNR, el PRM continu6 siendo el encargado de preparar 

tos comicios y ta seleccién de candidatos a puestos de eleccién popular 

aunque, a diferencia del primero, el nuevo partido no fue la vanguardia 

del régimen, sino un sostén mas o menos disciplinado de las directrices 

presidenciales. Su labor ideoldgica fue pobre y sus dirigentes hicieron 

poco por fortalecerla, ya que se dedicaron, de manera esencial, a 

integrar y a encuadrar a las fuerzas en la nueva estructura partidaria. 

El PRM, atin cuando se convirtié en un poderoso frente de 

organizaciones populares, en su estructura directa (comités 

municipales, comités ejecutivos regionales y consejo nacional) continud 

siendo un partido de caracter tradicional. Ello, gracias a su estructura 

indirecta (sectores campesino, obrero, popular y militar), con fa cual se 

adopté una organizacién de masas que no habia tenido anteriormente: 

la incorporacién de las organizaciones sindicales mas importantes y de 

elementos de} ejército le dio una fuerza popular de la que habia 

carecido bajo ef callismo y que legitimaba no sdlo al PRM, sino tambien 

a toda fa politica gubernamental. 

De una manera formal, tos sectores firmantes del acuerdo que dieron 

vida a ese organismo conservaron una plena autonomia en sus 

asuntos internos y en Ja direccién de sus afiliados. Practicamente, una 

linea vertical separé a cada uno de fos sectores y, cualquier relacién 

36) Nora Hanulton, Veeco los Lumites de la. tutonomia op cit, p, 224 
 



entre ellos, debia darse a través de la cupula del poder. El PRM, de 

esta manera, mantuvo una telativa independencia de! presidente en 

turno, y la estrategia de sus organizaciones permitid coincidencias con 

ta det gobierno. 

Et nuevo partido, empero, iba a ser una organizacién mucho mas 

centralizada que el PNR, en donde fa participacion de las masas era 

imposible fuera del marco de tos plebiscitos que ratificaban la seleccion 

de fos candidatos a puestos de eleccién popular hecha por los 

dirigentes partidistas. 

El nombramiento de candidatos qued6 a cargo de cada sector, aunque 

el nimero de candidatos asignados a cada uno de ellos dependia de 

negociaciones entre los mismos sectores. Una vez que eran 

seleccionados, fos candidates recibian el apoyo de todo el partido, 

aunque en la asignacién de puestos de eleccién popular no participaba 

el sector militar. 

No obstante, asi como ja incorporacion de tos sectores a la vida 

partidista les dio ventajas inmediatas, les impuso una disciplina vertical 

que hizo del PRM una maquinaria encargada de imponer la disciplina 

exigida por la presidencia a ja élite y a las bases. Como el PNR, no 

nacid para disputar el derecho a gobernar, sino para imponer -de 

manera pacifica y negociada de preferencia, pero por la fuerza si fuera 

necesartio- las decisiones tomadas por sus altos dirigentes.37, 

37) Lorenzo Meyer, La Segutda Uuerte dy la Revolucion Sop ent p S4 
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La incorporacién de las masas populares al bienestar a través deli 

partido en el gobierno permitié, de igual forma, dar la apariencia de que 

se habia convertido en un organismo de trabajadores y que ef Estado 

tomaba fa misma orientacién. Sin embargo, el PRM se convirtid 

practicamente en un trampolin desde el cual determinados dirigentes 

sindicales escalaban posiciones de poder, al tiempo que las acciones 

independientes de los trabajadores afiliados a esa organizacion 

quedaban formalmente anuladas. 

A partir de entonces, la actividad politica dimané de las altas esferas 

que controlarian ese partido y de una direccién burocratizada separada 

de las clases populares,3% y los organismos de masas se convirtieron 

en el principal instrumento def PRM en la transmision de su ideologia y 

sus concepciones. 

A este respecto, es preciso apuntar que en el régimen cardenista se 

distingue una tendencia para fortalecer al Estado y llevar a cabo la 

transformacion necesaria para ef pais. Ello se logré organizando y 

unificando a las fuerzas politicas y a las masas en torno al poder. La 

alianza se dio como un compromiso entre el gobierno y las 

organizaciones, mediante fa concesién de beneficios a los lideres, de 

prestaciones sociales para la clase trabajadora, y de tierras y créditos a 

los campesinos. Todo ello, a cambio de una fidelidad absoluta al poder. 

38) Manuel de Ia Noval. "Movintiento Obrero y Cardenssmo”. en Jorge Alonso (Contptlader), £0 #Mtade 

Vexwane, op ct. p, 145



Lo anterior permitié al gobierno recibir la subordinacion de los distintos 

grupos populares a su linea de accién. Ademas, la separacién de los 

mismos en sectores fortalecié la capacidad de negociacién de aquel y 

su control sobre jas organizaciones, al oponer las demandas de un 

secior a las de otro. 

Su creacién fue un paso mas en el proceso de eliminar e! poder de los 

caciques locales y en favor de {a centralizaci6n y del predominio del 

poder presidencial. Su organizacién por sectores, al desligar el proceso 

politico de} factor territorial, hizo dificil el manipular ta maquinaria del 

PRM por parte de influyentes locales.3% 

Asimismo, la escasa independencia que ese partido dejé a las fuerzas 

y/o caudillos locales se dividié entre el gobernador y fos lideres locales 

de los distintos sectores, orientando su tlealtad hacia tos dirigentes 

nacionales de cada sector. Por ello, puede considerarse que la 

formacién del PRM fue parte de un proceso de construccion del 

centralismo perdido durante el proceso revolucionario.44 

Ese partido se convirtié en ta principal institucién a través de fa cual se 

transmitiria -legitimada- ta ideologia de ja Revolucion Mexicana,*!; se 

canalizaron las demandas populares, se aseguré el consenso de la 

sociedad hacia las acciones estatales y se garantizé la estabilidad en la 

telacion con las masas. 

  

3%) Lorenzo Meyer, “El Primer Tramo det “.op ct. p 1235 

40; tod, p 1235 
497 Gloria Leff. "El Partido de la Revolucton “, en’ Jorge Alonso (Comprlador), i Estado Vewiana op 

cut, p. 221 
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De hecho, Cardenas consideré que el mejor escenario para lograr las 

reformas economicas y sociales era la organizacién y el apoyo de las 

clases populares, pues con ello se podia garantizar la estabilidad 

politica y ja rectoria del Estado sobre la sociedad. Al mismo tiempo, 

creia pertinente que aqué! no quedara al margen de fa fuchas de las 

masas y, por ende, tenia que asumir una posicion activa en las 

mismas. 

En si, Cardenas es considerado el instigador de fas posteriores 

relaciones entre el aparato estatal y la sociedad, ya que les heredo a 

sus  sucesores una  organizacion politica perfeccionada 

institucionalmente, en fa que el caudillismo y el poder personal 

encontraban definitivamente su tumba en e! presidencialismo,* pues 

los conflictos entre las clases se institucionalizaron bajo su rienda, y la 

relacion con las masas adquisid un caracter paternalista. 

La alianza entre el Estado y las masas, asimismo, se vio fortalecida con 

la expropiacion petrolera de 1938 y la aceleracion de los programas de 

reformas sociales. 

Al final del régimen, su base social, politica y econémica hizo posible el 

crecimiento econdmico gracias a fa estabilidad y a la autonomia del 

pais frente a los intereses extranjeros. La alianza se realizo mediante la 

cesién de autonomia politica e ideolégica a cambio de beneficios 

sociales, mejoras econdmicas y posiciones politicas. 

42) Amaido C ‘ordova, ha hormacion del Pader 2p cit. p +4



En 1946, al final del gobierno de Manuel Avila Camacho, el PRM fue 

convertide en Partido Revolucionario Institucional (PRI, cuya tendencia 

se inclin6d visiblemente hacia la conciliacién entre las clases, aunque 

debilit6 la capacidad de maniobra de sus sectores y su influencia en la 

toma de decisiones. Ademas, redefinid sus métodos de seleccién 

interna de candidatos a puestos de eleccién popular, limite la 

autonomia de sus sectores en la toma de decisiones y modificé sus 

orientaciones para diluir fa concepcidn de la organizacion popular como 

fuente de poder.43/ 

Si en arios anteriores los regimenes surgidos de la Revolucion 

Mexicana tuvieron como principio de sustentacion social a los 

campesinos, con la urbanizacién de la sociedad y el crecimento de la 

clase obrera industrial aquel sector fue desplazado del centro del 

sistema politico y reemplazado por el sindicalismo oficial, el cual sirvid 

al gobierno en Ja medida en que su dominio le garantizaba e} apoyo de 

las clases populares.44 

El modelo econémico se convirtié en un apoyo para crear condiciones 

estimulantes para los inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros; 

el gobierno destino fondos publicos a las actividades productivas -como 

la ampliacién de fa infraestructura industrial del pais- y se dictaron 

medidas fiscales y arancelarias a fin de proteger a las industrias que 

43) Luis Javier Garrido, M/ Partidn de fa Revolucion op cit, p 221 
44; tan Roxborough, "Perspectivas de} Sistema Politico Mexicano”, en Parndo Revolucionarie Insuitucional, 
Perspectives del Sistema Politica Mextcana, Mexico, Partido Revolucionacio Listutactanal, 1982, 9 92



sustituyeran las importaciones de bienes de consumo, mediante su 

fabricacién doméstica. 

De esta manera, el gobierno aceleré la modernizacién del aparato 

productivo y llevo al pais a un gran crecimiento economico (aunque con 

grandes desigualdades sociales); ello estuvo acompafiado por una 

tendencia que controlaba ja actividad sindical de los obreros, retard6 ei 

ritmo de fa reforma agraria y redujo la participacién de la poblacion en 

ef ingreso econdémico. 

Asimismo, amplia la construccién de sistemas de riego en el campo y 

su electrificacion, la apertura de vias de comunicacién entre las zonas 

de mayor produccién agricola y fa concentracion de tierras y riqueza en 

la nacioén; el gobierno se transformé en el soporte de fa iniciativa 

privada y abrid ef camino para su expansion, creandole un clima 

favorable para Ja inversi6n mediante incentivos como et proteccionismo 

industrial y la exencion de impuestos, cuestiones que ayudarian a crear 

las condiciones politicas y econdmicas Optimas para e! desarrolio del 

capital. 

Et gobierno también concentré tos ingresos del sector publico en 

programas de inversion industrial y de infraestructura basica, e hizo 

gastos menores para programas agricolas, de crédito ejidal, educativos 

y de vivienda, entre otros, to que llevo a canalizar una gran parte de sus 

recursos a grandes proyectos de desarrollo.



Sin embargo, la estabilidad que mantuviera el partido a lo largo de 

varios afios acentué el anquilosamiento de su estructura, ya que 

permanecié casi inmévil durante mucho tiempo, sin que se adecuara a 

ta dinamica de las transformaciones del pais. Tal fenémeno comenzo a 

aparecer en la década de los afios cincuenta y, desde ese tiempo, ese 

partido mantuvo las mismas estructuras y procedimientos que ya no 

correspondian a fa modernizacién registrada en el pais. 

Es evidenie que ta estabilidad imperante en el pais desde 1929 fue 

resultado de varias razones, entre las que destacan la funcion rectora 

de} Estado, el limitar el numero de demandas sociales y politicas, el 

aumentar su capacidad para satisfacer las mismas, el estimular et 

apoyo que se diera al propio Estado y el conservar el apoyo a ciertos 

miembros claves de ja politica mexicana que controlaban tos 

suficientes recursos humanos y materiales que podrian amenazar la 

estabilidad nacional, situaciones que comenzaban a desaparecer. 

De hecho, desde 1929 -con José Vasconcelos- empezaron a surgir las 

divergencias en el seno de fa llamada “Familia Revolucionaria” en torno 

a la sucesion presidencial de ese periodo. Afios después, en 1938, en 

el PRM ya habia tres grandes camatilias politicas encabezadas por 

Manuel Avila Camacho, Andrew Almazan y Francisco José Mujica 

Velazquez. Los dos primeros representaban corrientes de opinion 

distintas al cardenismo, pero el segundo se habia comprometido a 

seguir con el reformismo cardenista.>, 

457 Lorenzo Meyer, "El Primer Tramo del Camino", en, Danucl Cosio Villegas (Coordmador), ffiiora 
Ceneral de Uenico, Meco, Centro de Estudios Histéneos de E! Colegio de México, 198) tomo 4. p loo



Mijica, a pesar de haber logrado en un principio el apoyo de fa mayoria 

de las comunidades agrarias, no pudo atraer a elementos importantes 

del PRM y, menos, de la CTM. Por su lado, Avila Camacho, aunque no 

fogré en un principio un respaldo fuerte del sector campesino, cont6é 

con las simpatias de la mayoria de los gobernadores y de les 

tegisladores. Almazan, a su vez, tenia gran apoyo del ejército y entre 

los elementos conservadores del partido en el gobierno. En febrero de 

1939, sin embargo, Cardenas dio su apoyo a Avila Camacho, y la CTM 

fo respaidd en su decisién; fa crisis econémica y politica de ese 

momento habia inclinado !a balanza en favor del secretario de Guerra y 

Marina. 

Mujica aceptd ta decisién cardenista, pero no asi Almazan. De manera 

inmediata renuncié al PRM y al servicio activo de las fuerzas armadas, 

para formar et Partido de Unificacién Nacional (PRUN) e iniciar su 

campafia presidencial. 

Los apoyos de Almazan fueron, basicamente, de los sectores medios 

anticardenistas y las capas altas de fa poblacién, pero también 

consiguié apoyos entre algunos elementos progresistas que, aunque no 

coincidian del todo con su conservadurismo, sdlo en é! habian 

encontrado la solucién al binomio Cardenas-Vicente Lombardo 

Toledano.4% Con et objetivo de satisfacer a una coalician tan 

heterogénea, Almazan tuvo una campafia presidencial activa, aunque 

ideolégicamente ambigua, con una carga compleja por su fillacion 

48) ied, p 160, 
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revolucionaria. En distintas circunstancias habia militado junto a 

Francisco {. Madero, Emiliano Zapata, pero también al lado de 

Victoriano Huerta.47, 

Almazan recibié apoyo financiero de industriales y empresarios del 

norte del pais, especialmente de Nuevo Leon, y también fue apoyado 

por miembros de ta camarilla callista, en especial por Luis N. Morones 

y por antiguos generales revolucionarios. Asimismo, importantes 

sectores laborales, en especial los sindicatos industriales, hartos de las 

practicas corruptas y autoritarias de la CTM y desilusionados por el giro 

conservador de las politicas cardenistas, se unieron a la campafia 

almazanista. 

En cambio, fos seguidores de Avila Camacho eran obreros y 

campesinos controlados por la burocracia del PRM, pero también 

campesinos que habian recibido tierras o esperaban recibirlas, y 

sectores laboraies que habian recibido beneficios atribuibles a la CTM. 

De igual manera, ef avilacamachismo recibid apoyo de empresarios 

que se habian beneficiado de contratos gubernamentales o que tenian 

posiciones en el propio gobierno o en el ejército. 

Es significativo, ademas, el apoyo logrado por Almazan entre los 

Oficiales y ta tropa de las fuerzas armadas, aunque tos generales y jefes 

estaban comprometidos con Cardenas y Avila Camacho. Asimismo, 

Almazan intenfé captar la simpatia 0, en todo caso, la neutralidad de 

Estados Unidos, aunque fracasd en sus propésitos. La Casa Blanca 

47) Nora Hamutton, Adéxtea los Lumites de la dutononna lop ct p 41 
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considerd que Avila Camacho era lo suficientemente moderado para 

permitir un arregio en los asuntos pendientes con México y garantizar, 

al mismo tiempo, un futuro compatible con sus intereses.4% 

Evidentemente, Washington percibia que Almazan estaba demasiado 

"derechizado", ademas de que entre sus simpatizantes se encontraban 

elementos de tendencia fascista, lo cual era inaceptable para sus 

intereses. 

Con Avila Camacho y Almazan como candidatos, el eje del confticte de 

fa sociedad se trasladé de una polarizacién basada en antagonismos 

de clase hacia una lucha de dos coaliciones verticales, dominada cada 

una de ellas por facciones conservadoras. Las fronteras basicas de 

clase se oscurecieron y fos temas que dividian a ambos grupos no eran 

cuestiones ideolégicas, sino la naturaleza de su relacion con et 

gobierno.4% 

Los comicios de 1940 no estuvieron exentos de violencia, ya que se 

presentaron choques de grupos de simpatizantes de Cardenas y Avila 

Camacho en contra de partidarios de Almazan. Solo en Ja ciudad de 

México se hablé de 15 muertos y mas de cien heridos, en su mayoria 

almazanistas. Inclusive, se llegé a pensar que sobrevendria otra 

revuelta militar, siendo que la uitima de gran envergadura habia sido la 

de Gonzalo Escobar, a finales de la década de los afios veinte, aunque 

entre 1939 y 1940 estuvo a punto de ocurrir una a cargo de Saturnino 

Cedillo.59 

48) Lorenzo Meyer, “Ei Primer Tramo del", op ctt., p 167, 

49) Nora Hamilton, México’ los Linutes de la Autononmua.... op cit p 243 
30/ Lorenzo Meyer, "El Primer Tramo del. "lop. crt. p 1194 
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Ciertamente, la campafia electoral fue particularmente activa y cruenta, 

por lo que flegé a temerse una guerra civil. Durante la lucha, fa 

oposicién almazanista ensayo todos los recursos, desde la amenaza de 

una invasién extranjera para liquidar et “peligroso ensayo comunista” en 

Mexico, hasta el intento de rebelidn, pasando por la organizacion de 

verdaderos partidos. Por su lado, el gobierno dejé sentir todo el peso de 

su poder, apoyando en todo momento la campafia avilacamachista>!, 

Los resultados electorales favorecieron a Avila Camacho, al que se le 

adjudicaron mas de 2 millones 476 mil 641 millones de votos (93.89%), 

mientras que a Almazan se le reconocieron inicamente 151 mil 101 

(5.72%)52/, provocando e! descontento entre sus partidarios, los cuales 

afirmaron que tas cifras no correspondian a la realidad.53) Como 

resultado de ello, Almazan partid hacia Cuba, con la promesa de 

retornar a la vida publica mexicana. Aunque hubo versiones sobre una 

supuesta rebelién, al final no se produjo ef levantamiento anunciado: 

Almazan nunca cumplié su promesa, por fo que Avila Camacho tomo 

posesion sin mayores problemas. 

Por otro lado, Ezequiel Padilla fue el prominente politico que se separd 

del partido en el gobierno en 1945 y, argumentando su desempefio en 

la Secretaria de Retaciones Exeteriores durante la Segunda Guerra 

Mundiaj, consideré que tenia ta fuerza suficiente para impugnar la 

3h Eduardo Blanquel, “La Revolucion .", ap cit. pp 52 y 53 
52/ Pablo Gonzalez Casanova, La Democracta en Adxteo, México, Ediciones Era, 1985, Serie Popular Ea 
No 4,p 231. 
53/ Lorenzo Meyer, “La Encrucyada", en’ Daniel Cosio Villegas (Coordinador), Histarra General de 

Aexwo, Tame 4, p 225, 
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decision det partido, por lo que, ante fa resoluci6n de Avila Camacho de 

apoyar la nominacién de Miguel Aleman Valdés, decidiria janzar su 

propia candidatura.54 

Mientras Avila Camacho se pronunciaba por el divorcio entre el ejército 

y la politica, y anunciaba una legisiacién para favorecer a ios elernentos 

mas jovenes y prestigiosos, Padilla regresé a la ciudad de México el 5 

de julio de 1945 y se entrevisto con el presidente. Al dia siguiente, la 

CNC aprobaba sostener la candidatura alemanista, pues ya el grueso 

de las organizaciones oficialistas estaba unificado en torno al secretario 

de Gobernacién. 

Padilla prosiguié jos trabajos para fanzar su candidatura y, 

aprovechando su estancia en Washington, se entrevistd con altos 

personajes de fa politica estadounidense, entre ellos Nelson A. 

Rockefeller -secretario asistente para Asuntos Interamericanos del 

Departamento de Estado-. Paditia le planteo sus planes electorates y el 

funcionario, segtin confesidn del propio militar, le habria refrendado que 

ia Casa Blanca se mantendria neutral, lo cual hizo caer a Padilla en la 

indecision 55, 

  

94; Héctor Aguilar Camin y Lorenzo Meyer, A la Sombra de la Revolucién, ., op cit., p 243 

557 Luis Medina, Crvisna ¥ Moedernizectan del Autaritarisma, México, EL Colegio de Mexico, 1982, 
Historia de la Revolucién Mexicana (1940-1952) volumen 20, p 48



Aun asi, dias después Padilla renuncié a la Cancilleria, siendo lanzada 

su candidatura por ef Partido Renovacidn Politico-Social (PRPS), 

siendo aceptada su postulacion el 3 de agosto de ese afio>% 

En este sentido, el Partido Demécrata Mexicano (PDM) -constituido el 

23 de noviembre de 1945- también apoyé las aspiraciones de Padilla, 

quien no presenté un programa de gobierno alterno al del PRM y sdlo 

sustent6 su candidatura aduciendo que era el hombre que habia forjado 

una exitosa alianza con Estados Unidos durante la segunda 

conflagracion bélica (Lombardo Toledano lo habia acusado de ser 

instrumento de Washington y se puso al lado de Aleman quien, para 

entonces, ya contaba con el apoyo mayoritario de las camaras 

legislativas y con la mayor parte de Jos gobernadores, aunque estos se 

encontraban algo divididos).57) No obstante, las aspiraciones del ex 

secretario de Relaciones Exteriores se verian truncadas, pues su 

postulaci6n no desperté gran entusiasmo en nuestro pais, ni tampoco 

los estadounidenses lo apoyarian, hecho que si hicieron con Aleman. 

De esta manera, si Aleman aparecia ante la opinion publica como el 

elegido de Avita Camacho para continuar con su politica interna, esto 

es, fa unidad nacional en So politico y armonia de clases en lo 

econémico, Padilla (quien habia recibido el dudoso honor de ser 

alabado por fas autoridades estadounidenses y ser proyectado como 

56) Catherine Macotela, "El Fortaleciniento det Partido Oficial: et PRI’, en’ Carlos Martinez Assad 

(Compilador), La Sucesiin Presudencial en México (Cayuntura Electoral y Cambta Political, Méxica, 

Editonal Nueva !magen-Unrversidad Nacional Autonoma de México, 1981, p 131 
57) tid, pp 129 
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figura continental) se presentaba ante la opinidn publica como el 

continuador de ta obra exterior del régimen avilacamachista5* 

Sin embargo, jos resultados de fas elecciones fueron elocuentes, pues 

favorecieron ampliamente a Aleman, quien obtuvo un millon 786 mil 

901 votos (77.90%), contra los 443 mil 357 (19.33%) de Padilla 5% 

Afios después, en 1952, el denominado fenédmeno de oposicion “desde 

dentro” volvid a repetirse% pero, en esta ocasién, con una mayor 

intensidad. El PRI postulé a Adolfo Ruiz Cortines, pero ja decision 

origind el descontento de importantes sectores de! partido y, en 

especial, fue en contra de tas expectativas de Miguel Henriquez 

Guzman, miembro prominente del cardenismo: e! militar creia tener 

mayor derecho a la silla presidencial en virtud de su brillante hoja de 

servicios castrenses y politicos. 

El movimiento henriquista tuvo sus origenes en la frustracién que 

sentian viejos miembros de 1a “Familia Revolucionaria” por fa exclusion 

del ejército del poder durante tos afios de Aleman, en el malestar que 

provocaron entre antiguos colaboradores de Cardenas las 

rectificaciones en materia politica y econémica hechas a lo largo de tos 

afios cuarenta y en el descontento de las masas por el deterioro que 

venian sufriendo en su nivel de vidas!) 

58/ Luis Medina, Civiame p Modermzacion det. . op. crt., p 44 
5% Pablo Gonzalez Casanova, La Democracia en ., op ctt, p, 231, 

80) Héctor Agurlar Camin y Lorenzo Meyer, -1 la Sombra de la Revolucion .,op ett. p 214 
oh, Olga Pellicer de Brody y José Luis Reyna, fo Affancammento de la Estabilidad Politiwa, México, El 
Colegio de México, 1981, Historia de la Revolucion Mexicana (1952-1960) volumen 22, p 44, 

do



De hecho, fa eleccién de Aleman, ef primer universitario que ocupaba la 

presidencia juego de la Revolucion Mexicana, y fa formacién posterior 

de un gabinete formado por jovenes de ese tipo, habia molestado a los 

viejos generales que decian esperar su turno para ocupar altos puestos 

en la administracion. A su descontento se unié el de los antiguos 

colaboradores de Cardenas, quienes vieron alarmados el drastico giro 

que se habia dado en materia agraria: el retiro sistematico de recursos 

de las zonas ejidales y, en contrapartida, la entrega de tierras irrigadas 

en el norte del pais a nuevos latifundistas, cuyos intereses estaban 

firmemente entrelazados con los de altos dirigentes gubernamentales. 

La figura de Henriquez Guzman pareciera no haber tenido ta misma 

aceptacién que con Cardenas desde la presidencia de Avila Camacho. 

Luego de haber sido jefe de ja zona militar de Jalisco y tener una gran 

cantidad de poder en Guadalajara, en donde tuvo concentrados a 

parientes y amigos (cuesti6n que habia llevado a pensar que era el 

heredero legitimo del cardenismo), fue enviado por la administracion 

avilacamachista como jefe de fa misién mexicana que asistid a las 

“fiestas patrias’ de Chile, hecho que fue interpretado como una 

maniobra para contrarrestar su poder. 

Asi, luego de su regreso, y a pesar de ser sefialado como posible 

candidato a la presidencia, observadores potiticos consultados por E/ 

Universal -el 25 de agosto de 1945- consideraron (en primera plana) 

que era improbable que Henriquez Guzman se decidiera a participar en 
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las elecciones presidenciales.®; Aun asi, entre septiembre de 1945 y ei 

primer semestre de 1946 se habi6 sobre la candidatura de Henriquez 

Guzman, sobre todo después de que el ejército autoriza su licencia, 

cuesti6n que provocé nuevas especulaciones. 

Sin embargo, ef 31 de octubre de 1945 los henriquistas acordaron 

constituir la Federacién de Partidos dei Pueblo Mexicano (FPPM) y 

participar en fas siguientes elecciones. En ese momento, Henriquez 

Guzman se encontraba en la disyuntiva de retirarse de fas actividades 

politicas -pues no contaba con el apoyo politico de Cardenas, sdlo, tal 

vez, el moral- y dedicarse a sus negocios privados, y resurgir seis afios 

mas tarde con mayor fuerza, o ser derrotado de una vez para siempre. 

De esta forma, el divisionario entendié jas sefiales enviadas desde la 

cipula det poder y pospuso sus aspiraciones presidenciales para la 

siguiente campajia presidencial, en 1952.63) 

En el movimiento henriquista convergieron dos motivaciones politicas: 

el empefio por seguir participando en Sa élite del poder y la voluntad de 

poner fin a la corrupcidn administrativa, al tiempo que pugnd por 

adoptar los ideales agraristas que habian tenido sus mejores épocas a 

finales de los afios treinta:®4; a diferencia del padillismo, que se habia 

presentado como un movimiento de tendencias conservadoras, el 

henriquismo hizo la oposicién en el nombre mismo de la Revolucion 

Mexicana. 

827 Octavio Rodriguez-Araujo, “El Henriquismo: Ultima Disidencta Politica Organizada en México", er 
Carlos Martinez Assad (Compilador), La Sucesvén Presidencial en México (Covuntura Electoral y Cambio 
Politico}, op. cit, p 145 
63) Ibid, p 149 
4) Olga Pellicer de Brody y José Luis Reyna, H/, (ffancamienta de fa .op cit. p 44 
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Se trataba de recuperar los principios de la Revolucién Mexicana, lo 

que se traducia en la aceptacion implicita del discurso cardenista, con 

su carga de nacionalismo y de defensa de! trabajador obrero y 

campesino.6, 

Sin embargo, la campafia de Henriquez Guzman estuvo siempre 

dirigida a atraer el voto de sectores inconformes, no del sistema 

econémico y politico, sino de la manera en que venia ejerciéndose el 

poder en nuestro pais. 

La debilidad politica e ideolégica de sus planteamientos, ademas de ‘a 

incongruencia de sus postulados, podria indicar que el henriquismo no 

suponia un cambio sustantive en la dinamica del ejercicio del poder de 

fos gobiernos postrevolucionarios. La ideologia fue fa misma, pero la 

diferencia se localizé en Ja critica a las manifestaciones mas visibles del 

ejercicio del poder, esto es, a sus vicios, deformaciones y lacras, nunca 

a sus fundamentos.% 

La reaccién inmediata de Henriquez Guzman fue el poner nuevamente 

en circulacién la FPPM, con la cual se enfrentaria a fa maquinaria 

oficial, La experiencia fallida de Padilla no mengud los animos 

henriquistas, pues creian tener un notable apoyo de las fuerzas 

armadas, lo mismo que de Ila fraccién cardenista, incluido Cardenas 

(aunque se decia que solo familiares cercanos a él -concretamente. su 

65) Carlos Martinez Assad. £? Henerquamy, una Predra en et Camino, México, Marin Casillas Edviores. 

1982, Coleccton Memoria y Olvido Imagenes de Mexico, p 35 

$6; Octavio Rodrignez-Arayjo. “El Henriquisme Ultima Disidencia "op cit, p 163 
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suegro, su esposa: Amalia Solérzano, y su hijo: Cuauhtémoc Lazaro 

Cardenas Soldérzano-, !o apoyaban), cuestién que Hlevé a pensar que 

iba a provocar una fuerte oposicion de fos electores al sistema 

establecido. 

Algunas organizaciones campesinas decidieron apoyar a Henriquez 

Guzman, como fa Unidn de Federaciones Campesinas (UFC), pero se 

evité la promocién de sindicatos henriquistas, lo que hubiera llevado a 

un enfrentamiento con la CTM. Se trataba, simple y llanamente, de 

popularizar fa personalidad de Henriquez Guzman para que los obreros 

votaran a su favor en las elecciones. 

Las cifras electorales del 6 de julio de 1952 fueron elocuentes: Ruiz 

Cortines gané los comicios con un total de 2 millones 713 mil 419 votos 

(74.31%), contra 579 mil 745 (15.87) de Henriquez Guzman, 285 mil 

555 (7.82) de Efrain Gonzalez Luna, del Partido Accién Nacional (PAN) 

y 72 mil 482 (1.08%) de Lombardo Toledano, del Partido Popular 

(PP).67, 

Un dia después de las elecciones, el 7 de julio, se desaté la represién 

en contra de los hentiquistas. Una concentracion de sus militantes en fa 

Alameda Central de la ciudad de México -en donde celebraban e| mitin 

de su supuesta victoria- fue convertida en matanza por parte de las 

fuerzas de seguridad. Sin embargo, el hostigamiento no se detuvo ese 

dia, sino que continu6d a io largo de 1952, afio en que los integrantes 

Vode ws 

50



de! movimiento henriquista fueron perseguidos y encarcelados, 

acusados de subversién y criminalidad. 

De esta manera, aunque un afio y medio después de los comicios el 

henriquismo se mantuvo como fuerza independiente, muchos de sus 

miembros decidieron regresar a las filas det gobierno y de} PRI, hecho 

que lleg6 a finiquitarse con la decision de disolver ta agrupacién que 

habia postulado a Henriquez Guzman. 

De hecho, el henriquismo fue un movimiento personalista, disidente y 

de derecha, que parecié tener tintes izquierdizantes en virtud de que asi 

se Jo propuso su dirigente, quiz porque pensd que su probable éxito 

estaria basado en  canalizar el descontento del campo, 

principaimente.6% 

En si, lo que termind siendo ef henriquismo demostraria que, como 

corriente politica definida, no significé un germen de oposicion que 

hubiera podido representar una alternativa democratica y popular para 

las masas obreras y campesinas. Por el contrario, podria demostrar 

solamente un resquebrajamiento en el seno de fa élite politica 6% 

Padilla se habia apoyado, fundamentaimente, en la derecha politica, 

mientras que Henriquez Guzman en la izquierda e, inclusive, en ciertos 

sectores ejidales y sindicales, aunque ambos movimientos 

  

68; tod, p 172 
6% Ibid, p 173 
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desaparecieron por no haber logrado dividir finalmente al sector oficial y 

nada qued6 de esas oposiciones. 

A este respecto, es necesario apuntar que a partir de Ja desaparicién 

del movimiento en apoyo a Almazan, en la década de tos afios 

cuarenta, el partido pudo gobernar de manera ininterrumpida, sin que 

hubiera surgido aiguna fuerza capaz de poner en entredicho su 

hegemonia, aunque en dos ocasiones la sucesion presidencial llev6 a 

elementos insatisfechos (Padilla y Henriquez Guzman) a romper con Ja 

unidad revolucionaria.7% 

Empero, ninguno de ambos movimientas tuvieron posibilidades reales 

de triunfo ni mayores consecuencias a largo plazo, dado que no habian 

dejado una estructura opositora, por lo que -al cabo del tiempo- la gran 

mayoria de los disidentes volvieron af partido en el gobierno, y fos 

recalcitrantes fueron reprimidos. 

El fracaso del henriquismo fue ia culminacién de una larga cadena de 

disidencias fallidas dentro de Ja "Familia Revolucionaria", que se habia 

iniciado con Adolfo de ja Huerta -en 1923- y que, de manera 

sistematica, habian fracasado en su intento de contrariar la voluntad 

presidencial.?}, 

79) Lorenzo Meyer, "La Eucrucyada “,op cit, pp 226 y 227. 
17 Lorenzo Meyer, La Segunda Muerte dela Revolucion, op eit, p 33



Con fa derrota de Henriquez Guzman, fracasaba el intento mas 

importante de implantacién de la democracia politica emprendido hasta 

esa fecha por la oligarquia gobernante. 72 

De 'o anterior, podria desprenderse que las experiencias que pusieran 

en peligro ta estabilidad (entendida como el equilibrio de fuerzas 

politicas) nunca volverian a ser permitidas, y las escisiones del grupo 

en el poder no volveran a darse de cara a la opinién publica. 

El este sentido, el caso de Madrazo, en las afios sesenta, también es 

sintoma de} agotamiento de fa corporativizacion del Estado mexicano. 

El politico -orilundo de Tabasco-, al llegar a la presidencia del PRI, 

intento dar un giro a Jas relaciones de ese partido respecto al Estado y 

en su propio interior: en una palabra, pretendia la democratizacion del 

partido. 

De esta manera, sefialaba que una de fas causas del alejamiento de fa 

ciudadania de los trabajos de su partido era el no saberla escuchar y 

atender y, por consiguiente, no resolver sus problemas, y llevar a 

puestos de eleccion popular a personas cuyo Unico mérito era la 

amistad o el interés, y no la creencia en los principios que habian 

creado a esa organizacion,73/ 

  

724 Manuel Aguilar Mora y Carlos Monsivais, “Sobre ef Henriquismo ef Populismo de Derecha y ta Historia 

Escamoteada™, Siempre! Numero 1007, México, 11 de octubre de 1972, p 3 
73/ Rogelio Hernandez Rodriguez, a Farmacion del Politica Mexreano FT Caso de Carlos A’ Madrazo, 
Méxtco, Centro de Estudios Sociologicos de E2 Colegio de Méxrco, 1991, p 127 
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Nombrado por Gustavo Diaz Ordaz en fa presidencia dei partido en el 

gobierno, Madrazo intent6 introducir varias reformas en las practicas de 

esa organizaci6n y, de manera general, intenté fortalecer la 

participaci6n de los priistas mediante fa reduccién del numero de 

decisiones tomadas tras de fa puerta por ef comité ejecutivo nacional.74 

E! método escogidoe fueron fas elecciones primarias a nivel municipal, 

con las cuales se esperaba reemplazar la convenciones nominativas 

que, hasta entonces, aprobaban con indiferencia las listas oficiales de 

candidatos que se presentaban. En 1965, Chihuahua y Baja California 

fueron escenario de verdaderas elecciones primarias. 

La designacion de un hombre con las caracteristicas de Madrazo al 

frente del PRI hizo suponer que algunos elementos de! aparato de 

gobierno deseaban ampliar los margenes de competencia en et interior 

de esa organizacién. No obstante, el hecho de que fuera removido de 

su puesto en menos de un afio, y que todas sus reformas 

desaparecieran con él, indica que los propdsitos reformadores todavia 

estaban en ciernes. 

Madrazo no pretendia la formacién de otro partido politico, sino que 

queria una real organizacién interna. Su propdsito era unificar a todas 

aquellas personas que pensaran como él para formar el ala progresista 

del PRI: desde ese momento, su proyecio sufrid las presiones de 

muchos que deseaban transformar su corriente en un partido politico, y 

de aquellos que le impidieron formalizar una apertura genuina del 

mismo y, por ende, del sistema politico mexicano, situaciones que lo 
  

74; Roger D Hansen, Lu Politica del Desarralio, .op cit p 163 
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persiguieron hasta el dia de su renuncia a la presidencia del PRI y su 

(sospechosa) muerte, en 1969. 

E! pais requeria de un cambio global y no de agregados o remiendos. 

Necesitaba de una transformacion profunda de todos los factores o 

elementos que configuraban a la sociedad en su conjunto.75 Entre 

1940 y 1968, casi todas las negociaciones se dieron dentro de! aparato 

estaial a través de sus canales e instrumentos, con sus organizaciones 

sociales y piramidales, su partido “aplanadora” y sus autoridades 

inapelables, y fos conflictos quedaron sujetos a una negociacién 

subordinada con el Estado y sus aparatos de control politica o a una 

represién selectiva de extraordinaria violencia (salvo en el caso del 

movimiento estudiantil de 1968, donde existen evidencias de una brutal 

accion militar y policiaca en contra de los estudiantes reunidos en la 

Plaza de las Tres Culturas, en Tialtelolco).76 

De acuerdo a algunos analistas, el sistema politico mexicano habria 

tiegado a su cenit en los afios sesenta. Era un “experimento” de 

economia protegida, sociedad tutelada y politica cerrada, insostenible 

en un mundo que se abria a la competencia y la comunicacion global””, 

Con la matanza de cientos de estudiantes -en 1968-, comenzaron a 

sentirse los primeros sintomas de una crisis estructural profunda en et 

75} desis Reyes Heroles, “Discurso en el Acto de Toma de Protesta de las Comutés Mumicipales y Seccionaies 
de la Zona Norte de Veracruz". Tuxpan, Veracruz 21 de julio de 1972, Discursos Politicos (1972-1975), 
México, Secretaria de Capacitacion Polinea de} Parudo Revolucionario Insurtucional, 1990, p 75 
76) Héctor Aguilar Camin y Lorenzo Meyer, .1 fa Sombra de fa Revoluciin, op, cit p 240, 
1; Enrique Krauze, La Presidencia dmperial sscenso 5 caida def Sistema Police Ueccane (1940-1996), 

Tusquets Editores, México, 1997, Coleccton Andanzas, p 15. 
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modelo de desarrollo (el punto de inflexion, el comienzo de una larga 

decadencia).’8 Aigunos de los rasgos que motivaron fo anterior fueron 

la inadecuacién dei sistema politico mexicano para absorber y 

representar las demandas de los nuevos sectores sociales.7% 

Una de las vertientes de la politica desarrollada por el gobierno de Luis 

Echeverria Alvarez fue la puesta en marcha de la liamada “Apertura 

Democratica”, la cual significé un intento por acercarse a los grupos 

populares y a la oposicién de izquierda con el objetivo de rescatar y 

revitalizar la alianza revolucionaria. Lo anterior se intentaba llevar a 

cabo mediante fa flexibilizacién de fas relaciones e instituciones 

politicas y !a apertura de los canales de comunicacion con Ja sociedad, 

el respeto a fa oposicion y a la critica, la utilizaci6n del nacionalismo 

como postulado basico del discurso oficial y una politica de tendencias 

populistas que tuvo como finalidad el acercar al gobierno a la 

poblacidn. 

Con la “Apertura Democratica”’, el gobierno traté de evitar el 

aplastamiento de la disidencia y abrid canales de comunicacion y 

confrontaci6n politicos. 

En este sentido, el gobierno de José Lopez Portillo y Pacheco opté por 

abrir ef espectro politico nacional. El resultado fue una democracia 

controlada que vino a salvaguardar la legitimidad del régimen y asegurd 

78/ Ibid, pp 1S y 16 
9% Sergio Zermefio, Méxtco, und Democracia Utepica El Movunento Estudiantil del 68, México, Siglo 
XXI_Editores-Instituto de Investygaciones Sociales de ta Universidad Nacional Autonoma de México, 1987, 

Sociologia y Politica, p 53, 
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la resolucién y ampliacion del capital y de Jas bases de sustentacion del 

Estado.8% 

Resultado de lo anterior fue la llamada “Reforma Politica’, la cual se 

aprob6 el 27 de diciembre de 1977 y establecié la fundamentacién legal 

que definiéd las nuevas relaciones de la vida publica nacional. Busc6 

fortalecer al Estado al promover una mayor vinculacién con la sociedad 

civil, pero sin terminar con la estructura de control a través del PRI, y 

abrir nuevas opciones que le permitieran lograr consenso y legitimidad 

y evitar la fractura del régimen $1 

Con el proyecto de “Reforma Politica” se incorporé a las minorias a fa 

legalidad electoral y se reencauzaron las protestas populares por la via 

electoral. Es pertinente aclarar que durante el gobierno de Adolfo Lépez 

Mateos se crearon los denominados “diputados de partido”, los cuales 

fueron creados para tratar de democratizar y oxigenar el sistema 

politico mexicano. 

El gobierno, a fin de asegurar sus intereses de dominacién y 

hegemonia, crearia un escenario calculado que previd su lucha con 

organizaciones sociales y politicas (y las desarrolladas entre estas), 

pero con fa limitante de que jamas estarian al margen del marco 

establecido por aquél. 

80) Atberto Aziz y Carlos Ruiz, "Podei y Discurso de la Reforma Politica en Mexico (1977-1979)", en’ Jorge 

Alonso (Compilador), #7 Hstado Vexivano, op ct, p 271 

81/ Rosa Maria Mirén y German Pérez, Lopes Portillo Jtuge vy Crisis de un Sexenio, México, Plaza y Valdes 
Editores-Centro de Estudios Politicos de In Facultad de Crenctas Politcas y Sociales de la Universidad 

Nacional Autonoma de México, 1988, Coleccion Folios Universitarios, p 46 
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El propio Estado se erigid como el vigilante de las relaciones politicas y 

sociales, al tiempo que particip6 como el mas importante actor en ia 

actividad politica. 

La “Reforma Politica” intent6 desviar los intereses que atacaban al 

gobierno y recuperar aquellos que le procurasen un mayor consenso. 

Como tactica a corto plazo, se inscribid en la l6gica del mantenimiento 

y reproduccién del poder del Estado, precisamente en momentos en 

que la hegemonia estaba en entredicho por la prolongada incoherencia 

de las respuestas del nucleo central gubernamental ante las 

impugnaciones populares.’ 

Se trataba de impedir que la protesta se saliera de control y rebasara 

los cauces institucionales, incorporar los conflictos antes que estallaran 

anarquicamente y fortalecer y garantizar ja estabitidad politica. 

La “Reforma Politica” obedecié a un afan de legitimidad y represento un 

proyecto para alejar el peligro de una ruptura del régimen institucional, 

una valvula de escape y de canalizacién de presiones por medio de los 

partidos, y busc6é impedir que jas luchas revolucionarias y democraticas 

se hicieran fuera de los organismos politicos 33, 

Se trataba de una amnistia histérica, e! reconocimiento definitivo de la 

izquierda como fuerza politica y la renuncia de ésta a optar por la via 

violenta. Con la “Reforma Politica’, ja apertura no era mentira, ni 

82, Alberto Aziz y Carlos Ruiz, “Poder y Discurso de la Reforma Politica ",op cit, p 275 
83/ Pablo Gonzalez Casanov: as Alternatrvas de ta Demoeracia", en, Pablo Gonzalez Casanova y Enrique 

Florescano (Coordimadores), Afexieo, Hoy, Mexico, Siglo XX1 Editores, 1980, Historia Inmediata, p 363 
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siquiera una verdad simulada: era verdad. A la posire, fue ej gran 

aporte del sexenio de L6pez Portillo.84 

Asimismo, no signific6 el debilitamiento del Estado, sino su 

fortalecimiento. Para ello, se disminuyd su brecha con la sociedad civil, 

y se abrieron nuevas vias para lograr ef consenso y la legitimidad, pero 

sin romper la estructura vertical del sistema politico mexicano 8, 

Sin embargo, el propio mecanismo que funciond como aglutinador de la 

clases populares se fue tornando anacrénico, aunque seguia 

funcionando. Ahora era cada vez mas dificil el control y ia movilizacién 

de las masas, a pesar de la capacidad del Estado para subsistir en 

medio de grandes dificultades estructurales a los problemas 

presentados. 

A este respecto, lo que se necesitaba era conciliar el progreso 

econémico y el progreso social, reorientar y reencauzar el desarrollo 

para que el crecimiento econdmico no diera origen a monstruosas 

acumulaciones de capital con su cauda de consumos suntuarios, de 

despilfarros y de miseria circundante 3% 

Ain asi, el Estado puso en practica politicas que tendieron a detener la 

movilizacion popular (que pudiera afectar el modelo de desarrollo), por 

  

84/ Enrique Krauze, La Presidencia . op, cit, pp 389 y 390 
85; Las Villoro, “La Reforma Polinca y las Perspectivas de Democracia”. en: Pablo Gonzalez Casanova y 

Enrique Florescano (Coordinadores), \/exice. ,op ert. p 354 

867 Jesus Reyes Heroles, "Discurso en la Clausura de Ja Asamblea Nacional de la Confederacién Nacional de 

Organtzaciones Populares”, Guadalajara. Jalisco 28 de febrero de 1973, Diseursos Puhticoy . op Ct. p 

183 
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lo que ta mediatizaci6n de las demandas se convirtié en una estrategia 

para prevenir graves conflictos contra la estabilidad politica, econdmica 

y social del pais. 

Recordemos que México ha sido una de los pocas naciones de 

América Latina que ha mantenido una estabilidad politica, econémica y 

social que fe ha permitido ja permanencia de sus instituciones politicas. 

Los enfrentamientos entre las clases sociales se han resuelto -la 

mayoria de las veces- a través de la negociacion, aunque en algunos 

de ellos se recurrid a fa represién selectiva, ademas de que en los 

ultimos afios los conflictos econémicos, politicos y sociales le restaron 

efectividad a fa labor del Estado y su partido, lo cual devino en el inicio 

de una crisis de grandes magnitudes en el sistema politico mexicano. 

En si, el cambio que el movimiento revolucionario impuso al acontecer 

nacional fue el de haber convertido al Estado en el rector del desarrollo 

econémico nacional, por lo que le correspondié tomar las medidas 

necesarias para dirigir la economia hacia el desarrollo y la distribucion 

inequitativa de la riqueza. 

El Estado postrevolucionario emprendié, de igual manera, una doble 

politica: de conciliacién entre las clases sociales, y de sometimienio de 

estas al Poder Ejecutivo Federal, a la vez que se reservo para si la 

funcion de rector, tanto de aquellas, como de fas reformas sociales 

emprendidas. 
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A este respecto, gran parte del éxito del funcionamiento del gobierno 

radicé en la composicion cosporativista en sus relaciones con la 

sociedad civil, misma que se ha basado en su encuadramiento en el 

partido en ef gobierno. 

No obstante, con la liegada al gobierno de De ta Madrid, la sensacién 

de haber tlegado a un limite peligroso en orden a la estabilidad y la 

viabilidad del sistema heredado del “Desarrollo “Estabilizador’ 

permeaba et ambiente politico y social de la naci6n. 

En su proyecto dominaba Ja conviccién de haber Hegado a un punto 

terminal del pais, sumido en fa crisis mas profunda de su historia 

contemporanea. Ei nuevo México en que pensaba e/ nuevo gobierno 

era una nacién no centralizada sino descentralizadora, no populista y 

corporativa, sino liberal y democratica, no patrimonial y corrupta, sino 

moralmente renovada: no ineficiente y desagregada, sino racional y 

nacionaimente planeado. Y no el Estado grande, !axo, subsidiador y 

feudalizado que habia administrado hasta entonces el pacto historico 

de ta Revolucién Mexicana, sino un Estado chico, sin grasa, acotado 

claramente en sus facultades interventoras, econdmicamente realista, 

no deficitario y administrativamente modernos7 

87) Héctor Aguilar Camin y Lorenzo Meyer, tla Nonbra de la Revolucion .op cit. p 261 
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Las Primeras Reuniones, a manera de Cronica 

El afio de 1986 fue un afio particularmente critico para ei gobierno de 

Miguel de !a Madrid Hurtado: la inflacion iba al alza, ef deterioro salarial 

no tenia precedentes inmediatos; e] aumento det desempleo y un 

crecimiento econdmico casi nulo, la escasez de inversiones. 

En tanto, se veia el malestar social creciente, un sector obrero cada 

vez mas presionante, y una respuesta que sdlo alcanzaba a plantear la 

reiteracién y profundizacion del mismo modelo econémico: austeridad, 

venta de paraestatales, achicamiento del Estado, plegamiento total a 

los dictados econémicos del Fondo Monetario Internacional (FMI). En 

este panorama, ei distanciamiento entre los polos priistas politico y 

tecnocratico se ensanchaba. 

En efecto, fos primeros signos de que la sucesion presidencial de De la 

Madrid no iba a ser como las anteriores fueron evidentes desde 

principios de 1986 ya que, en esa ocasion, se empezo a cuestionar de 

manera mucho mas abierta la facultad metaconstitucional del 

presidente de México de nombrar a su sucesor -que popularmente se 

conoce como "dedazo"-, y de controlar todas las fuerzas del proceso 

electoral. 

De esta manera, ante la necesidad de abrir vias a una plena 

participacion interna en el seno del PRI, y a fin de que las demandas de 

sus militantes alcanzaran mayor peso, tanto en las decisiones politicas 

como en ja eleccién de candidatos a puestos de representacion



popular, un grupo de ppriistas del llamado sector nacionalista, 

anunciaron fa creacién de una nueva Corriente, que después seria 

bautizada como Democrdtica, abierta no sdélo a los miembros de esa 

organizaci6n politica, sino también a otros espacios para la 

convergencia y la discusién. 

Al surgimiento de la Corriente Democrdtica concurririan Higenia Maria 

Martinez y Hernandez, ex diputada federal; el embajador de México en 

Espafia, Rodolfo Gonzalez Guevara; el embajador de Mexico en la 

Union de Republicas Soviéticas Socialistas, Horacio Flores de la Pefia, 

Porfirio Alejandro Mufioz Ledo y Lazo de la Vega, dos veces secretario 

de despacho, ex embajador ante la Organizacién de las Naciones 

Unidas (ONU) y ex presidente de! PRI; Cuauhtémoc Lazaro Cardenas 

Solérzano, gobernador de Michoacan e hijo del ex presidente Lazaro 

Cardenas del Rio; Augusto Gémez Villanueva, ex diputado, ex lider de 

la CNC y ex secretario de la Reforma Agraria; el diputado federal Juan 

José Bremer Martino, el senador Gonzalo Martinez Corbala; Carlos 

Tello Macias, ex secretario de la Presidencia, y de Programacion y 

Presupuesto, y ex director general del Banco de México (Banxico); 

Victor Manuel Flores Olea, ex subsecretario de Relaciones Exteriores; 

Javier Wimer Zambrano, también ex subsecretario; René Patricio 

Villarreal Arrambide, Manuel Aguilera Gomez y Armando Labra 

Manjarrez. 

Mufoz Ledo, Gonzalez Guevara y Cuauhtémoc Cardenas serian los 

coordinadores de la Corriente Democrdtica, Cuya intencion -declararian- 

no significaria un acto de desobediencia ni de rebeldia, pues no 
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pretenderia reformar la declaracién de principios de ese partido ni 

necesariamente modificar sus estatutos 5% 

Sefialaban que un documento de procedimientos, base para su 

actuaciOn, seria dado a conocer en breve. Este, en su parte toral, 

trataba de concientizar a tos priistas en el sentido de que, ademas de 

ser mayoria electoralmente habiando y pertenecer al partido originado 

por fa Revolucién Mexicana, deberian extender al resto de la sociedad 

civil los logros obtenidos gracias al movimiento armado y ser criticos 

ante jos avances y posibles retrocesos emanados de fa misma 

Revolucion. Planteaban fa necesidad de una modificacién interna que 

estuviera acorde con la evolucién de) pais, y ta intencién de buscar y 

hallar las formulas para una mayor democracia interna, con una mayor 

permeabilidad, sin romper con los érdenes establecidos dentro de los 

esquemas de su propio partido.2% 

En si, el pais habia vivido casi seis décadas bajo un sistema de partido 

casi tnico y, lejos de propiciar una potitica de reformas, se habia 

convertido en sostén de una tinea abiertamente conservadora, cuestioOn 

que preocupaba a diversas personalidades de esa organizacidn, 

quienes veian abandonados los postulados centrales del régimen y de 

la Revolucién Mexicana. Dichos personajes (inconformes con la politica 

del gobierno delamadridista) no cuestionaban el hecho de que e! PRi 

fuese una organizacion de Estado, “sino el papel que se le habia venido 

asignando en los cuatro afios anteriores como un organismo carente de 

88) Gonzalo Alvarez del Villar, "Se Orgamza en el PRI una Corriente Prodemocratica", Unomasuno, 
México, 14 de agesio de 1986, p 1 

35 tid. p 1 
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vida propia, reducido a _ legitimar las nuevas _ politicas 

gubernamentales".°°% 

Et partido, a su juicio, habia sufrido una desviacién del proyecto 

hist6rico _revolucionario, pues desde los afios cincuenta se habia 

iniciado un proceso de reduccién de sus funciones reales hasta 

convertirse en un simple aparato electoral del Estado. El grupo de 

inconformes -politicos nacionalistas y enmarcados a la izquierda de la 

geometria priista- estimaba que durante los ultimos cuarenta afios se 

habia presentado en esa organizacion una lucha oculta entre dos 

concepciones politicas: "la burocratica y conservadora, que veia a su 

partido con un concepto utilifarista y aquellos que defendian una 

concepcién histdrica del mismo, los cuales entendian que ese partido 

debia ser una instancia critica y relativamente aut6noma del gobierno" 

en turno. Dicha pluralidad se habia perdido desde la liegada de De ia 

Madrid, pues en fa burocracia gubernamenta!l se habia desplazado a 

quienes tenian una visién social del ejercicio del poder y entendian a su 

partido como un mediador entre fos intereses de las mayorias y el 

poder politico,’ cuesti6n que se veria reflejada en las listas de 

candidatos a puestos a eleccién popular en 1985. 

Ciertamente, Gonzalez Guevara fue uno de los grandes propulsores de 

la Cornente Democratica. Conocedor de los mecanismos y engranajes 

del sistema politico, se habia percatado dei deterioro de la Ilamada 

politica mexicana ante la falta de mecanismos democraticos en la vida 

9°) Luis Javier Garrido, La Ruptura, La Corriente Demoeranca del PRI, México, Editorial Grialbo, 1993, 
La Intransicion Mexicana, p 14 

WU tod. p 45, 
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det PRi y en ja del pais en general, por lo que se abocoé a tomar cartas 

en el asunto. Una de jas primeras acciones que emprenderia seria el 

estudio de los sistemas politicos de Europa, en particular, de fas 

llamadas corrientes de opinion, y aproveché su estadia en Madrid, 

como embajador de México en Espafia, para compartir sus 

preocupaciones por la situacién politica y econdmica mexicana con 

politicos y funcionarios europeos y de Latinoamérica. 

En este sentido, durante una cena ofrecida a diversas personalidades 

mexicanas en Madrid, en noviembre de 1985, entre los que se 

encontrabran Mufioz Ledo, Rolando Cordera Campos -dirigente del 

Partido Socialista Unificado de México (PSUM)-, Ricardo Carrillo 

Arronte y Jorge Eduardo Navarrete Lopez, quienes habian asistido a un 

coloquio organizado por el Instituto lberoamericano, Gonzalez Guevara 

les hablé de organizar una corriente critica y democratica dentro del 

PRI, cuestibn que caus6 conmocién entre los comensales. Semanas 

después, el propio embajador mexicano habria de compartir sus 

preocupaciones con el entonces gobernador de Michoacan, 

Cuauhtémoc Cardenas, quien habia viajado a Espafia para asistir a la 

develacién de una estatua en memoria de su padre. Alli, ambos 

personajes acordaron que era el momento propicio para empezar a 

trabajar en el interior del PRI.°, 

La propuesta, no obstante, tuvo que esperar hasta la primavera de 

1986, cuando Gonzalez Guevara se volvid a reunir en la capital 

espafiola con Mufioz Ledo, en donde vieron la conveniencia de dar 

92) eid, p 16 
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cauce a un movimiento dentro del PRI con la finalidad de promover una 

mayor participacién de las bases en la discusion y toma de decisiones. 

Por esas mismas fechas, el ex embajador de México en ta ONU, 

Porfirio Mufioz Ledo, empez6 a manifestar sus inquietudes -de manera 

informal- a diversos miembros de lta burocracia delamadridista y a 

prominentes empresarios, encontrando en ellos eco a sus propuestas, 

pero sdlo en un tono de confidencia, y no de proyecto. Luego de varias 

semanas, Mufioz Ledo volvié a visitar a Gonzalez Guevara en Espajia, 

en donde tuvieron una conversacién sobre la transformacioén de) PRI y 

sobre la manera de comenzar a trabajar en la democratizacion del 

mismo. 

Otro momento de suma importancia para fa integracién del movimiento 

democratizador fue el encuentro entre Cardenas y Mufoz Ledo, a 

mediados de 1986, lo cual seria de vital importancia para el mismo. De 

hecho, la conducta del gobernador michoacano se habia caracterizado 

por cierta independencia frente a las acciones del Poder Ejecutivo 

Federal, cuestién que se habia demostrado tras ef secuestro y 

homicidio de Enrique Camarena Salazar, agente de la Agencia Federal 

Antidrogas (DEA) -de Estados Unidos-, por parte de agentes judiciales 

federales y de Jalisco. Estos, en combinacidn con narcotraficantes 

manejados por Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo ("Don 

Neto"), habian asesinado a todos fos miembros de una familia en el 

tancho El Mareno, con ta finalidad de acusarlos dei crimen de aquél. En 

esa ocasion, Cardenas protesié de manera vigorosa -en carta dirigida a 

Miguel de la Madrid y al procurador General de fa Republica, Enrique 
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Alvarez del Castillo, el 6 de marzo de ese afio- por el atropello a la 

soberania de Michoacan, ante la asombro de la administraci6n central, 

Ja que buscaba acallar el asunto. 

Como referente importante se consideraba el documento "La 

Revoluci6én a Futuro”, elaborado por Cardenas (dado a la luz publica et 

30 de agosto de 1985, en Jiguilpan de Juarez, Michoacan). Alli, 

Cardenas denuncié que la Revolucién Mexicana habia sido desviada 

porque, en la conduccion del pais, estaban predominando -sobre todo, 

desde 1941- otras corrientes ideolégicas, las cuales habian vaciado de 

esencia y espiritu los postulados y programas originales del movimiento 

revolucionario.°, 

Con posterioridad, el gobernador michoacano fue expositor en una 

mesa del consejo nacional extraordinario del PRI, el 22 de mayo de 

1986 y, dias después, en entrevista al diario La Jornada, expuso que 

era necesario pedir la discusién ptblica de las personalidades y 

programas de los precandidatos presidenciales del PRI. 

En los primeros dias de julio de ese mismo afio, Cardenas y Mufioz 

Ledo se reunieron en un restaurante de la ciudad de México, en donde 

intercambiaron informacién y acordaron trabajar en la democratizacion 

del sistema politico mexicano. Algunas semanas después, el ex 

secretario de Educacion Publica convers6 con diversas personalidades, 

  

93) “La Revoluci6én Mexicana, Desviada desde 1941 Cuauhtémoc Cardenas", La fortada, Mexico 31 de 

agoste de 1985, 5 3 
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entre ellos Jorge de la Vega Dominguez y Pedro Ojeda Paullada, a 

quienes expuso sus preacupaciones. 

Decisivo, asimismo, fue el activismo de ffigenia Martinez, quien era uno 

de tos primeros personajes en apoyar la labor democratizadora del 

grupo (puso su casa a disposicién de la Corriente Democratica). 

A su regreso de Espafia, en casa de Ifigenia Martinez, Gonzalez 

Guevara tuvo una cena -el 11 de julio de 1986- con Carlos Tello, 

Armando Labra, Cuauhtémoc Cardenas, Porfirio Mufioz Ledo, Leone! 

Duran, Janitzio Migica Rodriguez-Cabo, Eduardo Andrade Sanchez, 

Auguste Gomez Villanueva, Gonzalo Martinez Corbala y Mario Vazquez 

Reyna (esposo de Ifigenia), en lo que ha sido considerado como el 

verdadero arranque de! movimiento democratizador. Alli, el ex 

subsecretario de Gabernacién expuso sus deseos dé que la Corriente 

Democrdtica fuera conocida publicamente en 1987, entre los meses de 

abril o mayo, con ef! propdsito de realizar una campafia de 

concientizacién tanto entre las bases como en las cupulas priistas para 

acabar con el “dedazo" presidencial. Incluso, propuso fanzar un 

"candidato de sacrificio", el cual -sugirié- podria ser Cardenas, con la 

finalidad de abrir el proceso sucesorio de su partido, que de inmediato 

provocé ia reaccion negativa de Gomez Villanueva. 

E! resultado de! convivio permitid establecer una serie de contactos 

para organizar formalmente la Corriente Democrdtica y definir sus 

documentos basicos. Para lo primero se designd a Mufioz Ledo y 
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Martinez Corbala, aunque fa cuestién econdmica la redactarian Flores 

de la Pefia y Navarrete Lopez. 

E] movimiento, asi, pretendia convertirse en una corriente politica en el 

interior del PRI (a la manera de las que existian en los partidos politicos 

europeos), y no ser simplemente un circulo de reflexion 4 

Posteriormente, Martinez Corbala invité a fas reuniones de fa “Corriente 

de Democratizacién y Participacion Politica” (como pretendia llamarse 

el movimiento) a la diputada federal por Querétaro, Silvia Hernandez 

Enriquez y al escritor Vicente Fuentes Diaz, quien habia sido miembro 

fundador del Partido Popular (PP), en 1948, y el cual se habia 

convertido en uno de {los idedlogos del partido en el gobierno. Cardenas 

y Duran, por su parte, invitaron a César Buenrostro, quien habia sido 

compafiero de generacién de aquél en la Escuela Nacional de 

ingenieros de la UNAM. 

La segunda reunién de fos “priistas inconformes" tuvo lugar en la casa 

de Martinez Corbala, el 18 de julio del mismo afio, a la cual ltegaron 

Silvia Hernandez, Fuentes Diaz y Flores de la Pefia. En la misma se 

acord6é trabajar para frenar el proceso impulsado por De la Madrid, 

aunque se tuvo que hacer frente a un fendmeno no contemplado, el de 

las rivalidades, ya que se argumenté la inconveniencia de haber 

invitado a determinados politicos. Por ejemplo, Flores de la Pefia critico 

OF Lins Javier Garrido, Lar Rupture .op et p 24



la presencia de Mufioz Ledo pues, a su juicio, sélo lo movian afanes 

personalistas.95, 

Como resultado de fo anterior, y en vista de las consecuencias que el 

movimiento podria traer hacia sus carreras politicas, el propio Flores de 

la Pefia, Gomez Villanueva y et ex tocutor deportivo Eduardo Andrade 

decidieron no participar mas en las reuniones democratizadoras, 

aduciendo razones de trabajo o argumentando que no estaban 

dispuestos a salir del PRI, como Andrade Sanchez (quien fue el 

primero en desertar). Flores de la Pefia destaco que é/ estaba mas alla 

de aventuras, y Gomez Villanueva, sencillamente, no dio mayor 

explicacién, y sdlo afirm6é que é! no le entraria a una cosa de esas. 

Aunque se habia acordado que las jabores def grupo iban a ser 

desarrolladas con discrecién, después de ta segunda reunion tas cosas 

empezaron a difundirse, toda vez que ja iniciativa era comentario 

cotidiano en los medios politicos y periodisticos, atin cuando la noticia 

no se habia “filtrado” a ta prensa. De acuerdo con Mufioz Ledo, quien 

no habia asistido a la segunda reunion por estar fuera del pais, el tema 

era del dominio publico, por fo que se vieron en la necesidad de 

anunciario formatmente a los medios de comunicacion (a través de una 

entrevista exclusiva al matutino Unomdsuno), pese a la ausencia de 

Gonzalez Guevara, guien atin se encontraba en Espaha. 

95) toad, p 26 
97 tyid, p 28 
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Dos dias después, el popular diario deportivo Ovaciones dio a conocer 

nuevas noticias del surgimiento de la Corriente Democrdtica y, otra vez, 

el ex secretario del Trabajo y Prevision Social era quien daba sus 

opiniones sobre el tema. Estando de gira por Merida, Yucatan, por 

motivos académicos, sefialé que el naciente grupo pretendia la 

renovacién de su partido para nutrirlo de ideas nuevas. 

Sin embargo, la informacion mas espectacular publicada sobre el grupo 

democratizador priista fue dada a conocer el lunes 18 de agosto de 

1986, por el semanario Punto. Aunque sin firma, pero atribuida su 

autoria intelectual a José Ramon Carrefio Carlon, fa nota presentaba la 

formacién de la Corriente Democrdtica como una conjura, especulando 

sobre los nombres de sus integrantes y sus posibles intenciones. 

En general, fas versiones sobre la constituci6n del movimiento 

renovador priista generaron multiples opiniones, aunque en un principio 

ocasiono cierta confusion pues, a! igual que se pensaba que contaba 

con la bendicién de Miguel de la Madrid, otros suponian una abierta 

disidencia a la autoridad presidencial, por ello la respuesta de la clase 

politica al anuncio tuvo un tibio respaldo. 

A este respecto, el diputado federal poblano Antonio Tenorio Adame 

declaré que era indispensable que el PRI se actualizara, que su 

discurso estuviera de acuerdo con las necesidades del momento y que 

debia ser la vanguardia de los derechos humanos y sociales, y 

sugerirle al gobierno los cambios necesarios, conforme a lo que 

establecian los propios principios priistas, y no solo limitarse a apoyario.



El ya gobernador de Jalisco, Enrique Alvarez de} Castillo, declaraba 

que los integrantes de fa novedosa Corriente Democrdtica dentro del PRI 

eran sus amigos, destacando que no era una disidencia, ya que en el 

PRI la preocupacién siempre fue la de democratizarlo, asi como 

también fortalecer sus procesos internos; afadia que fa Corriente 

Democratica no habia sido formada con miras a la sucesion 

presidencial.°7 

Por su parte, Julio Zamora Batiz, economista y mititante del PRI, 

consideraba que todo movimiento que tendiera a fortalecer fas 

actitudes democraticas de ese organismo politico era positive. 

Agregaba que no existian enfrentamientos entre los diversos bloques 

de su partido con la propia dirigncia, y que el presidente del PRI, 

Adolfo Lugo Verduzco, se habia manifestado enfaticamente por exigir y 

promover, mediante diversas formas y medios, las consultas a las 

bases para lograr la democratizacion de ese partide, reconociendo que 

un grupo distinguido de militantes con trayectoria y con reconocida 

capacidad intetectual podria apoyar ese esfuerzo que ya se estaba 

haciendo. 

La diputada federal de! PRI, y presidente de la Comision de 

Informacion, Gestoria y Quejas de la Camara de Diputados, Maria 

Emilia Farias Mackey sostenia que en su partido predominaba la 

corriente ortodoxa, de “carro completo” y de “arrebata” cuando no se 

    

977 Alberto Aguilar, "Apoyo de Diputados y un Gobernador a la Corrente Democratizadora de) PRI". 
{ nomasuno, México, 16 de agosto de 1986, p. f



tenia el triunfo seguro en las elecciones, pero que habia tambien ta 

linea de los militantes progresistas ubicados en la realidad, quienes si 

entendian la urgencia del cambio y de Ja actualizacion. 

En otras deciaraciones, Rolando Cordera -dirigente del PSUM- 

aseguraba que !a Corriente Democrética del PRI trataba de ocupar 

espacios vacios que se habrian creado a través del tiempo debido a la 

politica cerrada, y muy poco democratica, que habia imperado en et 

pais por parte de fuerzas internas y, sobre todo, externas, vinculadas a 

grupos de intereses estadounidenses, ligados a los designios de la 

administracion de Ronald W. Reagan.%, 

Gustavo Varela, presidente del Colegio Nacional de Economistas, por 

su parte, consideraba sano que se manifestaran en el seno del PRI 

algunas corrientes que pudieran eventuaimente no coincidir con 

planteamientos de orden general pues, supuestamente, en ese organo 

deberia tener cabida todo tipo de corrientes y ésta, precisamente, habia 

tenido un importante significado para el pais,9° dado que habria 

representado una forma de pensar y un proposite de fortalecer a la 

nacion; agregaba que lo que habria de esperarse era que a ta Corriente 

Democrdtica no se le cerraran las puertas de su partido, pues esto 

representaria un error histérico, toda vez que se proponia influir en el 

seno del PRI hasta ta busqueda de consensos para crear una cultura 

democratica y una alternativa de politica econémica y de participacion 

98) thid, p. 8 
7 tod, p 8 
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democrafica capaz de movilizar de nuevo a las grandes masas 

populares y constituir un frente comun ante la crisis. 

En términos generales, entre los miembros del PRI se aceptaba la 

existencia de la Corriente Democrdtica, aunque los sectores 

conservadores eran quienes dominaban la escena nacional y -en 

particular- la del PRI por fo que, a la sorpresa inicial del surgimiento de 

la Corriente Democrética, corresponderia cierta cautela de estos 

sectores en espera de mayores definiciones o signos del nuevo 

movimiento. 

A las primeras opiniones sobre la existencia del grupo renovador se 

agreg6 una situacién que seria desfavorable para el propia movimiento: 

varios de sus miembros, sorprendidos por las noticias en los medios de 

comunicacién, no tuvieron una respuesta adecuada a fas 

circunstancias, teniéndose la impresion de que habia cierta confusion 

entre ellos, pero hubo opiniones como ia de ta Ifigenia Martinez, quien 

explicé que el movimiento habia nacido de manera natural, como 

consecuencia de la inconformidad existente en el seno del partido 

sobre el rumbo que tomaba el pais, sobre todo en la cuestion 

econémica, por lo que deciaré que una de Jas intenciones era fortalecer 

a su partido ante el embate del intervencionismo estadounidense y de 

las fuerzas del exterior, aunque también hizo referencia a que ef grupo 

renovador pretendia evitar que se generase en el PRI un vacio entre 

bases y dirigentes, al tiempo que Mufioz Ledo declaraba -en un foro 

sobre la deuda externa- que no se trataba de una conspiracion. 
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A este respecto, dentro de ta Corriente Democratica habia quienes 

Opinaban que el grupo no deberia estar formado exclusivamente por 

priistas, aunque deseaban influir en las actividades del partido, al 

tiempo que otros consideraban que una asociacion politica como la que 

se pensaba deberia buscar alianzas y entendimientos con otros 

partidos mediante el establecimiento de algun frente de convergencia 

democratica y nacionalista. 

Algunos otros consideraban que fa celebraci6n de encuentros entre 

dirigentes politicos y representantes de asociaciones no tenia como 

propésito inmediato definir una plataforma de accion, sino encontrar un 

nivel de consenso aceptable respecto de las indispensables reformas 

que deberian llevarse a cabo en el PRi antes de que se abriera la 

contienda por la sucesiOn presidencial, en 1988.10° 

El 20 de agosto de 1986, desde la tribuna de ta Comision Permanente 

del Congreso de la Union, el senador potosino Gonzalo Martinez 

Corbala aclaraba que el movimiento renovador si era una Corriente 

Democrdtica pero, en el marco de la crisis, se trataba de una corriente 

histérica, general y muy numerosa que habria surgido dentro de su 

partido.1°1, 

Agregaba que la idea de democratizacion integral habia sido 

enarbolada por el entonces candidato del PRI a la presidencia, Miguel 

100/ "19 Personayes Politicos buscan la Democratizacidn del PRI", Punto, 18 de agoste de 1986, México, p 

1 

101/ "ge Planted en 1a Permanente Ja Democratizacion det PRI", (namdsune, México, 20 de agosto de 1986, 

pl 
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de ta Madrid, por lo que no era novedad del grupo democratizador. 

Aclaraba que la Corriente Democrdtica habia surgido en el marco de la 

Xi! Asamblea Nacional del PRI y del consejo nacional extraordinario de 

ese instituto politico. 

Ante esto, ef secretario general de la CTM, Fidel Velazquez Sanchez, 

aseguraba que la Corriente Democrdtica debia plantear sus inquietudes 

dentro de ese partido y por medio de los érganos representativos, y 

reconocia que en el mismo hacian falta cambios en el 

perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo y democratizacion 1° 

Velazquez afiadia estar en desacuerdo con la Corriente Democratica, 

porque planteaba puntos de vista desde fuera de su partido, y ese era 

su efror. Para concluir, ef jider sefialaba que era muy aventurado 

expresar que fa Corriente Democrdtica tenia interés por la sucesion 

presidencial, porque no le constaba ni to podia afirmar. 

El Sider campesino y asesor de la Coordinadora Nacional de Pueblos 

Indios (CNPI), Genaro Dominguez, declaraba que Ia idea de 

democratizacién dentro del PRI era excelente, porque el partido en ef 

gobierno se estaba “derechizando” profundamente, al tiempo que 

sefialaba que los priistas que llevaban a cabo esa pretendida 

democratizacion interna se vefan ante el gran problema que significaba 

enfrentarse a todo un partido monolitico que no deseaba ningun tipo de 

cambio. 103, 

  

102; tod. p, & 
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Vicente Fuentes Diaz, miembro de la Corrente Democrdtica, apuntaba 

que era la simple pero firme coincidencia de opinion, dentro del marco 

ideolégico del PRi y de su mandamiento estatutario, la que Jos habia 

levado a pensar y a actuar en consecuencia. Nadie habia convocade 

formaimente a nadie para incorporarse a la Corriente Democratica, ni 

tampoco habia emitido consigna alguna a espaldas de su partido: las 

platicas se habian dado bajo la preocupacién comun por vigorizar el 

instrumento partidaria de la Revolucion Mexicana; los movia la 

preocupacién de que la crisis economica fuera aprovechada en io 

futuro para integrar un poderoso frente derechista, con apoyo del 

exterior, encaminado a torcer el rumbo histérico del pais. Agregaba que 

la accion no iba dirigida contra el presidente de la Republica.'°4 

Evidentemente, ampliar el abanico de las opciones dentro del PRI con 

vistas a la ya entonces cercana sucesién presidencial era un aporte 

valioso al pluralismo: la Corriente Democrdtica fortalecia la presencia de 

los sectores progresistas que actuaban dentro del sistema. 

El imperativo de promover una Cornente Democrdtica no era nuevo, 

como no era nueva la avanzada conservadora gubernamental en el PRI 

(iniciada en las postrimerias del lopezportilismo). Se daba desde el 

momento en que se evidenciaba la pérdida de posiciones progresistas 

en el seno de ese partido, y era obvio que las exigencias 

democratizadoras surgieran con mas fuerza en visperas del proceso de 

104; Vicente Fuentes Diaz, “Voces Comeidemes, no Seeta Paridaria”, “vcdlsior, México, 20 de agosto de 

1986. p 6-A 
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seleccién de candidato a la presidencia.!%, Por ello, el movimiento 

renovador crefa que ese era e} momento propicio para volver al rumbo 

original de la Revolucién Mexicana, para to cual iba a tratar de influir en 

las decisiones, con todas las consecuencias que ello podria acarrear su 

decision. 

Ciertamente, la prematura aparicién ptblica de la Corrente Democratica 

fe habia acarreado multiples problemas a sus integrantes con la 

dirigencia nacional de PRI, pero también entre sus propios miembros. 

Aunque se asumia que el grupo iba a ser una corriente interna (al estilo 

europeo), sus miembros no habian tenido tiempo de pensar sobre el 

tipo de organizacién que tendria en un futuro, ni los principos 

fundamentales que la regirian y, menos aun, lo que Ja existencia de una 

cortriente significaria para el partido en el gobierno: el resultado es que 

se preocuparon mas por las cuestiones programaticas que en su propia 

organizaci6n. 

Empero, la respuesta mas contundente sobre la aparicion de la 

Corriente Democrdtica fue \a que dio Cuauhtémoc Cardenas quien, en 

un homenaje a su padre en Jiquilpan, Michoacan (el 21 de agosto de 

1986), neg que la iniciativa se hubiera estructurado tras bastidores, 

pero que si se trataba de un grupo que se reunia para pugnar por la 

democratizacién de su partido y por una reorientacién de fas politicas 

ltevadas a la practica por el régimen.106 

1057 Leqnet Péreamreto Castro, “La Corriente Demacratuzadora del PRI", 4d Cmversal, México, 21 de ayosto 
de 1986, p 5 
1007 Lins Javier Garrido. Ja Ruphea op at, p32 
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Cardenas nuevamente planteaba que se querian hacer mas amplios 

los cauces de fa democracia, hacer efectivo el ejercicio de la soberania, 

ya que interesaba que se resolvieran los problemas de los sectores 

mayoritarios del pais. Afirmaba que é! y otros personajes politicos 

vinculados con la Carnente Democratica de\ PRI jamas habian actuado 

ocultamente en su propuesta de democratizar al PRI. 

Cardenas apuntaba que no era un acto de rebeldia proponer medidas 

democratizadoras para el PRI, pues toda medida democratizadora 

fortalecia a su partido y al sistema democratico dei pais, a la vez que 

agregaba que fos integrantes de fa Corriente Democrdtica respondian a 

los reiterados !lamados que habia hecho et presidente del PR!, Adolfo 

Lugo Verduzco, a fin de lograr su renovacion y rehabilitacion. Negaba 

que el grupo democratizador tuviera alguna orientacion “cardenista", al 

tiempo que refutaba, también, cualquier vinculo de ia Corriente 

Democréatica con la sucesion presidencial. 

figenia Martinez, asimismo, sefialaba que el movimiento 

democratizador tenia fortaleza, y que represeniaba el! sentir de amplias 

bases, ademas de que, por las continuas reuniones sostenidas con el 

presidente priista, este no tenia ningin motivo para oponerse a fa 

Corriente Democratica. Expticaba que en esos tiempos el PRI vivia en el 

inmovilismo, y que la Corriente Democrdfica sentia Ja necesidad de 

concertar una accién politica ante !a crisis respondiendo, asi, at flamado 

de De ia Madrid y a fos acuerdos de la convencion ordinaria del PRI, 

que habian hallado poca respuesta. 

so



Enrique Fernandez Martinez, dirigente de la CNOP, desiindaria a su 

organizacién de la Corriente Democratica y, asimismo, Augusto Gomez 

Villanueva, incluido inicialmente entre quienes habian la impulsado, se 

solidarizaba con el lider nacional priista, Adolfo Lugo Verduzco. 

Asimismo, Fidel Velazquez manifestaba su desacuerdo con los 

pianteamientos de renovacion sustentados por la Corriente Democratica, 

y sefialaba que con ia creacién de grupos especificos para perfeccionar 

‘ja democracia en el partido, ademas de romper la disciplina partidista, 

se atentaba en contra de la unidad revolucionaria, pudiéndose debilitar 

al Estado mexicana.!07, 

Por cuanto a las opiniones de los integrantes de otros paitidos 

politicos, Pablo Gomez y Alvarez, dirigente del PSUM, expresé que la 

Corriente Democrdtica era disidente, pero dentro del PRI, por lo que no 

creia que rompiera con él; por el contrario, le preocupaba que su 

partido rompiera con ellos y, por eso, muchos se echarian para atras 

(en clara referencia a Gomez Villanueva). 

En cambio, para el! dirigente nacional del PAN, Pablo Emilio Madero 

Belden, hablar de democracia en el PRI era una herejia, y los 

democratizadores no habian hecho’ propuestas  concretas, 

mencionando que a fo mejor eran ellos mismos los que estaban 

luchando por la hegemonia dentro del partido en el gobierno, por lo que 

debian de explicar a qué tipo de democracia se referjan. 

107) Juan Guzman, Gonzalo Alvarez del Villar y Roberto Santiago, “El Grupo Renovador atenta contra la 

Unidad det PRI Fidel Velazquez", ¢ nomasuna, Mexica, 30 de agosto de 1986, p 8 
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En si, la demanda de democratizacion prevaleciente en el seno dei PRI 

y de la sociedad entera iba a engrosar las filas de ta Cornente 

Democrdética, aunque se daban opiniones contrarias como aquella que 

sostenia que el actuar de la misma se explicaba con aquella frase de 

que "io unico mas peligroso que un guerrillero armado era un politico 

desempleado" .!°8; Ciertamente, en toda la historia postrevolucionaria se 

habian logrado nulificar los descontentos entre los cuadros dirigentes 

del partido en el gobiemo, y la manera en que se habia logrado hacerlo 

era por medio dei otorgamiento de posiciones politicas para acallarlos. 

En cuadros clave del PRI, inclusive, habia politicos afines a los 

personajes que integraban la Corriente Democrdtica: Juan Saldana 

Rosell y Carlos Ortiz Tejeda, cercanos colaboradores de Lugo 

Verduzco, eran dos ejemplos, aunque el Ultimo no ocultaba -en privado- 

que el movimiento no le agradaba. 

La respuesta del comité ejecutivo nacional del PRI no se hizo esperar, y 

el mismo 21 de agosto respondié a las declaraciones de Cardenas, 

sefialando que dialogaria con los integrantes de la Corriente 

Democratica y que, incluso, sostendria platicas con ellos. El hecho, no 

era del todo creible, dadas las opiniones vertidas por los priistas en los 

diarios y revistas especializadas, hecho que fue percibido como una 

actitud hostil a la iniciativa democratizadora. Lo contradictorio era que, 

en privado, la cupula priista reconocia la necesidad de democratizar la 

vida politica nacional, pero en publico -y acatando la disciplina 

  

108) Lans Gutiérrez, “PRI Corriente ,Disidencia? {Ltnea?", “Contracolumna”, Caomdsuna, México, 24 

de agosto de 1986. p 1



tradicional- su actitud era de respaido absoluto a la politica presidencial 

en turno. 

Como resultado de !o anterior, los integrantes de fa Corriente 

Democrdtica evaluaton ta conveniencia de establecer un puente de 

comunicacién con la dirigencia de su partido, ya que el clima estaba 

resultando perjudicial para su lucha interna. Por ello, solicitaron una 

entrevista con Lugo Verduzco, y el encargado de reunirse con 6! fue 

Mufioz Ledo -por su antigua amistad-. La platica se realiz6 ef 22 de 

‘agosto de 1986, en tas oficinas det politico hidalguense, en donde el 

movimiento democratizador je expuso sus posiciones politicas, 

recibiendo fa negativa del presidente de! PR! a su peticién de disentir y 

de permitir fa existencia de carrientes dentro de esa organizacién. 

Asi, las ideas mas destacadas que fueron presentadas en esa reunion 

(que dur6 una hora y media) podrian condensarse en tres 

planteamientos: 

« La necesidad de que, previo a la apertura de! “futurismo” presidencial 

inminente, se planteara un debate publico de los grandes problemas 

nacionales y de las alternativas de desarrollo del pais. 

¢ Que el PRI asumiera una posicién categéricamente nacionalista y 

abiertamente progresista, para que las aspiraciones presidenciales 

tuvieran un claro marco programatico acorde con las bases de ese 

partido. 
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e Que se liquidara el "tapadismo", proponiéndose un calendario 

preestablecido para que los aspirantes a la sucesion presidencial se 

registraran como precandidatos y, en caso de tener cargos publicos, 

renunciaran a ellos. 

Uno de los objetivos de los miembros de la Corriente Democrdtica del 

PRI era generar un movimiento que les proporcionara apoyo para 

recuperar influencias y posiciones en el gobierno, 

Quienes participaban en ese grupo eran personajes que no tenian base 

social alguna tras de si, ademas de que dentro del equipo 

gubernamental tampoco tenian respaldo; sdlo los apoyaban miembros 

de segunda linea. 

Aunque era cierto que sus integrantes tenian una real preocupaci6n por 

la politica econémica del régimen y porque en el interior del PRI no 

existia un freno a esa manera de conducir el pais, no puede decirse de 

ellos que, salvo algunas excepciones, fueran politicos con una 

verdadera vocacién democratica. 

La Corriente Democrdtica era bienvenida, pero el pasado aportaba las 

suficientes pruebas de que movimientos como ese dudosamente eran 

efectivos, pues la verdadera reforma politica de México debia ser hacia 

afuera, es decir, en la relacién del PRI con la sociedad y con otros 

partidos. Sin embargo, en particular, en cuanto a la reforma interna det 

PRI se refiere, por mas auténtica que fuese la Corriente Democratica, NO 

se avanzaria gran cosa si no se alteraba la simbiosis del gobierno con 
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el PRI y, consecuentemente, fa relacién del PRI con tos demas 

partidos. 19 

El 26 de agosto, el dirigente del partido plante6é de manera oficial su 

postura -en un acto realizado en Chilpancingo, Guerrero-, en donde 

rechaz6 los planteamientos democratizadores en términos duros y 

contrarios totalmente al tono conciliatorio que habia utilizado con 

Mufioz Ledo. 

A este respecto, Lugo Verduzco demandaba que la iniciativa de la 

Corriente Democrética fuera planteada a Jos sectores de su partido y se 

sumara a los esfuerzos por enriquecer los intentos democratizadores 

de esa organizacion. 

Asi, bajo un procedimiento burocratico, se pretendia disipar un impulso 

que habia servido para que unos y otros mostraran su estatura politica 

en los momentos del arranque de la carrera por la sucesion 

presidencial. 

La filtracién de Ja noticia también habia causado cierta sorpresa en el 

interior de la Corriente Democrdtica. En particular, Gonzalez Guevara se 

habia enterado en Espajia de la noticia, expresando su molestia, dado 

que habia considerado inconveniente adelantarse a la aparicion publica 

ya acordada, y que tampoco se debian establecer relaciones politicas 

  

10% Roberto Vallarino, "Duda Krauze que pueda democratizarse el PRI", Unomdsuno, México, 26 de agosto 

de 1986, p 1, 
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con la dirigencia priista: existia la posibilidad de que el PRI absorbiera 

el movimiento o que se produjera una confrontaci6n con él. 

Dias después, el 29 de agosto de 1986, ei embajador de México en 

Madrid -en entrevista exclusiva a Raymundo Riva Palacio, reportero del 

diario + Excéisior- anunciaba su separacién del movimiento 

democratizador. 

Atin asi, de acuerdo al investigador Sergio de !a Pefia, uno de los 

problemas nacionales era compatibilizar ia forma democratica 

capitalista con las formas democraticas tradicionales mexicanas. Lo 

que se requeria era una estructura de control social que sustituyera el 

caos y ordenara el espacio intermedio de poderes.1}% 

En este sentido, la constituci6n del grupo renovador en el interior del 

PRI era importante porque ese partido no estaba respondiendo a las 

necesidades politicas del pais.!1! 

La existencia de corrientes, por su parte, ponia de relieve que la 

actuaci6n de las mismas dotaria al PR! de un conjunto de alternativas 

politicas y podia hacer que recuperase su caracter como tal y dejara de 

estar absorbido por ef gobierno. 

Ademas, la aparicién de! grupo renovador planteaba el redisefio de la 

estructura por sectores, pues esa estructura habia convertido la 

110; Sergio de Ja Pefia, "Brenvemdos, Renovadores”, f’xcefsior, México, 19 de agosto de 1986, p. LA 

ily Jorge Hernandez Campos, “Coherencia con ef Trazo Presidencial”, (nomedsunoa, México, 19 de agosto 

de 1986,p 3 

  

 



actividad partidaria en una cuestién de concertaciones con el vértice, 

con lo cual los gobiernos dejaron de reflejar las tendencias o 

inclinaciones nacionales. 

Urgian cambios profundos, sin ruptura de ia armonia social, por lo que 

era importante que la presidencia no perdiera iniciativas y que, llegado 

el momento, encabezara las transformaciones pues, si no lo hiciera o si 

se dejara rebasar por los acontecimientos, dadas fas caracteristicas del 

pais, se correria el riesgo de una ruptura de consecuencias dificiles de 

prever. 

Empero, las diferencias en el seno de la Corriente Democratica con la 

politica econdmica delamadridista y con la funcién del PRI ante esas 

orientaciones fue interpretada por la burocracia gubernamental como 

un desacato a la autoridad presidencial, fuente proverbial -junto con la 

disciplina partidista- de la dominaci6n del partido y de la fuerza del 

sistema politico mexicano: exigir disciplina, fue la respuesta del 

gobierno a las demandas democratizadoras. 

Un dato que, sin duda, es importante, es el hecho de que -en el 

pasado- no haya habido con frecuencia movilizacion de grupos que 

confrontaran al sistema politico mexicano, hecho que es también un 

indicador de que las medidas de control politico habian funcionado. 

Mas significativo es que, hasta ese momento, ningn grupo habia sido 

capaz de rebasar los limites impuestos por el propio sistema, pues no 

habia habido un movimiento social -incluyendo el estudiantil de 1968- 
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que hubiera hecho peligrar tas articulaciones del sistema politico 

mexicano y, por lo tanto, cuestionara el aparato de dominacion 

existente e institucionalizado (aquellos grupos que habian pretendido 

cuestionar la legitimidad del sistema politico mexicano tuvieron, por 

regia general, una existencia fugaz y un control autoritario)1!7 

El surgimiento de la Corriente Democrdtica se puede interpretar de 

varias maneras, y ser visto como contrapartida del grupo diazordacista, 

-el mas tradicional y apegado a la linea autoritaria del PRI- que, en 

esas fechas, habia mostrado su reactivacién. Desde otro punto de 

vista, significaba la tipica agitacién politica que se producia ante la 

perspectiva de la sucesién presidencial, en este caso, reviviendo la 

tradicién cardenista det antiguo Movimiento de Liberacion Nacional, de 

mediados de los afios sesenta. 

No obstante lo formal del lenguaje y fo conciliador del tono de la 

Corriente Democratica, la discrepancia era inocultable. Advertir sobre fa 

necesidad de abrir vias a una plena participacion interna en el seno del 

PRI para que las demandas de sus militantes alcanzaran mayor peso, 

tanto en las decisiones politicas, como en la eleccién de candidatos a 

puestos de representacion popular, era un reconocimiento tacito de que 

las decisiones en el PRI las tomaban las ciipulas, de que existia una 

virtual separacién entre bases y dirigentes y de que la nominacion de 

los candidatos, en muchos casos, no se llevaba a cabo con métodos 

democraticos. 

112) José Luis Reyna, Cont of Politico, Estabilidad y Desarrollo en México, México, Centro de Estudios 
Socrolégicos de El Colegio de México, 1979. Cuadernos del Centro de Estudios Sociologicos Niimero 3, pp. 

13 y 14. 
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Pero, no sdlo eso, ya que dentro del movimiento renovador existia el 

propésito de reencontrar el modelo original de desarrollo, los caminos 

hacia la democratizacién del pais, y de profundizar las reformas en el 

PRI para darle vigencia plena a los preceptos de la Revoluci6n 

Mexicana. No se trataba de pugnar por la democratizacion de ese 

partido como un fin, sino como medio para replantear las politicas de 

desarrollo bajo fa guia de los postulados de la propia Revoluci6n 

Mexicana: e} propésito abarcaba, pues, tanto al PRI como a la politica 

del Estado. 

Lo anterior se confirma por declaraciones de Cuauhtémoc Cardenas, 

en el sentido de que ef camino del endeudamiento externo para 

financiar el crecimiento constituia un grave error historico y que la 

inversion extranjera directa acentuaba la dependencia. Era una critica, 

indirecta si se quiere, a la politica del gobierno delamadridista y a uno 

de los pilares -el fomento a la inversion externa- con que se pretendia 

sostener e! modelo emergente de acumulacion de capital que se 

estaba imponiendo en el pais. 

Si bien era cierto que resultaba saludable para el pais la 

democratizacion del PRI, a la dificultad que ello revestia habia que 

agregar que la soluci6n de los graves problemas nacionales 

dificilmente vendria de un Estado que era quien los habia generado o 

consentido con sus politicas, lo cual no haria sino ratificar la urgencia 

de construir en México una alternativa politica independiente en lo 

ideoldgico y lo politico, del Estado y su partido. 
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Notoriamente, un fantasma recorria México, el fantasma de la 

democracia, fantasma que era producto de fa injusticia y de tos intentos 

por dar forma a la democracia politica que fueron detenidos por el gran 

poder presidencial. Detras de este fantasma democratico estaban los 

cadaveres de Francisco |. Madero o de quienes perdieron la vida en ja 

Plaza de las Tres Culturas; también estaban fos muertos del 

vasconcelismo, de los comunistas, del henriquismo y de muchos 

mas.113/ 

De hecho, la gran incognita era el mexicano medio, ese que 

generalmente no tenia forma ni costumbre, ni forma de expresarse en 

asuntos publicos, que siempre habia vivido inmerso en una cultura 

autoritaria y que era objeto y no actor de la politica. En el fondo, toda 

esa explosién democratica se estaba dando entre élites que luchaban 

entre sf y estaba encaminada a presionar a De la Madrid, para que él 

fuera el iniciador del proceso democratizador en un sentido favorable. 

Empero, el gobierno no permitiria que prosperara fa Corriente 

Democratica, dado que la democratizacién del PRI podria convertirse en 

la terminacion de a esencia misma del sistema politico. 

  

1137 Lorenzo Meyer, "Fantasma que Asusta", /ycdivor, México, 19 de agosto de 1986, p I-A 
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Los Primeros Pasos: Documento de Trabajo Numero 1 

Para septiembre de 1986, Miguel de la Madrid externaba que la 

estrategia econémica de su gobierno atin era valida, aunque 

continuaba la revisién de Ja tactica para afrontar los retos que 

significaba la recurrencia de fa crisis a causa del desplome de los 

precios de! petréleo,!!4 cuestion que reiteraba Carlos Salinas de 

Gortari, secretario de Programacién y Presupuesto, quien afirmaba que 

los cambios de fondo en la estrategia econémica habian permitido 

reconstruir bases mas sélidas para el desarrollo nacional.15, 

Sin embargo, la situacién econdémica de la nacién parecia no ser como 

la vefa el gobierno, pues la inflacion se agudizaba, crecia el malestar en 

el movimiento obrero y la renegociaciacién de la deuda externa se 

encontraba totalmente paralizada. Para el PSUM, la politica economica 

habia demostrado su fracaso y acusaba al gobierno delamadridista de 

no solucionar realmente los problemas que aquejaban al pais.!'¢ A 

este respecto, era evidente que el gobierno utilizaba la caida de los 

precios petroleros para esconder el fracaso de la politica econdomica, es 

decir, se liberaba de cualquier responsabilidad. Inclusive, no se habian 

generado las condiciones para reactivar la economia ni se habia 

avanzado en el proceso de reestructuracién del aparato productivo.!!7 

114; “Defensa del Empleo y el Salario. los Otyetivos del Resto del Sexenio", /.a Jornada, México, 2 de 

Scphembre de 1986, p 1 

115; "La Crisis no es Causa de una Mala Politica Econénuca, Carlos Salinas", /.a Jornada, 4 de septiembre 

de 1986, p 3 
116; pablo Hinart, "Critica el PSUM los Planteanuentos Econémicos hechos en el Informe”, La Jornada, 

México, 4 de septiembre de 1986, p 3 
117) Carlos Acosta, "Se Utiliza ta Caida del Precio del Petroleo para Encubrir ei Fracaso de la Politica 

Econémica", Proceso Numero 514, México, 8 de septiembre de 1986, pp 24 y 25 
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La cuestion de fa Corriente Democrdtica, por su parte, comenzaba a 

cobrar relevancia, dado que la propuesta hacia evolucionar al PRI y al 

sistema politico mexicano hacia su democratizacién, pero por la misma 

naturaleza de la estructura de poder existente en México comenzo a ser 

entendida como un cuestionamiento a la autoridad presidencial, motivo 

por el cual la posicién democratizadora fue vista con recelo e 

intolerancia por parte de la burocracia politica,''; aunque habia casos 

como el de Alfonso Martinez Dominguez, ex presidente del PRI, ex 

regente de la ciudad de México y ex gobernador de Nuevo Leon, quien 

decia que el hecho de que hubiera nuevas voces pidiendo fortalecer Ja 

democracia dentro del PRI no deberia extrafiar, pues era el resultado 

de Ia libertad y del anhelo generalizado que et propio partido promovia, 

fomentaba e impuisaba. 

Sin embargo, Enrique Olivares Santana, embajador de Mexico en 

Cuba, afirmaba que seria fatal para el pais y para el PRI que ambos 

fueran dirigidos por una capilla intelectual,i%, pues decia que la 

representatividad de los miembros de la Cornente Democrdtica era 

totalmente nula y que éstos nunca se habian caracterizado por 

practicar la democracia que ahora enarbolaban. 

Por su parte, Augusto Gémez Villanueva manifestaba que era 

necesaria una mayor participacion organizada de Jos ciudadanos en la 

toma de las decisiones a todos los niveles de gobierno; respecto a la 

democracia en su partido, desiacaba que el propio presidente del PRI, 
  

118/ Lins Javier Garrido, La Ruptura. , op. cit, p 39 
119 Bernardo Gonzalez Solano, Victor Manuel Juarez y Roberto Santiago, "El Propio PRI promueve 
Grupos Renovadores Martinez Dominguez”, ( noprasune, México, 2 de septiembre de 1986, p. 1. 
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en la Ultima asamblea nacional priista, habia dado a conocer las 

recomendaciones de los sectores partidistas en el sentido de 

profundizar la participacion de todos sus miembros. 

En respuesta a las criticas vertidas en torno a la actuacion de la 

Corriente Democrdtica, Porfirio Mufioz Ledo respondia que se 

continuaria actuando hasta que todos los miembros de su partido 

formaran un verdadero movimiento de renovacion democratica, porque 

ese era el llamado presidencial y los anhelos de ja base. Anunciaba, 

asimismo, que ia semana siguiente se reunirian con el lider priista, 

Adolfo Lugo Verduzco.!21; 

Evidentemente, la percepcién que se tenia de la Corriente Democratica 

no era condescendiente, por lo que estaba recibiendo criticas abiertas 

por parte de la vieja guardia priista. 

No obstante, no toda ella pensaba asi, ya que el ex presidente del PRI, 

Javier Garcia Paniagua -el 4 de septiembre de 1986-, insistia en que 

todo lo que fuera por renovar a su partido era positivo, y a Mufioz Ledo 

to calificaba como miembro distinguido del PRI, destacado por su 

pensamiento modemo y honesto. Afiadia que se sumaria a ese 

movimiento, porque todo lo que hiciera su partido siempre estaria 

dispuesto a seguirlo. 

120) Ibid, p 9 
121, Jose Urefia, "Unidad Partrdaria no es Sumision Mujioz Ledo”, .a Jornada, México, 5 de septiembre de 

1986, p 1 
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En este sentido, una de las causas mas importantes del deterioro 

politico en México habria sido el excesivo poder que habian ido 

asumiendo fos presidentes, sin que tuvieran un contrapeso que los 

equilibrara. Muchos de los problemas se debian a que se habia dejado 

en manos de un solo hombre todas las decisiones, sin que é! mismo 

tuviera el auxilio y el apoyo de un contrapeso, por ello todos los intentos 

de democratizacién tendrian que tender a equilibrar el juego del poder 

en México. 

Era saludable que dentro del propio PRI hubiera militantes que se 

preocuparan por esos asuntos y trataran de buscarle salidas, aunque 

esa corriente en el! interior del PRI se habia sentido ya en otras 

ocasiones, dado que Carlos Madrazo ya habia efectuado un intento 

democratizador. El problema del PRI para conquistar respeto era la 

posibilidad de democratizarse interiormente pues, mientras no existiera 

un juego interno auténticamente democratico, seguiria en crisis y se 

producirian reacciones de protesta quizas cada vez mas organizadas y 

mas extremas: si esa democratizacién no se realizara verdaderamente, 

podian pasar cosas cada vez mas graves. 

El gobierno de Miguel de ta Madrid seguramente entendia fo que 

entrafaba ef desafio de la Corriente Democrdtica aunque estaba 

equivocado respecto a su sentido real y a las razones de los principales 

dirigentes democratizadores, lo cual fue evidente desde el principio det 

movimiento. Para el gobierno, lo que estaba teniendo lugar era un 

problema con algunas personalidades y no con tas bases priistas: los 

miembros de ese grupo estaban actuando por ambiciones y no por 
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principios y, si algunos de ellos ya lo habian abandonado, otros mas 

tendrian su precio. 

La ampliacién de la vida politica que suponia la democratizacién del 

régimen no podia abordarse con criterios tradicionales y 

administrativos. El proceso democratico suponia el juego abierto de 

corrientes y la libertad de expresar y defender los puntos de vista 

particulares, por fo que el gobierno no tenia que sentirse débil o 

amenazado por albergar en su seno divergencias de opinion: habia que 

romper la politica del silencio y todos los mitos existentes. 

En este contexto, la salida a la luz publica de una corriente dentro dei 

PRI, que se autodenominaba nacionalista y democratica era saludable, 

por fo que la disciplina a la que tanto aludian los privilegiados por el 

poder no deberia ser represiva ni entendida como una forma de 

obediencia pasiva que privara a la politica de sus potencialidades. 

Reflejio de ello era la declaracion de Eduardo Pesqueira Olea, 

secretario de Agricultura y Recursos Hidraulicos - el 9 de septiembre de 

1986-, quien decia que con ese movimiento él habia estado vinculado 

desde hacia muchos ajios, pues el lider del mismo era De la Madrid. 

Agregaba que los democratizadores no habian cometido falta alguna 

contra los estatutos de su partido y el que hubieran alzado la voz 

significaba que en el PRI no se maniataba a nadie. 

Sin embargo, en Morelia, Michoacan, Graciano Bortoni Ureaga, 

delegado general del PRI en esa entidad, indicaba que las opiniones de 

los miembros del grupo democratizador no pasaban de ser simples 
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comentarios periodisticos, ya que para que tuvieran fuerza sus 

iniciativas se necesitaba que hubiera emanado de una convocatoria 

priista expresa. 

En contraste, el 14 de septiembre los masones declaraban -en voz del 

presidente vitalicio de ta Confederacién Nacional de Organizaciones 

Liberales, Carlos Vazquez Rangel- que no estaban de acuerdo en 

cémo se conducia el PRI, argumentando que estaba de cabeza 

ideologicamente, y anunciaban que estaban inscritos dentro de la 

corriente renovadora; no obstante, aclaraban que la Corriente 

Democrdtica no tenia cabeza, ni dirigentes y, algunos gue se decian 

encabezarla, no tenian autoridad moral, por fo que fos 

descalificaban.!22; 

De hecho, pareceria natural que la Corriente Democratica catecieta de 

consenso entre {a alta dirigencia del PR! porque esto supondria que si 

aquella cobraba mas fuerza y se Je diera curso legal, ello implicaria una 

reduccién en el poder decisorio y en la influencia intrapartidaria de la 

direccién priista. Reflejo de lo anterior es la escasa cobertura que los 

medios de comunicacién habian dado a las actividades de la Corriente 

Democréatica, por lo que la discusién casi desaparecio de las paginas de 

Jos periddicos. 

De todas formas e, independientemente de su futuro, la Corriente 

Democrética habia provocado una suerte de catarsis que podia ser de 

  

122 Rogelio Hernandez, "Anunciarin los Masones que forman parte de la Cornente Democratizadara del 

PRI”, Excelsior, México, 15 de septiembre de 1986, p 1-A 
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gran utilidad para los lideres de ese partido y del poder publico, a 

condicién de que sirviera para convencerlos de que las cosas en el PRI 

y en el sistema no podian permanecer como estaban, so pena de 

enormes riesgos que podrian concretarse en escisiones o 

debilitamientos severisimos, situacion que se negaban a admitir. 

Sin embargo, Miguel de la Madrid afirmaba que no bastaba que el PRI 

fuera el partido de las clases mayoritarias del pais, sino que era 

indispensable que supiera movilizar su enorme fuerza para reconocer y 

promover ei cambio social, siguiendo con toda atencion la sensibilidad 

de! pueblo y articulando en forma efectiva sus demandas. Expresaba 

que su partido tenia, al mismo tiempo, la necesidad de la movilizacion 

politica y del enriquecimiento ideoidgico, pero también la 

responsabilidad de saber orientar y conducir al gobierno, porque este 

no podia moverse sobre entelequias doctrinarias; concluia que hacer 

esto dltimo sin enriquecerlas en contacto diario con las bases, era 

incurrir en fendmenos de diletantismo politico o de elitismo.}23, 

De fa Madrid aceptaba que el partido en el poder requeria de 

modificaciones en sus relaciones con la sociedad, sobre todo en lo 

concerniente en la promocién del cambio social y de las necesidades 

populares. Asimismo, manifestaba su disposicién a enriquecer los 

planteamientos ideoldgicos emanados de Ja Revolucién Mexicana, pero 

se negaba a dar reconocimiento a los _ planteamientos 

  

123; Marco Antonio Mares, “Avance Ideologico del PRI desde la Base, 10 desde Elites DLM", Cnumasuro, 

Mexico, 21 de septiembre de 1986, p 1 
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democratizadores, al presentar a sus dirigentes como hombres sin un 

contacto real con la sociedad civil. 

Por su parte, Lugo Verduzco aseguraba que la democratizacion 

avanzaba y reconocia que era indispensable superar fos obstaculos 

que se enfrentaban en el seno mismo de su organizacion. Decia 

también que fos esfuerzos de los priistas para profundizar la 

democracia interna se hallaban inscritos en el proceso de 

democratizacién integral propuesto -en 1981- a la nacién por el 

entonces candidato presidencial, e impulsado vigorosamente por el 

ahora mandatario De la Madrid. 

Reafirmando su posicién, De fa Madrid declaraba -entrevistado en 

exclusiva por eJ influyente diario francés Le Monde- que la 

democratizacion era ia bandera de su partido y que ese postulade no 

pertenecia solamente a un grupo, ya que fa democratizacion era la 

bandera del PRI.!24/ Coma heredero del pensamiento revolucionario, 

ese partido siempre se habia negado a que otros organismos politicos 

sefialaran las desviaciones que habia sufrido la tarea gubernamental y 

partidista a lo largo de tos afios y, ahora, mucho menos iba a aceptar 

que cortientes politicas en su propio interior pusieran en duda su 

legitimidad y democracia. 

Para esas fechas, el PRI presenté un inicial pronunciamiento formal 

sobre la Corriente Democrdtica, Asi, el 26 de septiembre de 1986, el 

1247 "La Democratizacion del PRI, Bandera dei Partido, no de un Grupo DLM a Le Afonde", Unomasuno, 

México, 21 de septembre de 1986, p 1 
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consejo nacional del PRi fue el escenario desde donde se hicieron 

diversos sefialamientos, aunque velados, que tenian como 

destinatarios a los militantes que propugnaban por su democratizacion. 

A este respecto, Irma Cué Sarquis viuda de Duarte, secretaria general 

del PRI, manifestaba que la democratizacién de esa organizacidn se 

habia intensificado,!25, y ef propio Miguel de la Madrid repetia sus 

criticas contra la Corriente Democrética al afirmar que moverse al nivel 

de tesis ideolégicas, sin saber enriquecerlas en contacto directo con las 

bases, era recurrir al diletantismo politico.}2% 

Las relaciones entre el gobierno y ta Corriente Democrdtica parecian 

estar desenvolviéndose de una manera apareniemente cordial por esas 

fechas, a tal grado que Cuauhtémoc Cardenas habia sido recibide en la 

residencia presidencial) de Los Pinos por De la Madrid -el 8 de 

septiembre-, a fin de agradecerle el apoyo recibido por éste, durante su 

gestion gubernamental, por lo que nadie apostaba a suponer que las 

diferencias entre ambas partes iban a recrudecerse. No obstante, la 

definicién no iba a tardar en flegar, misma que tuvo lugar durante una 

reunion -el 29 de septiembre de 1986- del grupo renovador con Adcifo 

Lugo Verduzco, presidente del PRI, en el departamento de Cardenas 

en la colonia Polanco, de la ciudad de México, y en donde durante 

125; "prt, Partido Revolucionarto Institucional Reunidn Ordinaria det Conseyo Nacional, México, Distrito 

Federal, 23 de septiembre de 1986", /!/ Nacional, México, 23 de septiembre de 1986, p 5 

1267 Miguel de la Madrid Hurtado, "Discurso pronunciado al recibir en el Salén Carranza de Los Pinos a tos 

mtegrantes del Conseyo Nacional del PRI, 26 de septiembre de 1986", #? Gohierna Mexicano Numero +6, 

México, Direccion General de Comunicactan Social de la Presidencia de la Repiiblica, Talleres Graficos de 

Ja Presidencia de Ja Repdblica, septrembre de 1986, pp 215 y 216 
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varias horas le expusieron sus posiciones en torno a fa problematica 

politica y econdmica nacional. 

En esa ocasién, el politico hidalguense externéd a los miembros de la 

Corriente Democrdtica que debian tener prudencia y les manifesto ta 

disposicién de la cUpula partidista a negociar si dejaban de hacerse 

llamar "corriente", hecho que negaron los inconformes. Asimismo, se 

hablo de la necesidad de que ei PRI se abriera, de manera primordial, 

en la eleccién de sus candidatos (debian hacerse campafias internas 

de proselitismo), exigiendo el cumplimiento de una politica que tomara 

en cuenta los requerimientos sociales de la poblacién. 

Lugo Verduzco, sin embargo, no se comprometié a nada, por lo que la 

Corriente Democrdtica sinti6 que era el momento adecuado para dar un 

paso adelante, y le informaron que iban a dar a la prensa un primer 

documento. No obstante, el saldo de esa conversacion con el 

presidente del partido fue el detonador de otro problema interno en el 

grupo, pues dos de sus miembros se negaron a suscribir el ya 

inminente documento: Gonzalo Martinez Corbala y Silvia Hernandez, 

argumentando no estar de acuerdo en los términos en que éste estaba 

redactado. 

Aun asi, el 30 de septiembre de 1986 la Corriente Democratica daria a 

conocer a la opinion pUblica su “Documento de Trabajo Numero 1”, 

informando también que el texto habia sido enviado al PRI y 

autodefiniéndose como "Movimiento de Renovacion Democratica”. 

100



El documento venia signado por Cuauhtémoc Cardenas, Armando 

Labra, lfigenia Martinez, Janitzio Magica, Carlos Tello, Porfirio Mufioz 

Ledo, Leonel Duran, Vicente Fuentes Diaz, Severo Lopez Mestre y 

César Buenrostro, aunque se informaba que luego de su lectura habia 

sido firmado por unas mil 300 personas en diversos foros. Cabe 

advertir que desde 1951 era la primera vez que miembros del PRI se 

manifestaban ptiblicamente de manera diferente a la linea oficial, lo 

cual constituyO una bomba en los medios politicos y econémicos de 

Mexico. 

En el documento, se indicaba que los firmantes estaban animados por 

una conviccién nacionalista y democratica, que tenia como firme 

propésito contribuir a la solucién de los grandes problemas nacionales. 

Su objetivo era coadyuvar a la transformacién progresista de! pats 

mediante el ejercicio de una resuelta accién politica en favor de 

proyecto histérico constitucional y a Ja movilizacién de las fuerzas 

sociales gue sustentaban al PRI; pugnaba por salvaguardar la 

independencia y soberania, fortalecer la identidad nacional, promover la 

democratizacion integral de la sociedad e impulsar el desarrollo 

igualitario de los mexicanos. Decia que fa movia el reciamo de una 

sociedad que presentaba signos de desesperanza, consternada por la 

creciente sangria que era la carga de la deuda externa y sus efectos 

sobre los niveles de vida, acosada por la inflacion, el desempleo, el 

libertinaje de los precios, el deterioro constante del salario, y la injusta 
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remuneracién al esfuerzo de los trabajadores del campo y de fa 

ciudad. '27/ 

De hecho, alarmaba al grupo renovador la progresiva dependencia del 

exterior, las tendencias que conducian al desmantelamiento de la 

planta industrial, la desnacionalizacion de la economia y la 

descapitalizacion del pais, asi como las exorbitantes tasas de interés 

que ahogaban al erario pUblico, concentraban el ingreso y 

desalentaban los impulsos productivos al privilegiar 1a especutacion. 

Consideraban impostergable la definici6n de una nueva estrategia, 

adoptada democraticamente y concertada con los factores de fa 

produccién, que elevara y mejorara las condiciones de existencia de las 

mayorias populares, fortaleciera la economia nacional y aprovechara en 

forma racional los recursos nacionales. 

Los miembros de la Corriente Democrdtica crefan conveniente orientar 

sus esfuerzos para que se abrieran plenamente los espacios politicos a 

la participacién popular, se liquidaran rutinas y sometimientos 

infecundos, se propiciara la contribucién creadora de las nuevas 

generaciones y se crearan escenarios mas apropiados de convivencia 

social para el porvenir. Finalmente, anunciaban la presentacién de una 

serie de lineamientos politicos y programas para reafirmar la soberania 

nacional frente a fa intervencién extranjera, para corregir desviaciones, 

reorientar patridticamente el cambio y cerrar el paso a las actitudes 

entreguistas y al derrotismo, ademas de que llamaban a la adopci6n de 

    

127/ “Exphica sus Propésitos la Corriente Democratizadora’, Unomdsune, México, 2 de octubre de 1986, p 
i 
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estrategias y propuestas de concertacién que profundizaran la 

orientacién nacionalista y popular del desarrollo, fortalecieran la 

capacidad de accién del Estado mexicano y alentaran a la participacién 

de todos los sectores y regiones en las tareas del futuro, asi como la 

convergencia de corrientes nacionalistas, populares y democraticas, 

robusteciendo, asi, la unidad del pais.128; 

Vicente Fuentes Diaz, ex secretario general del PRI, e integrante de la 

Corriente Democrdtica, agregaba que en el seno de esa corriente no se 

habia hablado de la sucesi6n presidencial, ya que e! calendario politico 

habia sido ignorado al ponerla en marcha. Advertia que si no se 

resolvian los problemas de la crisis econdmica a tiempo y debidamente, 

y sino se hacia mas amplia la participacion de las bases del PRI, y de 

la poblacién en general, posiblemente podria haber una crisis politica. 

Insistia en que Lugo Verduzco habia estado permanentemente 

informado de su actividad, y precisaba que el movimiento no habia 

sido satanizado. Fuentes Diaz haria un recuento del nacimiento del 

movimiento renovador y explicaria que habia tenido su origen de una 

manera muy informal, en platicas que habian sostenido varios 

personajes. 129 

De esta forma, al tiempo que se extendia nacionalmente la presunci6n 

de que la Corriente Democratica del PRI, abatida, renunciaba a su 

proyecto renovador, un documento con una preocupante vision del pais 

amarraba el repunte de! movimiento. 

129) Carlos Velasco Mola, “La Corrente no Pretende hacer Futucismo, afirma Fuentes Diaz". 

Cnomdsuno, México, 5 de octubre de 1986, p 1 
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Con igual propésito, !figenia Martinez declaraba -a titulo personal- que 

el movimiento renovador no tenia, en ese momento, una propuesta de 

modificacion de los procedimientos para la seleccién del candidato 

presidencial, aunque agregaba que si parecia conveniente, desde 

luego, que ef candidato del PRI debiera ser aquel que contara con mas 

apoyo por su labor y por su conocimiento de los problemas, por su 

ideologia y su espiritu nacionalista, caracteristicas que, segun advertia, 

no constituian las lineas de un retrato hablado. Empero -afirmaba-, lo 

que ocasionaria mucha confusion respecto al movimiento era el uso de 

la palabra "democratizador", que ef grupo en ningun momento habia 

utilizado, pues ei hecho mismo de que se dijera que se constituia una 

Corriente Democrdtica habia irritado a algunas personas. 

Asimismo, advertia que Ia corriente era democratica, nacionalista y 

popular, no democratizadora, ya que ef PRI era el que estaba 

democratizando fos procesos y habia desarrollado una labor muy 

avanzada en la seleccién de candidatos a presidentes municipales. 3% 

La aparicién del “Documento de Trabajo Numero 1", con sdlo diez 

firmas, dio lugar a suposiciones de que el grupo se habia menguado, ya 

que estaban ausentes algunas de ellas, como la del senador Martinez 

Corbala y la del embajador Gonzalez Guevara. Sin embargo, Ifigenia 

Martinez aclaré que no se trataba de que fuera un documento apoyado 

por firmas, ya que su propésito era que sirviera pata la discusi6n a 

130/ Osear Hinojosa, "La Corriente Democratica, Proponente, no Democratizadora, dice Ifigenta Martinez”, 

Pracesa Numero 518, Mexico, 6 de octubre de 1986, p 22 
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muchos priistas en el pais, como tampoco era un documento que 

indicara cuales eran los miembros de la Corriente Democratica. 

En este sentido, el planteamiento de la Corriente Democrdtica se 

percibia en extremo prudente dado que, si bien invocaba la 

reglamentacion del PRI, no habia cuestionado la autoridad presidenciat 

nila direccion partidista, aunque era considerado un verdadero desafio 

sin precedentes a las reglas del sistema politico mexicano.!3!/ El 

desafio de la Corriente Democrdtica era claro, pues la institucion 

presidencial y el partido estaban siendo cuestionados, sin que la 

dirigencia politica del PRI fuera capaz de someter al orden o subordinar 

a los democratizadores. 

El resultado no tardaria en llegar y, nueve dias después de la reunion 

de Lugo Verduzco en la casa de Cuauhtémoc Cardenas con la 

Corriente Democrdética, apenas una semana luego de la aparicion de la 

Noticia del documento de la Corriente Democrdtica, el 8 de octubre el 

presidente del partido era sustituido por el entonces coordinador del 

Programa Nacional para ta Alimentacion, Jorge de la Vega Dominguez, 

en tanto que Lugo Verduzco era postulado como candidato del PRI al 

gobierno de Hidalgo. 

Durante su toma de posesién, De la Vega Dominguez aclaré que los 

priistas elegirian candidato a la presidencia en el tiempo que establecia 

su calendario electoral, no antes, ni después. Pedia -entonces- luchar 

politicamente, pero sin romper la vigencia del orden juridico, ni caer en 
  

31/1 ans Javier Garrido, La Ruptura, .op cit. p 44 
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recibian con satisfaccién, otros, como Buenrostro, Ja vieron con cierto 

recelo por conocer los antecedentes del nuevo presidente priista. 

Se decia que Jorge de la Vega era un politico de larga trayectoria, 

vinculado a Alfonso Martinez Dominguez y a Carlos Hank Gonzalez y, 

mas que un hombre del presidente, era un hombre del sistema, y a ese 

titulo se supuso que llegaria a fungir como un conciliador en momentos 

por los que atravesaba el régimen en virtud dei deterioro de la situacion 

economica, las presiones del! exterior y la creciente inconformidad 

social.133, 

De la Madrid podia haber hecho el reemplazo con una persona de gran 

confianza, pero habria dado la impresion de que el PRI seguia como 

coto cerrado para la sucesién, por lo que opt6 por un politico no 

conflictivo, institucional, negociador y con importantes contactos en 

todos los sectores priistas. La funcion para la que fue escogido De la 

Vega era la de acondicionar y unir a los priistas de todo signo, y lo mas 

seguro era que si se moviera en favor de tal o cual prospecto, lo 

perjudicaria en sus aspiraciones presidenciales. 

A este respecto, la vieja guardia priista se habia anotado otra victoria 

frente al equipo gobernante, a mas de Ja mitad del sexenio dado que, 

luego de los fracasos habidos en el manejo de los asuntos econdémicos 

y sus descalabros politico-electorales, los viejos priistas reaparecian en 

el primer plano de ia escena politica. Era claro que el gobierno 

delamadridista requeria de la experiencia de los politicos tradicionales 

133) Luis Javier Garrido, La Ruptura op cit. p 47 
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para comenzar a instrumentar el proceso sucesorio, ya que la mayoria 

de los mismos habia transcurrido sin sobresaltos. En ese momento, en 

gue la presion democratizadora amenazaba con crear problemas para 

manejar la sucesién presidencial que se avecinaba, la presencia de 

Jorge de la Vega parecia ser garantia de conciliacion y control. 

Asi, en la grave crisis de credibilidad por la que atravesaba el gobierno, 

la designacién de De la Vega significaba el reconocimiento de parte de 

los tecnécratas de su inexperiencia en el manejo de los asuntos 

politicos y la reafirmaci6én de las formulas politicas mas tradicionales; 

sin embargo, la decisi6n de Miguel de la Madrid de nombrar a un 

hombre de su confianza que significara la continuidad de su proyecto, 

no podia tomarse sin fa unidad de la clase politica y la dirigencia 

sindical y, por su trayectoria, De la Vega era uno de los hombres 

capaces de disciplinar desde a los diazordacistas hasta los 

democratizadores.'34/ 

Una de las primeras tareas fue, entonces, definir la posicion del PRI en 

relacion con la Corriente Democrdtica, sin otro remedio que tomar 

algunas de sus banderas, ya que al fin y al cabo estaban inscritas en la 

Declaracion de Principios, sin que nadie se preocupara por Ilevarlas a 

la practica. Asi, el nombramiento de De la Vega fue considerado por el 

grupo renovador como favorable para avanzar en sus propuestas, por 

lo que las cosas evolucionaron positivamente: hubo un cambio 

significativo en la actitud de la dirigencia priista hacia la Corriente 

3347 Lins Javier Garrido, "El Regreso de la ‘Clase Politica, La Jornada, México, 10 de octubre de 1986, p 
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Democratica, por lo que el trato entre ambas instancias se volvi6 mas 

frecuente y cordial, multiplicandose los contactos entre ellas. 

Como reflejo de jo anterior, en un lapso de pocos dias Miguel de Ja 

Madrid se entrevist6 -por separado- con Cardenas y Mufioz Ledo. En 

tales reuniones, aquél manifest6 sus preocupaciones ante el deterioro 

de los niveles de vida de la poblacion y la necesidad de una apertura 

politica dentro del PRI. Por su parte, el ex secretario del Trabajo y 

Previsién Social tuvo una platica informal con el presidente de México, 

con un trato amistoso, similar al que habian tenido desde la 

adolescencia. Luego de ambas reuniones, en las que De fa Madrid no 

les habia dado su aval, pero tampoco habia puesto trabas a su trabajo, 

los miembros de la Corriente Democratica creyeron que De fa Madrid les 

habia dejado libre un campo legitimo de maniobra, por lo que siguieron 

adelante y con mas confianza, en sus trabajos dentro del PRL135/ 

Empero, las sefiales no habian sido interpretadas correctamente por 

los integrantes del movimiento democratizador, ya que pocos dias 

después de las reuniones con el jefe del Poder Ejecutivo Federal, 

Jesis Salazar Toledano, presidente del PRI-Distrito Federal, durante 

un desayuno con el grupo "Veinte Mujeres y un Hombre” (el 17 de 

octubre de 1986), y “off the record’, si bien planted la necesidad de 

abrir los mecanismos de seleccién interna, indicé también que los 

probables candidatos priistas serian Manuel Bartlett Diaz, José Miguel! 

Gonzalez Avelar, Alfredo del Mazo Gonzalez o Carlos Satinas de 

Gortari. 
  

135) Luss Javier Garrido, La Ruptura op at. p 49. 

109



Ante esto, la Corriente Democratica resolvid que era imperioso difundir 

sus tesis. Asi, se hicieron cada dia mas frecuentes sus viajes de trabajo 

como su participacién en diversos foros, insistiendo en mantener su 

actitud de dialogo con la dirigencia nacional del PRI. Como reflejo de lo 

anterior, Mufioz Ledo le pidis a De la Vega que permitiese a sus 

correligionarios participar en foros institucionales a fin de exponer alli 

sus ideas. 

Evidentemente, a la Corriente Democratica \e resultaba ineludible 

asociar su discurso politico, y su existencia misma, con la sucesi6n 

presidencial de 1988, pues lo que estaba en disputa era ganar espacios 

para un programa de gobierno que retomara, al menos parcialmente, 

las practicas nacionalistas y la politica de concesiones a las masas; 

ademas de que sus posibilidades de expansién y consolidacién 

parecian limitadas, y se podria pensar que el resultado previsible de su 

busqueda democratizadora y de su afan por contribuir a reorientar la 

politica econdmica de! gobierno pasaba, seguramente, por el terreno de 

la conciliaci6n y de la mediacién al estilo priista, es decir, obtener 

algunos logros parciales en el ambito politico, pero que no implicaran 

modificar los aspectos esenciales del proyecto gubernamental en 

materia econdémica. 

En esas circunstancias, en Nayarit se celebr6é una reuni6n del consejo 

consultivo dei Instituto de Estudios Politicos, Econdmicos y Sociales 

(IEPES) de! PRI, en la que Porfirio Mufioz Ledo afirmé que la sociedad 

mas vigorosa y mas capaz de iniciativa propia, como lta que habia 
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definido Miguel de la Madrid, tenia una exigencia acrecentada de 

participacion y un paladar mas riguroso para e) discurso politico y su 

consecuencia practica. Agregé que el PRI habia sabido dar respuesta a 

los requerimientos de cambio y en cada época habia adecuado su 

organizacion y su dinamica a la evolucién del pais, al tiempo que 

transformaba a la sociedad, y se transformaba con ella por to que, 

frente a ja crisis mas aguda que la nacién padecia no debia 

engarrotarse sino, por el contrario, era menester que se comprometiera 

en un nuevo proceso de transformacion, tan profundo como Ia crisis 

misma.'36 

Mufioz Ledo manifesto que el PRI habia encontrado fa clave de la 

estabilidad y del progreso en la creacién de una cultura politica de la 

conciliacion, la cual habia dirimido el enfrentamiento ciclico entre la 

cultura autoritaria y la cultura libertaria, pero que en el momento que se 

iniciaba el acceso a la modernidad impticaba la busqueda de un nuevo 

dinamismo por la emergencia de una nueva cultura politica de la 

participacién y de la dignidad ciudadana. En consecuencia, era 

oportuno ceder lo necesario para salvar la unidad y renovar los 

equilibrios, cuestién que no significaba renuncia de autoridad ni era 

preciso debilitar la rectoria sobre los procesos fundamentales de la 

nacion. 

Afiadi6 que era importante construir un Estado popularmente fuerte 

como expresién de la sociedad plural, con un esfuerzo acentuado en 

436, Porfirio Muiioz Ledo, "El PRI’ ef Dificil Transito a ta Modernidad’, "Perfil de La Jornada", fa 

Jornada, México, 22 de octubre de 1986, p. 111, 

Wl



favor de la descentralizacion del poder y la riqueza. Ademas, Mufioz 

Ledo explicé que ello conllevaba la aceptacion irrestricta de las reglas 

de juego democratico y el reconocimiento de que una economia cada 

vez mas abierta trasladaba al pais, inevitablemente, al escenario de 

una politica también abierta 0, de lo contrario, se le condenaba a los 

reflejos esquizofrénicos de una represién tardia, tan inviable como 

incompetente. Asimismo, planteé que el método de postulaci6én de 

candidatos a puestos de eleccién popular habria de obedecer a la 

necesaria transparencia de las consultas con los militantes y sus 

organizaciones y al debate en el seno del PRI; concluyé sosteniendo 

que era necesario que los aspirantes de ese partido a la presidencia 

renunciaran a sus cargos en el equipo gubernamental.137, 

Sin embargo, el contenido de Ja reflexion del ex presidente det PRI tuvo 

una violenta respuesta de los voceros oficiales y oficialistas y, en el 

transcurso de los dias subsecuentes, vendria una serie de 

declaraciones de funcionarios ptblicos, dirigentes priistas y voceros de 

los partidos de oposicién llamados “paraestatales’, en donde se 

descalificaba la postura de la Corriente Democratica. El argumento era 

que Mufioz Ledo no tenia la autoridad, ni la estatura moral para exigir la 

democratizacién del PR!, pues nunca habia hecho nada al respecto en 

sus dias al frente de ese organismo, y recordandose su participacion en 

las negociaciones de Nayarit, en 1975, cuando a cambio de declinar el 

triunfo de su candidato a la gubernatura de esa entidad, Alejandro 

Gazcon Mercado, el Partido Popular Socialista (PPS) tuvo acceso a la 
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Camara de Senadores por medio de su presidente Jorge Cruickshank 

Garcia. 

Pese a lo anterior, en su primera declaracion publica luego de dejar ja 

gubernatura de Michoacan, en Morelia (el 26 de octubre de 1986), 

Cuauhtémoc Cardenas reafirm6 las convicciones democratizadoras y la 

voluntad de proseguir en la lucha por movilizar a las bases 

nacionalistas, democraticas y populares del partido en el gobierno 13%, 

No todo estaba resuitando positivo para el movimiento renovador ya 

que, luego de la flegada de Jorge de la Vega a la presidencia de! PRI, 

tuvo lugar una renuncia mas en las filas democratizadoras, esta vez, de 

Carlos Tello, integrante original de la Corriente Democratica y firmante 

del "Documento de Trabajo Numero 1”. La llamada “conciencia" de 

José Lopez Portillo externé a Cardenas su deseo de no seguir adelante 

en el proyecto renovador porque necesariamente se iba a llegar a una 

colisién;!3% poco tiempo después, Tello era designado embajador de 

México en Portugal. 

Es factible que las primeras defecciones no preocuparan mayormente 

al grupo democratizador, porque otros priistas se acercaban para 

conocer el proyecto de apertura, como es el caso de Alejandro Rojas 

Diaz-Duran y Ramiro de la Rosa Bejarano, dirigentes de la Juventud 

Progresista del Frente Juvenil Revolucionario del PRI, quienes 

cuestionaban de una forma abierta la linea emprendida por la dirigencia 

138) Cuauhtémoc Cardenas, “Discurso pronunctado en Morelia, Michoacan, et 26 de octubre de 1986" En 

Cuadernos de Divulgacion No, 2, México, 1986, p. I 

139) Luss Javier Garrido, La Ruptura..., op cit., p, 53 
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de ese partido y la politica econdmica y social del gobierno 

delamadridista, cuestion por la que convergian con los razonamientos 

renovadores. 

Para noviembre de 1986, la situacidn econdmica del pais seguia siendo 

critica; la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) declaraba, 

en un documento confidencial hecho publico por aigunos diarios, que el 

Estado habia perdido el contro! del mercado de divisas, que las 

reservas del Banco de México (Banxico) habian caido y que las 

finanzas publicas se encontraban en quiebra. 

En ese panorama, las diferencias en el interior del PR! eran cada vez 

mas abiertas y los deseos de! gobierno de no renovar los mecanismos 

sucesorios eran la constante en el debate sobre la Corriente 

Demoerdtica, ya que el gobierno parecia carecer de recursos en materia 

politica ante las demandas de democratizacion y modernizacion del 

aparto politico y de gobierno. 

Muestra de ello es el hecho de que Irma Cué, secretaria general del 

PRI; Luis Martinez Villicafia, gobernador de Michoacan; y, Alfonso 

Quintero Larios, presidente del PRI!Michoacan, condenaron y 

denunciaron a la Corriente Democrdtica como un grupo que intentaba 

romper la unidad de los priistas, el cual no contaba con la autorizacion 

de la dirigencia nacional, acusandola de actuar como grupo de 

oposicién contrario a ese partido y sus instituciones, al gobierno 

emanado de sus filas y al sistema politico mexicano. Irma Cué hizo un 

llamado a la disciplina partidista a quienes pretendian quebrantar las 
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normas de conducta claramente establecidas en los estatutos, el 

programa de accion y las directrices partidistas, ademas de que sefialé 

que dentro del PRI los sectores y sus instituciones eran los unicos con 

capacidad de convocatoria.!4% 

A su vez, Martinez Villicafia afirmdé que los priistas michoacanos no 

aceptarian que nada ni nadie, como persona o como grupo, intentara 

romper con la disciplina o con el orden de su organizacion politica. Por 

su parte, Quintero Larios expresé que los tres sectores de su partido 

hacian una publica y enérgica denuncia al pueblo de Michoacan y a los 

priistas de la nacioén, para que estuvieran alertas y actuaran en 

consecuencia, con decision y mano firme, contra la desiealtad e 

indisciplina de personas o de grupos; denuncié que en esa entidad un 

grupo bien identificado con clara muestra de indisciplina partidista 

realizaba actividades y reuniones en las que, sin autorizacion, utilizaba 

las siglas del PRI.!41, 

En respuesta, Janitzio Mugica indicd que ya se habia tenido una larga 

reunién con De la Vega, donde se le habian expuesto diversas 

inquietudes sobre los problemas nacionales y como abordarlos; y 

sefiald que la época del sigilo politico ya habia pasado, que ya no era 

posible que su partido caminara ocultando sus contradicciones 

internas, por lo que habia que ser mas abiertos. Informé que en la 

presentacion de la Corriente Democrdtica -el 9 de octubre de 1986-, en 

Morelia, se habia logrado ta afiliaci6n de mil 200 personas de 25 

140; Bernardo Gonzalez Solano, "La Cornente, Gmipo de Oposicion al PRI, Irma Cue", { nemasiro, 
México, 5 de noviembre de 1986, p | 
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municipios de Michoacan -en tan sdlo un mes de presencia publica-, 

bajo la direccién de! presidente municipal de Morelia, Roberto Robies 

Garnica, el propio Mujica y e! expresidente del PRI-Michoacan, 

Cristobal Arias Solis. 

En ese acto, mil 290 personas que firmaron un manifiesto reafirmaron 

sus intenciones de permanecer en el PRI y de luchar por su 

democratizaci6n. Ademas, en [fa ciudad de México, en las tres 

reuniones que se habian celebrado, habian contado con la asistencia 

de unas 240 personas. Finalmente, afirmé que la Corriente Democratica 

de] PRI trabajaba en la elaboracién de su segundo documento, que 

podria salir en los meses de febrero o marzo de 1987142; 

Asi, los ataques de Irma Cué, Martinez Villicafia y Quintero Larios en 

contra del grupo democratizador ("nostaigicos del poder y 

"seudoapostoles") cerraban un periodo en Ja lucha interna que vivia el 

PRI, dado que después de ja publicacién del documento con e} que se 

dio a conocer su existencia, el partido habia sido indiferente, habia 

intentado neutralizar a sus participantes y, finalmente, se habia 

decidido por arrinconarlo, aparentemente, para expulsar a sus 

integrantes. Incluso, se Jogré filtrar la informaci6n de que el gobernador 

de Michoacan, Luis Martinez Villicafia, era quien encabezaba la lucha 

frontal en contra de Ja formacién de fa Corriente Democrdtica en esa 

entidad, dado que desde su toma de posesién habia circulado 

libremente un libro de Romeo Ortega, titulado Cardenas ef Pequefio,!43, 

142; Ral E. Correa, "Los Propésitos de la Corrente son influir en la Transformacion del PRI y del Pais’ 
Mircea Rodriguez", Unomdswno, México, 5 de noviembre de 1986, p 1 

143; Romeo Ontega, Cardenas e! Pequeno, México, ($.p i), 1986, 224 p 
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en donde se manipulaba la figura del ex mandatario estatal y se 

lanzaban improperios en su contra, y se fergiversaban muchas de sus 

obras y acciones al frente del gobierno de Morelia.1+4 

La embestida se centraba en la supuesta indisciplina del grupo ante las 

estructuras partidarias, considerando que atentaban contra ta unidad 

del PRI y del pueblo, y que se habia apropiado de principios y valores 

democraticos que, siendo propiedad de ese partido, esgrimia como 

suyos. Empero, la verdadera razon de tales actitudes era que las 

propuestas del movimiento renovador de modernizar y democratizar el 

proceso de seleccién dei candidato del PRI a la presidencia implicaban 

retirarle al presidente en turno la prerrogativa "no escrita" de decidir 

sobre la persona que le sucederia en el cargo. 

La platica que habian tenido Mufioz Ledo, Ifigenia Martinez y 

Cuauhtémoc Cardenas con De la Vega Dominguez -el 30 de noviembre 

de 1986- se habia centrado en el respeto de los procedimientos fijados 

en los estatutos de ese organismo politico acerca de los cambios 0 

feformas que se requirieran para garantizar la vida democratica del 

pais; en fa misma reunién, el presidente del partido expuso la 

necesidad de evitar enfrentamientos entre los miembros de la Corriente 

Democrdatica, la dirigencia y la militancia del PRI.145, 

Ambas partes acordaron el respeto a los programas del partido y 

aceptaron que cualquier modificacién se tendria que realizar mediante 

1447 Luis Javier Garrido, La Ruptura. , op cit . p. 56, 
1457 Bernarde Gonzalez Solano y Héctor A Gonzalez, "Acuerda la Corriente que respetard Estatutos det 

PRI", Unomdsuno, México, 1° de noviembre de 1986, p 1 
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los procedimientos estatutarios, ademas de que habria discusiones 

internas sobre cualquier propuesta, y que la aprobacidn o el rechazo de 

los proyectos que se presentaran al PRI y al pais deberian ser 

sometidos a una asamblea. Durante la reunién, De la Vega dijo a los 

dirigentes de la Corriente Democrdtica que habian incurrido en diversas 

faltas, haciéndoles ver que existian sanciones de las que podrian 

hacerse acreedores; asimismo, les indicd que existia un manifiesto 

suscrito por los tres sectores priistas que se podria difundir en caso de 

que la Corriente Democrdatica no se circunscribiera a los estatutos. 

Posteriormente, en un acto con la presencia Miguel de ja Madrid, el 

presidente del PRI sefialé que habia firmeza en la doctrina, en el rumbo 

yen la disciplina partidista, y que la renovacion politica propuesta por el 

presidente exigia unidad. 

Sin embargo, los propésitos de la Corriente Democratica empezaban a 

modificarse, dado que ya no buscaba solamenie tener incidencia en su 

propio partido, sino que estaba decidida llegar a la sociedad civil, por lo 

que fa reaccié6n gubernamental se tornd mas dura. Reflejo de ello es 

que a la segunda mesa redonda del consejo consultivo del IEPES -el 5 

de noviembre- no fue invitado miembro alguno de! movimiento 

renovador y en donde todos los asistentes lanzaron fuertes criticas en 

su contra. Lo significativo en el acto que fue tanto Gustavo Carvajal 

Moreno, Angel Aceves Saucedo y Victor Flores Olea, como Gonzalo 

Martinez Corbala -éstos ultimos miembros fundadores de ese grupo-, 

dirigieron contundentes acusaciones y condenas abiertas a la Corriente 

Democratica. 
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Ese mismo dia, Mufioz Ledo, Cardenas e lfigenia Martinez se reunieron 

con De la Vega y le insistieron en que las actividades del grupo 

democratizador estaban fundadas en los documentos oficiales del PRI, 

por to que continuarian trabajando en esa misma linea, a lo que el 

presidente priista les reclam6 tal actitud, misma que estaba llevando al 

PRI-Michoacaén hacia una inevitable escisién. De igual forma, les hizo 

un Hlamado para evitar un enfrentamiento entre militantes de su partido 

y, aunque ambas partes acordaron hacer respetar los documentos 

basicos, era evidente que no habria ningun progreso en ese sentido, 

dada la divergencia en fa interpretacidn de los propios estatutos 

priistas:}4% si fa iniciativa democratizadora era  considerada 

estrictamente legalista, la respuesta del régimen era retorica y 

autoritaria, en donde se dejaban ver los rasgos tradicionales del 

discurso y costumbres priistas. 

Paraddjicamente (por su pasado democratico e independiente -habia 

sido militante del Movimiento de Liberacién Nacional y, por ende, 

compafiero de Cuauhtémoc Cardenas-), el primero en invocar el 

tespeto fue Enrique Gonzalez Pedrero, gobernador de Tabasco, quien - 

en un acto oficial en presencia de Miguei de la Madrid-, el 7 de 

noviembre de 1986, reclamo fidelidad al sistema politico mexicano y a 

sus reglas. Era significativa la postura de Gonzalez Pedrero, ya que 

luego de Martinez Corbala y Flores Olea -en un lapso de tres dias- el 

ala reformista o izquierdista del PRI se deslindaba ptblicamente de la 

Corriente Democrdtica (ifigenia Martinez los llamaria “perros de rancho", 

146; Lins Javier Garrido, La Ruptura op cit. p 57 
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porque "el de adelante ladra y los demas lo siguen”),!47, cuyos 

integrantes parecia que se iban quedando solos y aislados en el interior 

de! aparato politico y burocratico de México. 

Anite esto, se lleg6 a pensar que la Corriente Democrdtica habia ilegado 

a su fin, ya que estaba siendo descalificada para continuar sus 

actividades politicas en el seno de esa organizacion por lo que, de 

continuarlas, la Comisién Nacional de Honor y Justicia los podia 

expulsar del PRI. Se argumentaba que Mufioz Ledo y Cardenas habian 

sido excepcionalmente favorecidos por ej sistema politico mexicano 

que los habia llevado hasta la antesala de la presidencia y a la 

gubernatura de Michoacan, respectivamente. Sin embargo, se decia 

que estaban imbuidos de un espiritu mesianico y de oportunismo 

politico. Finalmente, se diria que le estaban haciendo el juego a 

Estados Unidos en el propésito de “filipinizar* a Mexico.\48, 

Era verdad que una agrupacion politica debia imponer normas de 

comportamiento a sus miembros para evitar la disgregacion y el 

desorden; también el que en un momento especialmente dificil para el 

PRI, la critica desde dentro que se expresaba hacia afuera podia 

convertirse en instrumento contrario al propio partido, y era deber de 

sus dirigentes atajaria para evitar sus efectos corrosivos. 

de 1986, p. 3. 
148; Ignacio Rodriguez Castro, "La Corriente Democratizadora, en el Filo de la Navaja", "Sépnmo Dia", £7 
Pia, México, 9 de noviembre de 1986, p. + 
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A juicio de algunos analistas, los integrantes de la Corriente Democratica 

eran politicos despiazados del centro del poder en busca de 

teacomodo, por lo que su movimiento merecia ser considerado como 

una rendija de esperanza.!4, Empero, cuando el sistema se 

resquebrajaba empezaron a presentarse alternativas politicas de accién 

que diferfan de fa tradicional imposicion vertical. 

EI! sistema politico mexicano cada dia perdia mas credibilidad y 

confianza, viéndose obligado a recurtir, en mayor grado, a la represicn, 

al tiempo que en muy diversos aspectos de la vida nacional la situacion 

estaba rebasando a un gobierno que empezaba a perder el control. 

La intensidad del ataque desatado desde principios de noviembre de 

1986 en contra de la critica desde dentro podria llevar a sospechar que 

las altas autoridades del PRI habian decidido oponer a la Corriente 

Democrdtica una vociferante posicién antidemocratizadora.s No 

obstanie, De la Vega comentaba que era importante encontrar la 

unidad en la pluralidad y las coincidencias dentro de las discrepancias. 

Hacia mediados del mes de noviembre, Mu/fioz Ledo viajé a Espafia 

para estar presente en el Segundo Seminario Eurocentroamericano de 

Periodistas, a celebrarse el 14 y el 15 de ese mes, por lo que 

aprovecho para dialogar con Rodolfo Gonzalez Guevara, quien le 

reprocharia el haber adelantado la aparicién publica del grupo 

democratizador. Asimismo, Cardenas partido rumbo a Barcelona a 

149) Pedro J. Villasefior, "La Corrtente Democratizadora, una Rendya", Novedades, México, 11 de 

noviembre de 1986, p A-20 

150) Lorenzo Meyer, "El Ajo y tos Vampiros", /’vculsrar, Mexico, 19 de octubre de 1986, p I-A 

  

21



impartir una serie de platicas para luego dirigirse a Madrid, donde se 

teuniria con el ex secretario de Educacién Publica y el embajador de 

Mexico en Espajia. 

En esas reuniones llegarian a la conclusién de que habia Ilegado la 

hora de abrir un nuevo frente en las actividades de la Corriente 

Democrdtica, Esta vez, de cara a las relaciones internacionales, 

decidieron aprovechar los contactos de Mufioz Ledo en Ia ONU para 

acercarse a la Internacional Socialista, por lo que fue comisionado para 

explicar a miembros de esa organizacién la situacién politica y 

econdmica de México y las propuestas democratizadoras.!5! Para ese 

fin se reunié con el presidente de Espajia, Felipe Gonzalez Marquez. 

Sin embargo, parecia que se iniciaba una campatia de desprestigio y 

golpeteo en contra de la Corriente Democrdtica, dado que en los medios 

de comunicacién escrita se public6 una serie de sefalamientos 

parciales que sostenia que ésta habia resultado ser s6lo un globo que 

se habia desinflado al primer pinchazo, y que el PR! habia nacido y 

existia precisamente para defender al pais de los “peligros de la 

democracia” 152, 

De Higenia Martinez se decia que era inteligente, honrada y honesta, 

pero ingenua, pues creia que un grupo minoritario podia gobernar 

democraticamente; como colof6n se sefialaba que su carrera politica 

habia terminado hacia unos afos.!53; 
  

151 Luts Javier Garndo, La Ruptura op. cit, p. 59 

152) agian Lajous, "Globo Desinflado", /ixee/sror, México, 28 de noviembre de 1986, p 1-A. 

'S3y aid. p 1A, 
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De Cuauhtémoc Cardenas se advertia que al parecer sentia que -por 

ser hijo de Lazaro Cardenas- era ei ‘egitimo portaestandarie del 

cardenismo, y el flamado a hacer regresar al PRI al camino que habia 

perdido en 1940; se alegaba que no le quedaban visos izquierdistas 

después de haber hecho fortuna en la iniciativa privada como 

contratista de obras puiblicas.}54 

De Mujioz Ledo se comentaba que habia estado en el mero centro de! 

sistema, ya que dos veces habia sido secretario de despacho y habia 

sido presidente dei PRi, pero que si su partido y el sistema mismo 

necesitaban democratizarse no lo habia notado a su paso en esas 

instancias. Era, en su caso, donde surgian mayores dudas sobre sus 

motivaciones. 55, 

En este sentido, mientras todo apuntaba a una determinacion 

gubernamental de no alterar en esencia el método de ta transmision del 

poder presidencial, abundaban fas versiones sobre posibles cambios 

en fos estatutos del PRI, con miras a preparar a ese partido para sus 

procesos de seleccién de candidatos y las campafias federales de un 

afio electoral especialmente delicado. 

  

1S4y bid. p 1A 
155/ tod, p I-A 
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La Quinta Columna y los Caballos de Troya 

El afio de 1987 se inauguraba con Ia noticia de que un crédito -por 3 mil 

500 millones de délares- otorgado a México por el FMI y el convenio 

respectivo eran postergados para su firma en febrero, lo que hacia aun 

mas incierto el futuro econdmico del pais. 

Paralelamente, el 7 de enero, el PRI renové a la mayor parte de su 

comité ejecutivo nacional, y entraron en la Secretaria General, Jorge 

Humberto Lugo Gil; en la CNOP, Guillermo Fonseca Alvarez; y, en ei 

PRI-Distrito Federal, Guillermo Jiménez Morales. También se anuncié 

que durante la XIli Asamblea Nacional se iba a dar a conocer la 

teforma de los estatutos de ese partido, una innovacién en el 

mecanismo de seleccién de precandidatos a la sucesi6n presidencial y, 

por supuesto, en la postulacién de quien, a la postre, decidiera elegir 

esa organizacién. Se informé, ademas, que desapareceria la 

Asociaci6n Nacional Femenil Revolucionaria (ANFER), para evitar 

duplicaciones con el Consejo Nacional para la Participacién de la 

Mujer. 

Hubo cambios también en la Oficialia Mayor; la Secretaria de 

Organizaci6n, la Comisi6n de Convenciones, que se convirtid en 

secretaria, en la Secretaria de Accion Electoral, la de Promocién y 

Gestoria, y en Asuntos Internacionales.!5¢ 

1565 "Cambrara ct PR] Normas para nombrar Candidatos”, £ nomeisune, Méxaco, 7 de enero de 1987, p | 
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Ante los cambios, Porfirio Mufioz Ledo afirm6 que las proposiciones 

basicas de la Corriente Democrdtica empezaban a reflejarse en el 

discurso politico. A su vez, Cuauhtémoc Cardenas dijo que ja misma 

tenia afinidad con algunos de los nuevos dirigentes de su partido, y que 

su influencia era creciente. 

Sin embargo, hacia los primeros meses de 1987 en los hechos la 

relacién entre el grupo renovador y la dirigencia del PRI estaba en un 

punto critico. Reflejo de ello, fue el llamado a la reunién de la XIN 

Asamblea Nacional Ordinaria de ese partido, la cual tendria por objetivo 

demostrar la unidad de los priistas en torno a las reglas “no escritas” 

del sistema politico mexicano, descalificando tacitamente las iniciativas 

del movimiento renovador. 

De esta forma, el PRI llamo a la celebracion de la citada asamblea para 

los dias 2, 3 y 4 de marzo; en el texto de la convocatoria se apuntaba 

que ja democracia se practicaba internamente en tas organizaciones de 

base que integran los sectores agrario, obrero y popular, a la vez que la 

expresion de la voluntad de los militantes no tenia limitacién alguna ni 

reconocia restricciones, ya que sé sustentaba en la decisi6n de la 

mayorias y se expresaba en todos los ambitos de la estructura 

partidista, aunque se rechazaba el personalismo estéril, la opinion 

dogmiatica y los afanes de imposicién, optando por la discusién dentro 

de tas instancias partidistas, para alcanzar el convencimiento y el 

consenso. !57 

    

1577 "Convocatoria para fa Celebracidn de la XHI Asamblea Nacional del PRI", La Jornada, México, 13 de 
febrero de 1987, p, 19 
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Las demandas del grupo renovador y la cerrazoén del gobierno se 

enfrentaban, cuestion que empezé a agudizarse debido a las 

exigencias de la Corriente Democratica en relacion a la democratizacion 

del PRI. No obstante, la cercania de posturas entre las bases priistas y 

los llamados disidentes era evidente, por lo cual se buscaban 

posiciones que conciliaran a ambas partes. 

La Corriente Democrdtica pretendia que su partido se convirtiera en un 

promotor de cambios a la politica econdmica gubernamental y, en ese 

sentido, se buscara otra forma de pagar la deuda externa, a fin de que 

pudiera reiniciarse el crecimiento econdmico y se elevaran las 

condiciones de vida y los salarios de las mayorias. Asimismo, 

planteaba que el PRI deberia ser un agente democratizador de la vida 

nacional, para lo cual tendria que empezar por su _ propia 

democratizacién: un elemento fundamental era la democratizacion del 

proceso de seleccidn de su candidato a la presidencia, aunque la 

posicién de! gobierno continud siendo como siempre, de una cortesia 

en el trato, pero opositor en los hechos.}58 

Si durante los Ultimos meses de 1986 y los primeros de 1987 el grupo 

renovador se habia entrevistado con la dirigencia el PRI en muchas 

ocasiones, en realidad poco se habia logrado avanzar: los contactos 

eran muchos, pero su utilidad practica casi nula, por lo que se llegé a 

pensar que su partido solo queria entretenerlo e intentar cooptarlo. 

158) Luis Javier Garrido, /.ct Ruptura op cat. pp 63 y 64 
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De hecho, fo que colmdé la paciencia de la cupula partidista fue la 

desobediencia en que habia incurrido Cardenas frente a la advertencia 

de Jorge de la Vega de que no regresara a Michoacan para hacer 

proselitismo en favor del movimiento renovador, dado que estaba 

provocando a la entidad. La recomendacion era que Janitzio Mujica y 

César Buenrostro fueran jos que encabezaran fa delegacién de la 

Cornente Democrdtica, cuestion que no habia sido acatada, por jo que 

se comenzaron a formar muchas hipdtesis sobre la conducta 

democratizadora.!5% 

Aun asi, el movimiento renovador prosiguié sus giras por todo e! pais 

en los primeros meses de 1987, siendo el primer propésito de su 

actividad el de informar sobre sus actividades. De esta manera, 

Cuauhtémoc Cardenas dict6é una conferencia en el Centro de Estudios 

Mexico-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego 

(La Jolla), en la que pugnaba porque el gobierno delamadridista 

tetomara el camino de la Revolucién Mexicana.'6% Si bien las 

demandas de la Corriente Democrdtica daban la impresién de ser 

viables, en realidad no lo eran, pues no parecia sensato para el 

gobierno desligarse del proceso de seleccion det candidato presidencial 

del PRI: al contrario, De la Madrid parecia ya haber tomado su decisi6n 

sobre quién seria su sucesor en Los Pinos. 

159) ted. p, 64 
1607 Cuauhtemoc Cardenas, “El Proyecto Nacional de la Revolucion Mexicana. Un Cammo a retomar 

Ponencia presentada en el Center for U. S Mexican Studies, University of California-San Diego 4 de 
febrero de 1987, Cuadernos de Divulgaciin No 7, Mexico, 1987. p, 1 
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Paralelamente a la labor de informacion a la que se habia abocado el 

grupo democratizador, estaba lo que se consideré la tarea mas 

controvertida, la de su propia organizacién, dado que trastocaba el 

interior de su partido. La idea era que dentro del PRI existieran 

corrientes internas que pudiesen tener expresiones autonomas. Los 

debates sobre las mismas fueron intensos, por lo que a principios de 

1987 fueron surgiendo representaciones locales de la Corriente 

Democrética en San Luis Potosi, Chihuahua y Nuevo Leon, cuestion 

que -ahora si- empezaba a preocupar seriamente al régimen. 

E1 activismo democratizador, empero, seguia recibiendo las agresiones 

y hostilidades de Luis Martinez Villicafia, gobernador de Michoacan, por 

fo que el 19 de enero de 1987 Jorge de la Vega, presidente del PRI, se 

propondria para figurar como canal mediador entre ambas partes, 

aunque lo tnico que logré fue exacerbar las tensiones, ya que en lugar 

de interceder ante el gobierno local, intent6 cooptar a los disidentes. 

En estas condiciones tuvo lugar una nueva ronda de conversaciones 

entre el movimiento renovador y De la Madrid, lo que mostraba el poder 

de negociacion politica dei grupo renovador. Asi, Cardenas le expuso al 

primer mandatario las razones de inconformidad de la Corriente 

Democrética, poniendo especial énfasis en los mecanismos de 

seleccién del candidato presidencial del PRI y de las resistencias que 

estaba encontrando al interior de esa organizacién. Al parecer, De la 

Madrid habia expresado que estaba de acuerdo en la innovacion de 

tales mecanismos y aceptaba, tacitamente, la participacion del grupo 

democratizador. 
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Sin embargo, a pesar de actitudes como la anterior y de ciertas 

deciaraciones, era evidente que se habia iniciado una politica de 

aislamiento en contra de los integrantes de la Corriente Democrdtica, 

feflejandose en Ja postura de! Frente Juvenil Revolucionario del PRI, el 

cual rechazd una propuesta de la Corriente Democratica Juvenil 

(cercana al movimiento renovador) de crear una Confederacion de 

Jévenes, argumentando que no habia fundamentos para establecer un 

nuevo sector dentro de ese partido.!*!/ Es evidente que el gobierno 

delamadridista estaba viendo la actividad del grupo democratizador 

como un verdadero peligro para su proyecto economico y para el poder 

presidencial mismo, debido a !a capacidad de convocatoria que 

comenzaba a tener entre los sectores medios del PRI. 

Et nacimiento de la Corriente Democrdtica habia tomado por sorpresa a 

los centros neuralgicos de informacién, por lo que se comenzaron a 

tejer conjeturas sobre su origen. Las versiones mas comunes eran que 

politicos desempleados y en desgracia pretendian puestos politicos (de 

ahi los intentos priistas de cooptarlos), pero la posicién mas 

controvertida era la del grupo de Carlos Salinas de Gortari, el cual 

afirmaba que el movimiento renovador habia nacido, exclusivamente, 

para oponerse a la probable candidatura a la presidencia del secretario 

de Programacién y Presupuesto.'62; Aunque era cierto que -sobre todo- 

Mufioz Ledo lo criticaba ferozmente, no era justo decir que la Corriente 

Democratica habia tenido su origen para combatir esa candidatura: el 

1617 "Rechazan Jovenes del PRI una Propuesta de la Llamada Corrente Democratica’, #7 Dia, México, 22 

de febrero de 1987, p 3 

162162) Luss Javier Garrido, La Ruptura , op cit. p 67 
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problema era el procedimiento antidemocratico del PRI para 

seleccionar a su candidato a la presidencia, y no en quien podria recaer 

la nominaci6n.!63, 

No obstante, ia reaccién de! gobierno ante las demandas 

democratizadoras fue extremadamente dura, refiejo de la inseguridad y 

el temor del propio Miguel de fa Madrid, por lo que la respuesta 

gubernamentai no tardaria en ‘legar. La celebracién de la Asambiea 

Nacional Ordinaria del PRI iba a ser definitoria en las relaciones entre 

el gobierno y la Corriente Democratica. 

Ante lo inminente del acto partidista, el grupo democratizador le dijo a 

De la Vega su deseo de participar y presentar sus planteamientos, 

aunque la respuesta -a través de Humberto Lugo Gil, secretario general 

priista- fue clara: la Corriente Democréatica podria llevar a la mesa de las 

discusiones sus puntos de vista, pero no se presentaria como una 

corriente ni intentaria formalizar su peticion de existir como tal dentro 

del PRI. A cambio, el comité ejecutivo nacional de esa organizacién se 

comprometia a  modificar ideolégicamente sus documentos 

fundamentales y a tomar en cuenta las propuestas de la disidencia.'% 

Como respuesta, el movimiento renovador le hizo saber a Lugo Gil, que 

en vista de que no se iban a atender a sus demandas, era inaceptable 

el ofrecimiento oficial, dado que en cualquier partido politico se permitia 

la existencia de corrientes, por lo que rechazo su disolucion. En 

  

164/ Ibid, p 69 
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consecuencia, el trato oficial hacia la Corriente Democratica se tornd 

abiertamente hostil y la descalificacién se hizo evidente. 

En este sentido, Mufioz Ledo se entrevist6 con Miguel de la Madrid -a 

finales de febrero de 1987-, y se encontré con un cuadro similar al 

percibido -en octubre del afio anterior- por Cuauhtémoc Cardenas en 

su didlogo con el presidente. Esto es, cordial, aunque en una actitud 

teservada. Meses atras, De la Madrid habia ofrecido al grupo 

democratizador que habria juego y se acabaria la campafia en su 

contra, pero Jas cosas eran ahora diferentes. 

Miguel de la Madrid expreso al ex secretario de Educacion Publica su 

preocupacion por el crecimiento de la disidencia y sus consecuencias 

disruptivas!65; sobre el proceso de sucesién, a lo que este habia 

respondido que la Cornente Democrdtica no era instrumento de ningun 

aspirante y que no estaba a favor o en contra de alguno de ellos. 

Un dia después, el movimiento renovador se volvié a reunir con Jorge 

de la Vega en sus oficinas de Insurgentes Norte y Violeta, y el tono 

volvio a ser cordial. La platica terminéd de una manera amistosa y con 

acuerdos informales, en donde el presidente del partido estuvo 

totalmente de acuerdo con las opiniones democratizadoras, y les 

ofrecié que trataria de llegar al rumbo sefialado por la disidencia, pero 

sdlo hasta el limite de la voluntad presidencial, la cual estaba 

absolutamente obligado a acatar. 

  

105) Ibid, p 71



Empero, fos acuerdos no iban a ser cumplidos por la parte oficial, ya 

que De la Vega comenzo a esquivar a los miembros de la Corriente 

Democrdtica, por lo que no pudieron ponerse de acuerdo sobre su 

participacién en los trabajos de la inminente Xl Asamblea Nacional 

Ordinaria del PRI. La exposicién de sus puntos de vista y el dialogo con 

otros militantes priistas estaba ahora mas lejos que nunca, en cambio, 

la opinion generalizada era que |a citada asambiea iba a ser ja ultima 

sacudida de esa organizacién antes de prepararse para la designacién 

de su candidato presidencial y, la subsecuente actividad electoral. 

Sin embargo, Ifigenia Martinez afirmaba que la Corriente Democrdtica 

llegaria a la asamblea fortalecida como el ala progresista, el ala 

heterodoxa, que pedia que se retomaran y radicalizaran los principios 

ideoldgicos, y que su partido volviera a sus raices. Opinaba que se 

debia eliminar e! "tapadismo", pidiendo que se ejercieran los estatutos 

de su partido y que hubiera un registro de precandidaios para que, en 

forma transparente, pudieran exponer su ideario, cuestion que no 

debilitaria a la presidencia.!6% No obstante, y casi al mismo tiempo, 

Rodolfo Gonzalez Guevara se desiindaba de la Corriente Democratica, y 

aseguraba que no permitiria que su nombre se utilizara sin su 

autorizacion. 

EI PRI inicié los trabajos de su XII! Asamblea Nacional, con ocho temas 

principales, entre los que destacaban el relativo a la democratizacion 

interna de la organizaci6n, asi como tas reformas de sus estatutos y la 

1667 Armande Cruz Sanchez, "La Corriente Democratizadora llegara Fortalecida a la Asampblea del PRI". +f 

Dia, México, 24 de febrero de 1987. p 6



abiertamente las candidaturas, en particular la presidencial. También 

se decidié ampliar el sistema de consulta directa a la base para que 

fuera aplicado en la eleccién de dirigentes municipales y distritales, asi 

como de candidatos locales, ademas de los aspirantes a cargos en 

ayuntamientos. 

No obstante, las mesas de trabajo (ocho en total) en las que se 

discutieron los temas principales fueron escenario en el cual el equipo 

gobernante y e] PRI lanzaron una seria andanada en contra de la 

Corriente Democrdtica, pues las propuestas presentadas por los 

representantes de ésta fueron atacadas fuerte e intolerantemente, 

percibiéndose una linea de cerrazon a cualquier tipo de dialogo. Algo 

que habria de sorprender al movimiento renovador fue que sus 

proposiciones fueron sometidas a votacidn, dado que ese 

procedimiento era inusitado en la vida partidista del PRI, y en las que - 

obviamente- salié derrotado. !68; 

En este sentido, ta clausura de la citada asamblea termino confirmando 

las tendencias que ya se habian venido percibiendo durante las mesas 

de trabajo, es decir, con una condena abierta y explicita a las 

actividades de la Corriente Democratica. Para ello, Miguel de la Madrid 

recurrié a todo el peso del aparato burocratico y a fechas simbolicas en 

el calendario politico priista (la clausura tuvo lugar el 4 de marzo de 

1987, aniversario de la fundacién del PNR). Asimismo, en un acto de 

168; Once membros de la Corriente Democratica presentaron ponencias en las mesas de trabajo de fa XH1 

Asamblea Nacional Ordinaria del PRI. Cuauhtémoc Lazaro Cardenas, Ignacio Castillo Mena Leone! Duran, 
Jorge Duran Chavez, Israel Galan, Octavio Infante, Armando Labra, Ifigenta Martinez, Janitzio Mugica, 

Oscar Pintado Cervera y Roberto Robles Garmea



unidad revolucionaria, De ia Madrid se presenté al cierre de la 

asamblea compajfiado de los ex presidentes Luis Echeverria y José 

Lopez Portillo, hecho que significé que la clase politica dejaba atras - 

por el momento y ante el peligro democratizador- sus diferencias y se 

unia para defender los cimientos del sistema politico mexicano. La 

conciliacién con los miembros de la Corriente Democrdtica se dejaba a 

un lado y, con fa presencia de Jos unicos presidentes mexicanos 

todavia vivos, se apuntalaba la autoridad presidencial con el Unico 

objetivo de acabar con fa disidencia priista y la tentativa de 

democratizar al PRI. 

Evidentemente, el partido titubeaba en colocarse a la vanguardia de ias 

luchas populares, parapetado en el discurso ideologico en cuanto a 

democratizar sus estructuras, y mas interesado en remozar la doctrina, 

pero ineficaz en ja practica, por lo que no parecia estar a fa altura de 

las necesidades nacionales de democratizacién de sus estructuras 

politicas. 

La cupula hablaba de adecuar, cuando lo importante para la Corrente 

Democratica era reformar, modificar, ir al fondo de la estructura para 

disefiar una estrategia audaz a fin de protagonizar la nueva etapa en la 

historia nacional y calar en las nuevas reglas del juego, a la luz de las 

particulares circunstancias alteradas por fa crisis. Ante el reclamo del 

movimiento renovador en el sentido de un esquema ldcido y eficaz de 

hacer politica, el PRI no parecia tener la Ultima palabra. De esta forma, 

entre las conclusiones de la XIIl Asamblea Nacional Ordinaria, el PRI 

manifesto que tenia doctrina y accion revolucionaria, y que estaba a 
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salvo de la confusién y el desorden, a la vez que rechazo cualquier tipo 

de proyectos alternativos.'6, 

El discurso del presidente del PRI tuvo verificativo en un tono 

considerado como inusual y sumamente duro para la Corriente 

Democratica, inclusive, se dijo que los mismos priistas no esperaban 

declaraciones altisonantes por parte de Jorge de la Vega. Ciertamente, 

todo el mundo qued6 sorprendido por las referencias hacia la "Quinta 

Columna" y los "Cabailos de Troya" mencionados en el discurso, pero 

los mas desconcertados fueron los propios colaboradores del politico 

chiapaneco, ya que esas frases no estaban en el texto antes de que De 

la Vega tuviera acuerdo en Los Pinos, por lo que se cree que fueron 

agregadas de comun acuerdo con De la Madrid.!7% 

Ademas de que no se escucharon los reclamos del movimiento 

renovador, Jorge de la Vega advirti6 que quienes no respetaran ta 

voluntad de la inmensa mayoria de los priistas deberian renunciar y 

buscar su afiliacion en otras organizaciones politicas, ya que fuera de la 

estructura sectorial y territorial del PRI no tenian cabida otro tipo de 

agrupaciones. Camo colofén, abrid el proceso para resolver la sucesion 

presidencial.?71, 

Era claro que la dirigencia del PR! habia advertido a los miembros de Ia 

Corriente Democrdtica que, 0 se disciplinaban y acataban los métodos y 

169) Fidel Samaniego Reyes, "No es Juego de Vanidades la Seleccién Interna del PRI’, ff (iniversal. 
México, 4 de marzo de 1987, p 1 
170) Lins Javier Garrido, /.a Ruptura op cit.. p. 76 
{717 “Fuera del PRI quienes no Respeten Ia Voluntad Mayoritaria De la Vega", £ Nacional, México, 5 de 
marzo de 1987, p. 1 
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practicas, o salian de ese instituto politico. No se hablé de expuision 

aunque, para la mayoria, el telén habia quedado corrido: la cupula 

priista confiaba en que su demostracién durante la Asamblea Nacional 

Ordinaria Hevaria a ia rendicién de los miembros del grupo 

democratizador y los obligaria a regresar a las practicas tradicionales 

de ese organismo. 

En los medios de comunicacién se percibié que esa asamblea habia 

sido un respaldo implicito a ta politica delamadridista y que ya no habria 

obstaculo que impidiese la prerrogativa presidenciai de designar a su 

sucesor. 

Sin embargo, y de una manera erronea, Mufioz Ledo no sintié alusién 

alguna a la Corrente Democrdtica. Aclaré, al contrario, que De la Vega 

se habia pronunciado contra las corrientes oligarquicas que se habian 

enquistado en el seno de su partido y rechazé la posibilidad de que los 

miembros de la Corriente Democrdtica salieran del PRI. 

Sin embargo, no fue retomada ni una minima parte de los 

planteamientos que, en materia de politica economica, habian sido 

expresados por fos integrantes del movimiento renovador durante las 

sesiones en las mesas de trabajo. 

Como respuesta a lo expresado por Mufioz Ledo, Fidel Velazquez 

replicé que aquél ya no era priista, porque los que no acataban la 

disciplina del PRI ya no eran de ese partido.



A su vez, Rodolfo Gonzalez Guevara -desde la embajada de México en 

Espafia- externaba que el PRI requeria de cambios profundos, pues 

estaba anquilosado y habia renunciado a sus funciones politicas en 

beneficio del gobierno, y en esto se habia excedido, por lo que 

necesitaba recuperar frente al Estado su autonomia y su independencia 

para que funcionara como partido politico..72; 

Contrariamente a lo expresado por Mufioz Ledo, y luego de analizar el 

discurso de Jorge de la Vega en la Asamblea Nacional del PRI, 

Cuauhtémoc Cardenas fue quien le respondié en su justa medida y 

calificé de antidemocratica e intransigente !a conducta de la mas alta 

dirigencia de ese partido, lo que impedia toda colaboracion digna y 

respetuosa, y anuncié una etapa de autoritarismo en el partido. Dijo que 

las amenazas no los arredraban, ya que no tas respaldaba autoridad 

moral alguna.!73, 

La posicién del ex gobernador de Michoacan no tenia precedente 

pues, aunque se remontaba a los documentos basicos de su partido, 

de hecho constituia un serio desafio a la dirigencia priista y, por 

consiguiente, a la autoridad presidencial, causando una gran 

conmocién entre la clase politica. No obstante su manifiesta 

inconformidad, Cardenas en ninglin momento dejé entrever disposicion 

alguna para salir del PRI; por el contrario, asegur6é que la Corriente 

Democratica continuaria en la lucha. 

172) Guadalupe Irizar, "El PRI, Anquilosado y sin Autonomia", La Jornada, México, 1° de matzo de 1987, 

  

i 
473, Arturo Zarate Vite, "Antidemocratica ¢ Intransigente, la Directiva del PRI", £? Universal, Mexico, 9 de 

marzo de 1987, p 1 
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Aunque la respuesta de Cardenas estaba siendo externada desde el 

interior del PRI, esto es, en defensa de sus derechos estatutarios, en la 

practica representaba una violacién a las reglas “no escritas” del 

sistema politico mexicano. Era notorio que el discurso priista estaba 

cada vez mas alejado de la sociedad y mas anudado en sus 

complicaciones internas, fortaleciendo una linea partidista que consistia 

en avivar su tradicional relacién de clientela y, al mismo tiempo, 

imponer un régimen de disciplina interna que no admitia ni toleraba la 

disidencia: a ja luz de fa siguiente sucesion presidencial, fa Xlll 

Asamblea Nacional Ordinaria del PRI no habia trascendido como 

simbolo de fortaleza, sino de debilidad. 

De esta forma, desconcertada primero, indecisa después y, por ultimo, 

tratando de aparentar indiferencia, la dirigencia nacional del PRI se 

abstuvo de contestar directamente jas imputaciones que le hiciera 

Cardenas, apenas alcanzando a Calificarlas como “opiniones 

personales’. 

Sin embargo, el comité directivo estatal del PRI-Michoacan acusé a 

Cardenas de faltar al respeto de la voluntad de las mayorias y de estar 

alejado de la realidad, recordandole que era un acuerdo de fa XIll 

Asamblea Nacional Ordinaria que quien no se disciplinara renunciara a 

su militancia. 

En tanto algunos politicos priistas se solidarizaban con él, o 

demandaban que sus opiniones fueran escuchadas y analizadas, 0 le 
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manifestaban su respeto, otros pedian que fuera consignado -junto con 

los otros miembros del grupo democratizador- a la Comision de Honor y 

Justicia 0 que se les expulsara de las filas del priismo; Fidel Velazquez 

parecia suscribir dichos propdsitos. 

Por el contrario, la coordinacién nacional del Frente Juvenil 

Revolucionario expresé su coincidencia con las aseveraciones de 

Cuauhtémoc Cardenas, y repudiéd fos discursos de la dirigencia 

nacional. 

En el seno del comité ejecutivo nacionai priista, varios funcionarios 

analizaban la forma en que se contestaria a los conceptos de 

Cardenas; finalmente, se determinaria que fuese Alfonso Quintero, 

presidente del PRI-Michoacan, guien enfrentara las criticas, sefialando 

que el ex gobernador michoacano evidenciaba contradicciones, un 

rechazo a lo que realmente habia ocurrido en la Xl} Asamblea Nacional 

Ordinaria del PRI y una falta de respeto a fa voluntad de las 

mayorias.!74 

Ante ello, la coordinacién nacional del Frente Juvenil Revolucionario se 

solidariz6 con Cardenas, aduciendo que las conclusiones de esa 

asamblea no expresaban ni reflejaban abrumadores pronunciamientos 

de las diversas corrientes.!75; 

1747 Fidel Samaniego Reyes. Adolfo Sanchez Venegas, Arturo Zarate Vite y José Luis Popo, "Se Disciplinan 

o Salen del PRI los Democratizadores", if Cniversal, México, 10 de marzo de 1987, p | 

175) Elias Chavez, " Ataque Directo de Cardenas y Mujioz Ledo a la Dirigencia del PRI”, Process Numero 

541, México, 16 de marzo de 1987, p 6. 
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En contraparte, Fidel Velazquez insistia en que la Corriente Democratca 

estaba muerta, completamente paralizada; empero, ante tas 

declaraciones de Cardenas, propuso la activacion de la Comision de 

Honor y Justicia del PRI para que procediera a expulsar a los miembros 

del movimiento renovador, y puso en duda Ia informacién que habia 

proporcionado Cardenas en el sentido de que en el interior del pais 

habia muchos priistas que simpatizaban con la Corriente 

Democrdtica.'76) 

No obstante, el senador potosino Gonzalo Martinez Corbaia apunto que 

Cardenas era un hombre con larga trayectoria dentro del PRI, y que 

habia demostrado congruencia ideolégica con la declaracion de 

principios de ese instituto politico, lo que lo hacia acreedor al derecho 

de ser escuchado y respetado.!77 

Mientras tanto, el senador Roberto Casillas Hernandez manifesta su 

techazo al grupo democratizador porque no podia haber fuerzas 0 

corrientes paralelas que demandaran acciones que no correspondian a 

la dirigencia priista. Por su lado, el senador Alfonso Segbé Zanen 

estimé que su partido no expulsaria en bloque a la Corriente 

Democrdtica: si salian, seria por decision individual.!78; 

Empero, en un escueto comunicado, Dionisio Eduardo Pérez Jacome, 

secretario de Prensa y Propaganda del PRI, afirmé que la decision 

personal de Cardenas -de no colaborar mas con su partido- se hacia 

1767 tbid, pp 11 
177; ied, p 1 
178) oid. p 11 
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del conocimiento de los dirigentes y las bases que integraban a ese 

instituto politico en toda el pais, para los efectos correspondientes.!79 

Tal aseveraci6n no era del todo apegada a la realidad, por lo que se 

entendié que el partido estaba expulsando tacitamente a Cuauhtémoc 

Cardenas. Este reacciond de inmediato y, la misma noche del 10 de 

marzo de 1987, sefialé que no habia pedido su baja del PRI ni tampoco 

se le habia expulsado, y anuncié un documento para la mafiana del dia 

siguiente:189 esa declaraci6n era opuesta a las intenciones 

gubernamentales, por lo que la tensién llegé al climax y el gobierno 

tuvo que ceder en sus presiones, bajandoie de tono a ia 

descalificacién.131, 

De esta manera, diversos fueron fos comentarios que suscit6 el 

comunicado del PRI, aunque la mayor parte de las interpretaciones 

coincidiera en que, sin ser expulsién, se trataba del “congelamiento" 

politico de Cardenas. 

La coordinacién nacional del Frente Juvenil Revolucionario hizo la 

aclaracion de que Cardenas no estaba renunciando a su militancia ya 

que, para ello, de acuerdo con el articulo 17 de los estatutos, deberia 

ser presentada por escrito por parte del renunciante. Aun asi, Héctor 

Hugo Olivares Ventura aseguré que su partido no obligaba a nadie a 

179) Angel Trejo, “Acepta el PRI una Carta de C Cardenas como Declaratorta de 'Autoexclusién", £7 Sol 

de México, 11 de marzo de 1987, p 1-A, 
180) °Nt Pedi im Baja m me la han Dado’ Cuauhtémoe", Exeelstor, México, 11 de marzo de 1987, p 1-A 

181) tod, p I-A



militar en sus filas y que el ex mandatario de Michoacan se habia 

autoexpulsado. 182, 

No obstante, a juicio de Manuel Sanchez Vite, ex presidente del PRI, 

nadie podia darse el lujo de intentar, en esos momentos, una purga en 

ese partido y, de ocurrir, lo ubicaria al tado de Io que se practicaba en 

los paises totalitarios. Deploré lo que llamaba amenaza velada contra 

un grupo de compatriotas, a la vez que sentencié que los principios 

democraticos de Miguel de !a Madrid eran los mismos que profesaba 

Cardenas. !83; 

Asi, la Corriente Democrdtica -en un pronunciamiento dado a conocer en 

Morelia- respondié a las aseveraciones oficiales y extemd que su lucha 

era adentro, y que no saldria del PRI. Asimismo, apunt6é que habia sido 

victima de ataques sistematicos de los aduladores del sistema politico 

mexicano porque era un movimiento social que afectaba intereses de la 

oligarquia entronizada en el PRI, de ios responsables de los enfoques 

econdémicos que habian conducido al pais a la crisis y que habian 

defendido intereses imperiales.184 

El pronunciamiento establecia que los miembros del movimiento 

Tenovador apoyaban -en todas sus partes- las imputaciones de 

Cardenas contra el autoritarismo y la cerrazén de la directiva nacional 

del PRI, agregando que seria un error y una injusticia que la dirigencia 

182; "Cardenas deyé de Colaborar, Decision Personal", Excéisior, México, 11 de marzo de 1987, p LA 

1837 Ana Maria Salomon, “Seria Inoportuno el Intentar una ’Purga’. sefiala Sanchez Vite", /] Universal, 

México, 11 de marzo de 1987, p f. 
1847 tod. p 16, 
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sancionara o expulsara al michoacano, porque dentro de la filas de ese 

partido habia cientos de militantes que realmente habian incurrido en 

graves fallas -como la corrupcién- y nunca se habia actuado contra 

ellos. 

Roberto Robles Garnica, quien encabezaba a la Corriente Democrdtica 

en Michoacan, dijo que expulsar a Cardenas del PRI seria un error 

historico; que la exclusion tenia que ajustarse a los reglamentos 

estatutarios y que a nadie se le podia obligar a renunciar si no queria 

hacerlo, y si no se le justificaban faitas a su organizacion. Expres6 que 

su lugar estaba dentro del PRI y alli seguirian, y afiadi6 que -para 

expulsarlos- la direccion del PR! tendria que llevarlos a juicio ante la 

Comisién de Honor y Justicia para probar que habian incurrido en 

indisciplinas por pugnar que se cumplieran los documentos basicos de 

su partido. !85, 

Ifigenia Martinez, por su parte, asegurdé que en ningtin momento habian 

ido mas alia de lo que permitia ef PRI, pues jo que deseaban era 

fortalecer la soberania nacional frente a los embates del exterior.!86, 

En la cresta del conflicto priista, ante las acusaciones de los miembros 

del grupo democratizador sobre el autoritarismo que imperaba en el 

seno del PRI, y el silencio que por casi cuarenta y ocho horas guardo 

su dirigencia nacional, la militancia se mostraba indecisa, titubeante y 

hasta contradictoria. 

1857 "Ni Pedi mi Bayant."op cit,p lA 
186) Ieid. p 10-4 
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renovador habia llegado a una etapa inquisitoria, porque habia puesto 

en entredicho las acciones del PRI de llevar a cabo un proceso de 

seleccién de sus candidatos en forma limpia. En tanto, el diputado 

federal panista Gonzalo Altamirano Dimas sostuvo que, mas que un 

problema interno en el PRI, Se libraba una batalla de intereses politicos 

que debilitaba a ia propia dirigencia priista.19% 

En si, !a virtual expulsion de Cardenas podria sentar un precedente en 

la historia del sistema politico mexicano. Se podia romper una tradicion 

de mas de medio sigio de no haber expulsado a militante alguno, a 

pesar de haber sido demandado en varias ocasiones. Por lo que hace a 

Cardenas Solérzano y los miembros de la Corriente Democrdtica, todo 

indicaba que en el PRI ya no habia lugar para ellos y, si pretendieran 

continuar dando la batalla por sus objetivos politicos e ideoldgicos, 

tendrian que cambiar de partido. 

Cuauhtémoc Cardenas, luego de exhortar al didlogo e invitar a la 

dirigencia del partido a platicar y limar diferencias, afirmé que no se 

sentia expulsado, sino que se habia automarginado temporalmente sin 

presentar su renuncia.!9!, 

Cardenas definid para el PRI tres grandes tareas fundamentales: 

ampliar los cauces de expresién de participacién popular, elevar los 

niveles de vida y de bienestar de la poblacién y reactivar la economia 

190/ tod. p, 18, 
191/ Roberto Rodriguez Rodriguez, "Me Automargine Temporalmente del PRI” Cuauhtemoc Cardenas", /? 
Dia, México, 12 de marzo de 1987, p. 2 
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para el desarrollo nacional sin condicionamientos externos.}%, 

Aceptaba que el debate suscitado por su carta ya habia desbordado los 

margenes partidistas y ratificaba su decisién de no colaborar con Ja 

direccién de su partido, encabezada por Jorge de la Vega, pero 

aseguraba que continuaria con pleno ejercicio y goce de sus derechos 

como miembro del PRI. 

Alfonso Martinez Dominguez advertia que en el afan de perfeccionar al 

PRI no debian destruirlo pues, si no era una maravilla, si era lo mejor 

que tenia México. Sostenia que tras los dirigentes del grupo 

democratizador no existia ninguna organizacién de masas que les 

permitiera enarbolar las banderas priistas.1%; No obstante, la 

percepcion del problema de la disidencia priista no era captada de igual 

manera por todos sus militantes, ya que el diputado federal Juan José 

Castillo Mota calificaba de difamador a Cardenas, a la vez que 

aseveraba que Mufioz Ledo y Augusto Gomez Villanueva ya habian 

aceptado las determinaciones del PRI y se estaban sumando.!%; 

Carlos Torres Manzo -director del IEPES-, por su parte, consideraba 

como actitud personal y de respeto la postura del ex gobernador 

michoacano, y que solo él podia definir su autoeliminaci6n.195, Fidel 

Velazquez sostuvo que los planteamientos realizados por el ex 

gobernador de Michoacan no eran nuevos, pues la CTM los habia 

192, Rogelio Hernandez Lopez, "Deben Ampltarse los Cauces de Expresion", Excélsror, México, 12 de 

marzo de 1987, p I-A. 

193) Fernando Meraz, "No Destruyamos al PRI en Afan Perfeccionista", Excéisior, México, 12 de marzo de 

1987, p 1-A. 
194) Jarme Contreras Salcedo, Nidia Marin, Aurora Berdejo Arvizu y Federico Ortiz, "Dogmiatico, el“, op. 

cit, p 16-A, 

195) oid. p 16-A. 
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hecho con anterioridad, pero que Cardenas no habia utilizado los 

caminos adecuados para dar a conocer fas irregularidades que se 

presentaban dentro de ese instituto politico.19% 

Bernardo Ardavin Migoni, presidente de la Confederacién Patronal de la 

Republica Mexicana (Coparmex), aseguré que resultaba positivo que 

Cardenas modificara su actitud, dado que asi deberian de cambiar 

todos los que tenian actitudes intolerantes y que pensaban que el 

pueblo no estaba preparado para la democracia y que los procesos 

electorales tenian que ser -de alguna manera- predeterminados.!97; 

De hecho, la lucha interna de la Corriente Democrdtica del PRI habia 

puesto de manifiesto fa faita de democracia en ese partido. Los ataques 

en su contra demosiraban que, por encima de fos estatutos y 

programa, lo que en verdad funcionaba eran las llamadas reglas “no 

escritas”. La forma en que se habia tratado al movimiento renovador si 

era antidemocratica e intransigente. 

La aspiracion del presidente De la Madrid y de la dirigencia priista a la 

unidad total y a la ausencia de lucha interna era, en realidad, 

absolutista. Sdlo bajo un peso dictatorial se podia pretender sumision 

completa, aunque esta -de todas maneras- no se lograra nunca. 

Asimismo, la actitud del movimiento renovador no dejaba lugar a dudas 

en torno a su lucha por democratizar la vida interna de} PRI, aunque la 

postura gubernamental era totalmente contraria. 
  

ee "Siguid los Caminos Inadecuados el ex Gobernador”, /!/ Cnversal, México, 12 de marzo de 1987, p 1. 

977 Jame Contreras Salcedo, Nidia Marin, Aurora Berdejo Arvicu y Federico Ortiz, "Doginatico, el", op 
cit, p 16A 
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Ejemplo de ello fue la postura adoptada por Mufioz Ledo ante los 

embates de Ia clase politica contra Cardenas, a ia que pidié detener la 

descomposicién politica que estaba teniendo tugar dentro del PRI. 

Pese a ello, y a diferencia de la actitud del ex mandatario michoacano, 

el ex secretario de Educacién Publica opté por una posicién de 

tolerancia respecto a las declaraciones y actividades de su partido, y se 

mostraba dispuesto al dialogo y la negociacién, tratando de evitar 

dafios irreparables. 198, 

Después de sefialar que los miembros del PRI estaban siendo 

hostigados y marginados por el burocratismo existente en ese instituto 

politico, Mufioz Ledo aseveré que el sistema politico mexicano todavia 

tenia la fuerza para conservarse en el poder, pero era tan débil que no 

era capaz de ninguna reforma, ademas de que el PRI habia perdido 

autonomia y dejado de ser un verdadero partido politico para 

convertirse en un apéndice del gobierno.!9% 

Acerca de la posible expulsion de varios de los miembros de la 

Corriente Democrdtica, como Cuauhtémoc Cardenas, el ex presidente 

def PRI respondio que era una forma de distraer ta atencién, ya que 

para expulsar a uno de los miembros habia que ir a la Comisién de 

Honor y Justicia de esa organizacién y presentar una queja: y la gente 

podia defenderse. 

198) Luts Javier Garrido, La Ruptura, ,op it, p 79 

1997 Gonzalo Alvarez del Villar, “Mutioz Ledo el PR) ha deyado de ser un Partido Politico", Unumdsuno, 

México, 14 de marzo de 1987, p. 1. 
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Para los integrantes de la Corriente Democratica, Jorge de la Vega 

habia faltado a la verdad en su discurso de clausura de la Xill 

Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, por lo que Mufioz Ledo daba un 

paso mas adelante al cuestionar a las estructuras y al funcionamiento 

del régimen politico mexicano, con especial dedicatoria al desempefio 

del gobierno delamadridista en partes sensibles a la discusién nacional, 

como lo eran la politica econdmica y la democratizacién de la vida 

interna del partido en el gobierno. 

En este sentido, para Cardenas era la hora de luchar contra lo que él 

calificaba como “la corriente unipersonal de autoritarismo que se habia 

instalado en la dirigencia del PRI"20, Insistia en sus propuestas 

democratizadoras y en la participacién de las bases en las decisiones 

de la dirigencia partidista, dando a entender -a la vez- que ya nada 

detendria las iniciativas de la Corriente Democrdatica,2\) al tiempo que 

afirmaba que el grupo democratizador no tenia candidato para la 

sucesion presidencial, pero que ello no exciuia que pudiera tenerio. 

Evidentemente, el estallido politico mas fuerte habia sido la carta 

abierta difundida por Cardenas, y los democratizadores ahora 

desafiaban a la direccién del PRI, que tan solo hacia cinco dias los 

habia invitado a abandonar las filas de ese partido.2°2, Jorge de la 

Vega, por su lado, demandaba a los priistas reforzar la unidad y 

200, Ignacio Rodriguez Reyna, "Seguiré recorriendo el Pais en busca de Apoyo a Nuestras Ideas", Punto, 

México, 16 de marzo de 1987, p. 12, 
201/ Rogelio Hernandez Lopez, "Deben amplrarse los cauces de Expresion", /ixeé/sior, México, 12 de marzo 
de 1987, p. 1-A, y Rogelio Hernandez Lopez, "La Unidad solo se logra ‘mediante el Vinculo de Lideres y 
Base’ Cuauhtémoc”, Excéisior, México, 13 de marzo de 1987, p 1-A 
202; Guadalupe Irizar, “Los Democratizadores desafian a De la Vega", La Jornada, México, 12 de marzo 
de 1987, p, 8. 
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dilucidar las controversias internamente para fortalecer a su partido. En 

to que concierne al conflicto planteado por Cardenas -con su carta 

abierta-, comentaba que el caso estaba concluido.203; Asi, ja virtual 

expulsién del PRI de Cardenas era una decision que ya estaba tomada. 

La contundente critica del grupo democratizador a la antidemocracia 

imperante en el PRI, asi como la denuncia del abandono de principios y 

postulados basicos de la Revolucién Mexicana, indujo a la alta 

burocracia priista -acostumbrada al décil acatamiento y disciplinado de 

sus lineamientos, por contradictorios y disparatados que fueran- a dar 

una respuesta desproporcionada y ciertamente peligrosa por sus 

implicaciones politicas, ya que el desprendimiento de los 

democratizadores podria llegar en cualquier momento, con las 

consecuencias que ello traeria para mantener unificada a la “Familia 

Revolucionaria’. 

Aunque la ruptura entre los miembros del movimiento renovador y la 

cupula priista era ya inevitable, sobrevino la separacién de un miembro 

original del grupo democratizador. Armando Labra, quien -reafirmando 

su adhesion a los postulados democratizadores- preferia continuar su 

fucha en el interior del partido. Para algunos, la actitud de este 

personaje era encomiable, ya que habiendo sido coordinador de 

asesores de Jorge de la Vega cuando éste era secretario de Industria y 

Comercio -en el gobierno de Lopez Portillo-, habia permanecido firme 

203) Rogelio Hernandez Lopez, “El Caso Cardenas, Concluido. De la Vega", Excdisior, México, 13 de 

marzo de 1987, p 1-A 
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al interior de la Corriente Democratica, por lo que sus razones fueron 

entendidas por los demas miembros de Ia disidencia.2°7 

Et rompimiento era inminente, dado que las cosas ya no funcionaban 

bien luego de !a asamblea priista, y ios intentos para llegar a un didlogo 

fracasaron y terminaron de una manera definitiva. El grupo renovador 

ya no volvié a entrevistarse con Miguel de la Madrid ni con Jorge De la 

Vega. 

No obstante, seria simplista atribuir unicamente a los intereses 

personales y de grupo que gravitaban alrededor de ia sucesi6n 

presidencial las discrepancias que se habian venido manifestando 

dentro del PRI. Sin desconocer su importancia como factor 

tradicionalmente conflictivo, el desacuerdo con la politica econdmica 

del gobierno, y su posible prolongacidn lineal en el siguiente sexenio, 

conformaban la parte oculta mas significativa en la disidencia que vivia 

el partido. 

204) Luis Javier Garndo, La Ruptura. .op cit. p 80 
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Camino de Obstaculos: Documento de Trabajo Numero 2 

Las relaciones entre la Corriente Democrdtica y el aparato politico -para 

marzo de 1987- continuaban dificiles, con la gravedad de que el 

gobierno comenzaba a mostrar una actitud cada vez mas cerrada hacia 

las actividades del grupo democratizador. Era evidente que luego de ia 

" actitud mostrada por la dirigencia de! partido durante los trabajos de la 

Xilt Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, en el sentido de reafirmar la 

vigencia de las reglas “no escritas” del sistema politico mexicano, la 

expansion de la Corriente Democrdtica iba a limitarse. Ciertamente, las 

posiciones de ambas instancias dia a dia serian de un caracter mas 

encontrado y distante. 

Sin embargo, la actividad del movimiento renovador no era el unico 

obstaculo al que el gobierno de Miguel de la Madrid se iba a enfrentar 

pues, aunque en menor intensidad, un sisma tenia lugar en el interior 

dei Frente Juvenil Revolucionario. Un grupo lidereado por Alejandro 

Rojas Diaz-Duran, secretario de Coordinacién, y Ramiro de la Rosa, 

secretario de Divulgacién Ideoldgica, y dirigentes -asimismo- de la 

Juventud Progresista de ese organismo, habian venido sejialando su 

inconformidad por la linea politica que su dirigencia imprimia a las 

actividades juveniles del PRI. Su critica, basicamente, iba dirigida hacia 

el caracter monolitico cerrado de! Frente Juvenil Revolucionario y su 

anquilosada e impermeable estructura. 

Como ya se habia venido haciendo costumbre, la respuesta de la 

cupula priista fue la de aplicar la mano dura hacia las actividades 
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democratizadoras de Rojas Diaz-Duran y De la Rosa, por lo que el PRI 

-el 19 de marzo de 1987- anuncié la reestructuracién del comité 

ejecutivo nacional del Frente Juvenil Revolucionario, del que aquellos 

quedaban excluidos, y en donde Daniel Hernandez Leon era ratificado 

en la secretaria general de ese organismo. 

Alejandro Rojas y Ramiro de la Rosa expresaron de manera publica su 

inconformidad y manifestaron sus coincidencias con la Corriente 

Democratica. De igual manera, llamaron a una manifestacién que 

partiria del Monumento a la Independencia a la sede de su partido, la 

cual se llevé a cabo al dia siguiente, y una huelga de hambre de los 

dirigentes juveniles priistas desplazados. El ayuno -argumentaban- era 

un acto de dignidad politica ante la postura de Hernandez Leon, lider 

del Frente Juvenil Revolucionario, de continuar practicando una vision 

estalinista y medieval, muy diferente de lo que significaba la 

disciplina.29, 

Tanto Rojas Diaz-Duran como De la Rosa externaron que todavia 

tenian cargos en la dirigencia de esa institucién politica, aunque el 

puesto que ocupaba el primero habia desaparecido, y el del segundo 

quedaba en manos de Jorge Izquierdo Bustamante. Asimismo, 

indicaban que Cuauhtémoc Cardenas y Porfirio Mufioz Ledo los 

apoyaban moralmente. 

205/ Rubén Alvarez, “Se Dicen Prestonados para Renunciar Ex Lideres del FIR", La Jornada, México, 20 de 

marzo de 1987, p. | 
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No obstante, de acuerdo a Humberto Lugo Gil, secretario general del 

PRI, la remocién de Rojas Diaz-Duran y De la Rosa de la dirigencia 

nacional juvenil no eran una purga, sino una renovacidn. Por su parte, 

Hernandez Leén apuntaba que Alejandro Rojas Diaz-Duran y Ramiro 

de la Rosa no habian sido expulsados ni del Frente Juvenil 

Revolucionario ni del PRI, pero reconocia que la marginacién de ambos 

dirigentes se habia debido a las indisciplinas que habian cometido y a 

su vinculacion con el grupo democratizador. 

Sin embargo, y en una pretendida actitud conciliatoria, Jorge de la 

Vega se entrevisté con Rojas y De la Rosa durante el transcurso de la 

marcha referida, en donde intento persuadir a los disidentes de no 

alejarse de ia linea oficial partidista. Empero, al llegar al edificio del 

Frente Juvenil Revolucionario, éste se hallaba ocupado por personas 

de marcado corte paramilitar. 

Poco después, De la Vega intento persuadir a los jévenes 

democratizadores de iegar a un arreglo en sus planteamientos y, para 

ello, los sentdé ante Carlos Tello, ex miembro del movimiento renovador, 

y José Andrés Oteyza Fernandez, quienes iban a servir de mediadores, 

ante lo cual Diaz-Duran y De la Rosa se negaron terminantemente. 

Asimismo, se opusieron a las presiones e insinuaciones de la cupula 

partidista de ofrecerles otras posiciones politicas, por lo que decidieron 

continuar con su movimiento, mismo que -decian los jovenes 

disidentes- exhibia nitidamente la crisis de representacion y de 

principios en que se hallaba el PRI.2°, 

2067 Luis Javier Garrido, La Ruptura, op. ct, p. 83. 
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En lo concerniente a la Corriente Democrdtica, Jorge de ta Vega 

aseguraba mantener su disposicidn a que, cuantas veces fuera 

necesario, iba a conversar con la Corriente Democrdtica para superar las 

diferencias y fortalecer la unidad del partido2°7; 

La erosién de los mecanismos de control de las masas del PR! 

comenzaba y el desgaste inconfundible del sistema era ya asunto que 

se analizaba y discutia no sdlo en los medios politicos nacionales, sino 

internacionales: en esas condiciones, ei peor cataclismo que podia 

suceder a un partido en el poder era la divisién interna. 

Por ello, Cardenas y Mufioz Ledo no tenian significacién por encabezar 

un grupo de opini6n, sino porque reflejaban que el PRI ya no controlaba 

a sus grupos internos -como en décadas anteriores-. Ademas, las 

disensiones internas revelaban el grado de intensidad de la sucesion 

presidencial para 1988 ya que, ante la confrontacién abierta del 

movimiento renovador, personajes politicos cercanos a_ los 

planteamientos democratizadores y aquellos sectores que habian sido 

desplazados de puestos de primer nivel podrian demandar cambios en 

los mecanismos tradicionales de selecci6n de puestos de eleccién 

popular, en especial el presidencial. 

No obstante, parecia que las diferencias entre el gobierno de Miguel de 

la Madrid y la Corriente Democratica no iban a llegar a cismas como fos 

207/ arturo Zarate Vite, “Acepta ef PRI el Didlogo Abierto a ta Discusion y a la Reflexion", Ki Universal, 
México, 22 de marzo de 1987, p 21, 
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de 1940 (Juan Andrew Almazan) 0 1952 (Miguel Henriquez Guzman), 

porque el grupo democratizador se proponia actuar dentro del PRI y no 

se habia pronunciado por expiorar Ja posibilidad de lanzar candidatos 

propios. 

Lo cierto es que los miembros de la Corriente Democrdtica aspiraban a 

participar en la designacion del candidato presidencial. Tambien era 

claro que De la Vega tenia fa consigna de Miguel de la Madrid de que la 

sucesién se decidiera como las anteriores y, aunque era evidente que 

la tecnocracia modernizadora priista (representada por el grupo - 

delamadridista- en el poder) no creia mucho en la politica, recurria a 

ella para retener el poder politico y usufructuario en beneficio de su 

proyecto de desarrollo. 

Los democratizadores, por su parte, planteaban mejorar los métodos 

de democracia en el pais aceptando, inclusive, la emergencia electoral 

de la oposicién, ya que estimaban que con ello podian contribuir a un 

desarrollo econémico mas equilibrado en el aspecto social. 

Sin embargo, y en duro revés para la Corriente Democrdtica, Rodolfo 

Gonzalez Guevara "destapaba" a Manuel Bartlett Diaz, secretario de 

Gobernacioén, a quien consideraba ja mejor candidatura que podria 

postular su partido.208, El embajador de México en Espafia consideraba 

que habia sido una declaracion precipitada, tanto al dar a conocer a ja 

luz publica al grupo democratizador, como al hablar antes con la 

208/ Fernando Meraz, “Cayé en Evidente Precipitacién la Corriente Democratiea”, Evcelsior, México, 25 de 

marzo de 1987, p, 23-A



dirigencia priista, dado que un movimiento de esa naturaleza no debia 

tener que pedir permiso para ejercer la critica. Hacia hincapié en 

expresar su mas abierta solidaridad con Cardenas, y decia que 

tesultaba muy lamentable que se hubiese flegado al aberrante recurso 

de querer expulsarle de fas filas del PRI. 

Para Vicente Fuentes Diaz, la declaracién de Gonzalez Guevara tenia 

el punto fallo del sefialamiento de Bartlett como el mejor precandidato 

presidencial, ya que la Corriente Democratica no habia surgido para 

asumir personalismos electorales. 

En medio de ese ir y venir de declaraciones y respuestas, aparecia la 

noticia de la firma de un crédito por 7 mil 700 millones de dolares, 

ademas de un acuerdo por 60 mil millones de doiares, entre el gobierno 

mexicano y 434 bancos acreedores, cuesti6n que daba cierto respiro a 

las finanzas publicas y a la politica econdmica del régimen. Asimismo, 

el gobierno de Miguel de la Madrid planteaba un pacto con los 

empresarios para desactivar la crisis social, por lo que no habria 

variacion alguna en la politica econdmica. Lo anterior, tal vez dio brios 

a la tecnocracia en el gobierno para arremeter contra la Corriente 

Democratica. 

Era cierto que el nucleo que habia organizado el grupo democratizador 

era, precisamente, el rechazo a fa politica econdmica y social 

delamadridista y ta conformaci6n de una politica alternativa pero, al 

aproximarse la sucesion presidencial priista, algunos de sus miembros 

no estuvieron de acuerdo en impugnar de manera tan abierta las 
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practicas politicas, como es el caso de Fuentes Diaz quien, habiendo 

asistido a las primeras reuniones democratizadoras y firmado el 

“Documento de Trabajo Numero 1", no volvié a reunirse con sus 

compafieros y comenz6 a tomar distancia de ellos, sin mediar por parte 

de él aclaraci6n alguna. 

A este respecto, Jorge de la Vega expresaba que en la lucha electoral 

que se avecinaba el PRI podria derrotarse solo, si persistia la falta de 

unidad en su seno. Indicaba que la autocritica en su partido siempre 

existiria, pero dentro de los cauces que sus estatutos sefalaban y, 

sobre todo, dentro de la discipiina y respeto que exigia su militancia; 

sefialaba que la Corriente Democrdtica era asunto concluido para la 

dirigencia priista.2° 

En su prisa por acabar con el movimiento renovador, la dirigencia del 

PRI estaba cometiendo errores que provocaban que aquel adquiriera 

mayor resonancia, pues las tesis democratizadoras ya estaban 

permeando en gran parte de la poblacion. Por ello, las palabras del 

presidente del PRI reflejaban que ese partido no estaba dispuesto a 

cambiar, echando por tierra su pretendida apertura y aceptaci6n de una 

vida social plural. 

Asimismo, no existia la pretendida unidad en el interior del partido, y 

este tampoco habia logrado recuperar la confianza del pueblo porque 

habia vuelto a ensefiar una faz casi dictatorial. En este sentido. en el 

209; Miguel Angel Rivera, "El 'Ficf de la Balanza' es la Voluntad del Pueblo", /.a Jornada, Mexico, 30 de 

abril de 1987, p 15



PRI las bases debian determinar quién seria el candidato a la 

presidencia, aseguraba Cuauhtémoc Cardenas.210 

La convivencia aparentemente armonica entre los grupos oligarquicos y 

las clases trabajadoras dentro del partido en el gobierno parecia llegar 

a su fin, con lo que aparecia ta posibilidad de que e| PRt volviera a 

dispararse en las muchas facciones antagonicas que cohabitaban en 

ely 

No obstante, para Lucas de la Garza -secretario general de Gobierno 

de Nuevo Leon-, la segregacién de Cardenas y Mufioz Ledo dispuesta 

por la dirigencia nacional del PRI era una actitud suicida, autoritaria y 

oscurantista. Asentaba que ef hecho de que en el interior dei partido 

existieran opiniones encontradas y deseos de cambio era signo de vida 

politica y de lucha dialéctica.2!2, 

De hecho, la aparicién del movimiento renovador habia surgido como 

una alternativa dentro del PRI y que, teniendo como sostén los 

estatutos internos de esa organizacién y dando la espalda a las reglas 

“no escritas’ del sistema politico mexicano, luchaba por lograr la tan 

anhelada democratizacién en la manera de designar a su abanderado 

presidenciat. En si, al invocar la demoacracia interna en su partido, la 

Corriente Democrdtica buscaba darle un papel diferente al PRI en el 

210/ David Casas, "C Cardenas. el PRI es Maneyado por Usurpadores", HY (amversal, México, 21 de marzo 
de 1987, p, 22, 
2uly Angel Trejo, "Toca a su fin 1a Convivencia de Oligarquia y Trabayadores", #7 Sof de México, México, 

28 de marzo de 1987, p 1-A 

212} Fernando Ortiz Pinchetty, “Suicida para ef PRI, Segregar a los Democratizadores; Lucas de la Garza", 
Proceso Numero 548, México, 4 de mayo de 1987, p 6 
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régimen politico mexicano, por ello eran tan lamentables las 

declaraciones de Gonzalez Guevara, en el sentido de pronunciarse por 

la candidatura presidencial priista de Manuel Bartlett, las cuales 

revalidaban los términos tradicionales de la cultura del “tapadismo" 213, 

La lucha interna por lograr el apoyo de las bases priistas, tanto por 

parte del grupo democratizador, como de la cupula partidista, no tenia 

precedente en la historia dei partido, aunque era cierto que la 

desiguaidad en la lucha entre ambas instancias era evidente: la 

Corriente Democrdtica con escasos recursos, pero con un mensaje 

profundo y con gran impacto que Hamaba a ia democratizacion del PRI, 

y el de Jorge de la Vega con todos los recursos publicos a su alcance, 

aunque enarbolando el mensaje tradicionalista del autoritarismo 

presidencial. 

Sin embargo, un nuevo elemento que vendria a ser definitivo en la 

competencia entre ambas partes seria al apoyo popular que recibiria el 

movimiento renovador en su lucha contra la cupula del partido. En 

marzo de 1987, sus miembros comenzaron a realizar giras por diversas 

regiones de 1a geografia nacional, dando a conocer sus puntos de vista 

sobre !a situacién politica y econdmica de México y, particularmente, 

sobre la democratizacién del PRI. Empero, la respuesta de la dirigencia 

priista fue la que en los Ultimos tiempos se habia venido dando, es 

decir, la ausencia casi total de dialogo, por lo que las dos posiciones se 

fueron distanciando cada vez mas. 

213/ Lins Javier Garrido, La Ruptura opel, p 85 
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Para contrarrestar la campafia de proselitismo de ia Corrente 

Democratica, De la Vega realiz6 un recorrido por el pais -del 25 de 

marzo al 28 de julio de ese afio-, en donde exigiria a la base de su 

partido disciplina a la linea presidencial en lo referente a la sucesion 

presidencial y al repudio al grupo democratizador. De esta forma, y 

aunque oficialmente no se aceptaba que habia intentos de purga en el 

PRI contra ja disidencia, lo cierto es que se estaba activando una 

politica de amedrentamiento y represién en su contra. 

No obstante, los planteamientos democratizadores estaban penetrando 

entre la ciudania en general, por lo que el riesgo de escision se hizo 

mas evidente que nunca, por fo que ei gobierno delamadridista acentué 

sus llamadas de advertencia hacia los miembros de la Corriente 

Democrdtica. Prueba de ello es que al realizar una gira por Michoacan, 

en apoyo a Luis Martinez Villicafia, Migue! de la Madrid por primera vez 

critic6 directamente a Cuauhémoc Cardenas, sefialando que no se 

podia vivir prestado de la historia,214; lo cual se percibia ya como el 

inicio de un conflicto netamente personal entre ambos personajes. 

En un intento de desagravio, un grupo de intelectuales y artistas publicd 

-el 20 de abril- un desplegado en apoyo al movimiento renovador, lo 

que aumento el nerviosismo en Los Pinos. En él se encontraban el 

cineasta Luis Alcoriza, el actor Enrique Alonso ("Cachirulo"), el analista 

politico Adolfo Miguel Aguilar Zinser; los escritores Alejandro Aura, 

Carmen Boullosa, Emilio Carballido, Ali Chumacero y Juan Garcia 

Aiguel de la Madnd, “Discurso en [a Reunion del COPLADEM Morelia, Michoacan 23 de abril de 

1987", Ef Gohierno Mexicano Nimero $3, México, abril de 1987, Direceién General de Comunicacion 
Social de ja Presidencia de la Republica, Talleres Graficos de la Presidencia de la Repubhca, pp 162 y 163 
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Ponce; el pintor José Luis Cuevas, el critico de arte Jorge Alberto 

Manrique, el politico priista Cesareo Morales Garcia y el comunicador 

Ricardo Rocha. 

Sin embargo, un suceso que vendria a ser el catalizador de la 

penetracion de la Corriente Democratica entre ta sociedad civil fue una 

comida -el 25 de abril de 1987, y con motivo de su cumpleafios- 

organizada en honor de Manuel Moreno Sanchez, veterano politico 

priista vinculado al ex presidente Adolfo Ruiz Cortines y que, en los 

Ultimos afios, habia militado en la oposicién, llegando a ser candidato 

presidencial del Partido Sociaidemécrata (PSD). El convivio, celebrado 

en su rancho “Los Barandales”, conto con la presencia de miembros de 

la clase politica oficialista, de funcionarios del gobierno de Miguel de la 

Madrid y de militantes de partidos de oposicién, cuestion que motivo 

todo tipo de especulaciones en los medios de comunicacion. 

Para el 6 de mayo de 1987, en Chihuahua, el grupo democratizador, 

por medio de Janitzio Miigica y Cuauhtemoc Cardenas, daba a conocer 

-con bombos y platillos y haciendo nuevas definiciones en el plano 

politico y econémico- el "Documento de Trabajo Numero 2", en donde 

se recogian tesis inicialmente planteadas en Tepic, Nayarit -en octubre 

de 1986-, por Mufioz Ledo, argumentandose que se requeria discutir 

los procedimientos internos de eleccién del candidato presidencial del 

PRI. 

EI énfasis del nuevo documento se ubicaba en la critica a la politica 

econdémica del gobierno delamadridista, indicandose que era una 
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exigencia popular el que se hicieran publicos los términos en los que se 

habian contratado los créditos- internacionales, y demandaba una 

modificacién sustancial de las prioridades en la asignacion de los 

recursos econémicos, asi como que se supenditara el pago de la deuda 

externa a la satisfaccion de las necesidades del desarrollo. 

En el plano politico electoral, el documento destacaba que hasta ese 

entonces no existian propiamente precandidatos dado que, por el 

momento, s6lo se hablaba de "tapados” en las distintas listas cuyos 

nombres no habian sido propuestos por la base del PRI. 

Ante esto, algunos sectores priistas sefialaban que era necesario 

definir la posicién del PRI hacia la Corriente Democrdtica para acabar 

con fa confusion en sus filas, e investigar la posible vinculaci6n de 

Murioz Ledo y Cardenas con alguno de los presidenciables.?!5, 

Mientras algunos censuraban y condenaban a los democratizadores, 

otros les abrian las puertas y se sumaban a su campafia por el interior 

del pais, inclusive, dentro de la confusién se decia entre corrillos 

politicos que habia gobernadores y funcionarios de alto nivel (sin 

mencionar sus nombres) que Je habian pagado a Cuauhtemoc 

Cardenas y Porfirio Mufioz Ledo sus gastos de hospedaje y 

alimentacion en las giras de proselitismo que llevaban a cabo por el 

pais. 

215; Arturo Zarate Vite, "Causan Confusion dentro del PRI los Democratizadores”, Hf Uinversal, México, 

14 de mayo de 1987, p. 15, 
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E! activismo democratizador provocaba el desconcierto entre las 

autoridades, las cuales habian fracasado una y otra vez en aplacar a 

los disidentes. Ciertamente, parecia que el gobierno no tenia una 

respuesta de! todo clara ante los planteamientos de la Corriente 

Democrdtica. Los asuntos en el grupo democratizador, sin embargo, no 

iban del todo bien, pues Janitzio Migica anunciaba oficialmente que 

Carlos Tello ya no era miembro dei mismo. Asimismo, consideraba que 

era el momento oportuno para que el presidente del PRI abriera el 

registro de precandidatos a la presidencia.?'% 

La confusi6n permeaba todo el panorama politico nacional, y Eduardo 

Pesqueira Olea, secretario de Agricultura y Recursos Hidraulicos, no 

dudaba que el verdadero promotor de la Corriente Democratica del PRI 

era Miguel de la Madrid; explicaba que era él quien estaba abriendo 

mas el juego democratico en el pais, impulsando la participacion 

politica e imponiendo modalidades para que se dejara de hablar del 

“dedazo" y el "tapadismo” 2!7; 

Para Adolfo Sandoval Gonzalez, ex presidente de la Coparmex, el 

movimiento renovador representaba un conjuro del ex presidente Luis 

Echeverria, que buscaba retomar el control politico perdido que como 

estadista ostent6é durante afios.2!8/ A este respecto, Blas Chumacero 

Sanchez, secretario general sustituto de la CTM, comentaba que la 

2167 Rail Correa E. “Janitzio Muyica anuncia la Salida de Tello Macias de la Corriente del PRI", 

Unomasuno, México, 11 de mayo de 1987, p 4 
217; Armando Pérez, "MM, et Promotor de la Corriente Democratica", #? Uiriversal, México, 15 de mayo de 

1987, p 10 
218) Leopoldo Rodriguez, "Intentan los ‘Democratizadores' Hlegar a un Nacronalismo Radical", // Caversal, 

México, 23 de mayo de 1987, p 1, 

165



Corriente Democratica lastimaba la disciplina interna y, de seguir asi, 

sus dirigentes tendrian que salir del PRI. 

Por esas mismas fechas, Cuauhtémoc Cardenas solicitaba al gobierno 

delamadridista alejarse de los lineamientos econdmicos impuestos por 

el FMI, pero Fidel Velazquez reiteraba que el grupo democratizador 

sélo existia en los medios de comunicacién escrita, por lo que no habia 

que negociar con sus miembros: “;Cuando se ha visto dialogar a un 

elefante con un raton?”, cuestion6.219 Entretanto, Manuel Camacho, 

secretario de Desarrollo Urbano y Ecologia -y hombre cercano a Carlos 

Salinas de Gortari, secretario de Programacion y Presupuesto-, el 16 

de mayo de 1987, concedia una entrevista a Héctor Aguilar Camin, 

para el diario La Jornada, en donde desdefid las acciones de la 

Corriente Democrdtica, asegurando que el problema era una 

escaramuza de personalidades. 

Contrastantemente, la realidad politica le estaba dando la razén al 

movimiento renovador, pues la actividad de sus miembros le estaba 

dando mayores simpatias entre la sociedad, a pesar de que en el] 

interior del aparato politico se dijera lo contrario. 

Mientras tanto, las tradicionales practicas politicas continuaban siendo 

utilizadas para empujar a ciertos probables candidatos presidenciaies 

del PRI. A este respecto, en Mexicali se constituia el "Grupo Capri", el 

cual apoyaba decididamente la nominacién de Alfredo del Mazo 

419) Gerardo Galarza, “De la Vega retrocede las Diferencias con ta Corriente son de Modos, dice, mentras 

Fidel la descalifica de Nuevo". Proceso Numero 550, México, 18 de mayo de 1987, p. 18. 
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Gonzalez -secretario de Energia, Minas e Industria Paraestatal- 

aunque, a juicio del influyente columnista Jack Anderson -de The 

Washington Post- y det semanario estadounidense Business Week, el 

"bueno" era Manuel Bartiett. En todo caso, la Coparmex -por medio del 

documento "Presidencia 88-94"- filtraba que los seis principales 

candidatos a la presidencia por parte del partido habian realizado una 

especie de pasarela en sus instalaciones, a fin de que ese organismo 

les diera el visto bueno.220 

La discusién entre la Corriente Democratica y e| gobierno delamadridista 

en torno a fa necesidad de democratizar los mecanismos politicos del 

PRI y sobre la situacién politica en general fue subiendo de tono, 

aunque los temas mas importantes eran fa urgencia de un giro en la 

politica econémica y de implantar la democracia en el interior de ese 

partido, aunque no se dejaba de lado el tema de la sucesion 

presidencial priista. En este punto, la cijpula de esa organizacién 

seguia manteniendo una actitud que dejaba entrever su defensa a 

ultranza del presidencialismo y de las reglas “no escritas” del sistema 

politico mexicano. Por su lado, la Corriente Democrdtica comenzaba a 

hablar de aigo que habia evitado a lo largo de su corta historia: sondear 

la posibilidad de quien podria ser su precandidato presidencial. 

En este sentido, Ifigenia Martinez menciond una docena de posibles 

nombres y, después de realizar una visita a Guadalajara -el 12 y 13 de 

mayo-, dio a conocer que, en primerisimo lugar, estaba Cardenas, 

220) ¥ Jesias Rangel, "Analisis de la Coparmex ‘Seis Precandidatos Aprobados"”, /:xedisior, México, 15 de 

mayo de 1987,p 1-A 
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luego Mufioz Ledo, Jestis Silva-Herzog Flores, Enrique Gonzalez 

Pedrero, Griselda Alvarez Ponce de Leon, Javier Garcia Paniagua y 

Fernando Gutiérrez Barrios. La mencién de estos dos ultimos causo 

sorpresa entre la clase politica y ia sociedad civil, ya que eran hombres 

aparentemente distantes de los principios del grupo democratizador, 

aunque de gran influencia entre el aparato politico, por lo que el 

objetivo de los democratizadores era, sin lugar a dudas, lograr la 

division del PRI221; 

Evidentemente, el nerviosismo cundiéd entre el gabinete y entre ia 

dirigencia priista pues, semanas atras, De la Madrid habia auspiciado 

un homenaje a Garcia Paniagua para asegurar su lealtad a un sistema 

politico que no habia sido leat con él durante la sucesi6n de Lopez 

Portillo, seis afios antes, ya que ante el proceso presidencial que se 

avecinaba crecia el riesgo de divisiones entre la clase politica, riesgo 

que dependeria de fa persona que seria precandidato de la Corriente 

Democratica.?22 

A todo ello, y luego de un desayuno de antiguos alumnos de la Facultad 

de Leyes de la UNAM, pertenecientes a la llamada generacién de 

"Medio Siglo" -el 28 de mayo de 1987-, Porfirio Mufioz Ledo -de manera 

extraoficial- adelanté que e! precandidato del movimiento renovador 

seria Cardenas. Tal anuncio fue recibido con estupor y desconcierto, 

reflejados en las declaraciones del presidente priista a los medios de 

comunicacién (“que hagan lo que quieran’). 

221) Las Javier Garrido, La Ruptura .., op. cit., p. 91 
222) Carlos Lugo Chavez, Veocardemsma De la Renovacién Politica a la Ruptura Partidista, México, 
Instituto de Propos:ciones Estratégicas, 1989, pp. 14 y 15 
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Asi, durante una conferencia dictada en la Universidad Tecnolégica de 

México -el 8 de junio-, Cardenas nego que las acciones de la Corriente 

Democrdatica desestabilizaran a su partido y al sistema politico 

mexicano, al tiempo que nego que hubiera sido expulsado de ese 

organismo. Asimismo, desliz6 un dato que levanto ej revuelo entre la 

clase politica, causando especulaciones y comentarios diversos: el] ex 

presidente Lazaro Cardenas, si bien habia militado en el PNR y el 

PRM, nunca milito en el PRI, dejando entrever lo que podria ser el 

futuro del grupo renovador.223, 

Era obvio que el movimiento renovador habia dado un paso de suma 

importancia en su lucha por lograr la democratizaci6n de su partido, por 

lo que insistid cada vez mas en que la dirigencia priista abriera -de una 

manera formal- el proceso de seleccién del candidato presidencial. Sin 

embargo, la ctpula_ partidista estaba desbordada por ios 

acontecimientos y no logrd articular respuesta alguna ante las 

peticiones democratizadoras. 

Nuevamente, fa respuesta gubernamental fue de acentuar la 

descalificacion y la critica hacia las actividades del movimiento 

renovador, el cual estaba alterando la estabilidad del sistema politico 

fundado en 1929. De hecho, lo que estaba sucediendo era de 

preocupar ya que, desde que Miguel Henriquez Guzman, entre 1951 y 

1952, habia desafiado el poderio del partido, no se habia registrado un 

conflicto de esas magnitudes en el seno del esa organizaci6n. 
  

2237 Luis Javier Garrido, La Ruptura ,op cit, p 93 
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No obstante la tendencia del grupo gobernante para desestimar la 

penetracién de los pronunciamientos, fo cierto es que lo que estaba en 

juego era la unidad del partido y las caracteristicas que debia tener el 

proyecto nacional de desarrollo, los cuales se iniciaban con la elecci6én 

del candidato presidencial del PRI, punto esencial del debate entre el 

gobierno y la Corriente Democrdtica. Posiciones encontradas entre 

quienes crejan poseer la legitimidad historica necesaria para demandar 

el respeto a sus derechos basicos partidistas y aquellos que, desde fa 

ctpula del aparato politico y de gobierno, continuaban demandando 

disciplina en torno al presidencialismo. 
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El Principio del Alejamiento: las Actividades Estrictamente 

Personales 

El mes de junio de 1987 mostraba una tecnocracia gobernante que se 

convencia a si misma de que su politica econémica marchaba por buen 

camino y que, por tanto, no debia permitir intento alguno por cambiaria, 

amén de que también se convencia de su tesis que planteaba que 

primero era la reordenacié6n econdémica y después los cambios 

politicos. 

Sin embargo, no se habian equivocado quienes habian sefialado que el 

proyecto de modernizacion y combate a la crisis del gobierno 

delamadridista iba a afectar sensiblemente las relaciones politicas en la 

sociedad, incluidas las que tenian lugar dentro del Estado: los 

planteamientos y propuestas de la Corriente Democrdtica eran una 

prueba elocuente de ello. 

Por ende, se equivocaban quienes -habiendo seguido una ldégica 

dogmatica y simplista- consideraban que la razén de ser dei grupo 

democratizador era, simplemente, tener cabida en ei siguiente 

gobierno. 

En si, el problema de fondo que habia planteado la Corriente 

Democrdtica era que la prolongacién de las concepciones y politicas de 

la tecnocracia, a un nuevo sexenio, pondria en serio riesgo ta relativa 

estabilidad politica y social prevaleciente en Mexico. 
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En la ldgica del gobierno delamadridista, sdlo habia el razonamiento de 

que la critica a la politica econdmica y a la atribucion presidencial de 

designar a su sucesor podria llevar a fa demolicién del sistema politico 

mexicano. 

EI] hecho de que el movimiento renovador no se sometiera a los 

lineamientos tradicionales en materia politica y econémica, llevé al 

gobierno a reafirmar su actitudes autoritarias. Era la lucha entre una 

postura de defensa de los derechos partidistas en el PRI y el 

autoritarismo oficialista; entre el respeto a los estatutos y documentos 

internos priistas y la invocacién a defender, a toda costa, las 

prerrogativas del presidente en turno. 

Era previsible que la fidelidad de la Corriente Democrdtica al sistema 

politico llevaria el problema al terreno de la mediacién, pero no se 

podia descartar la ruptura, sobre todo si continuaba la cerrazon y el 

hostigamiento, ahora apuntalados por la exigencia empresariail del 

continuismo de la politica delamadridista en el sexenio posterior. 

Lo que, en todo caso, parecia evidente, era que Ja obstinacion 

gubernamental de llevar adelante un proyecto de modernizacién 

sefialadamente antinacional y antipopular seguiria produciendo 

conflictos y ajustes politicos cada vez mayores dentro del aparato 

estatal, entre éste y las clases sociales, y entre los duefios de la 

riqueza y los trabajadores. Por ello, el lider politico Heberto Castillo 

Martinez se adelantaba al futuro y sostenia que la Corriente Democratica



si tendria porvenir, pero que su alternativa no era el PRI, sino la 

izquierda.224 

No obstante, otra era la opinién de Fidel Velazquez, quien sefialaba 

que el grupo democratizador solamente tenia aceptacién en los medios 

de comunicacién, a los que les gustaba mover el tapete a las 

instituciones, crear inquietudes sin razén y dividir a las fuerzas 

revolucionarias. Agregaba que los dirigentes de la Corriente Democratica 

eran traidores que ya estaban fuera de su partido, por lo que no 

necesitaban ser expulsados.225, 

La posicién del gobierno y su partido lleg6 al extremo def 

endurecimiento, situacién que se evidencid en la serie de declaraciones 

de Jorge de la Vega, durante su gira por varios estados del pais, 

durante ta cual comenzo a satanizar las acciones del movimiento 

renovador. No obstante, en Morelia -el 2 de junio de 1987-, y luego de 

que Luis Martinez Villicafia, gobernador michoacano, y el PRI- 

Michoacan, demandaran la expulsion de los democratizadores de las 

filas priistas por considerarlos enemigos de! sistema,22% el presidente 

del PRI atemperé el aceleramiento de ciertos miembros de ese partido 

y destacé que los miembros de la Corriente Democratica seguian siendo 

priistas, lo que fue considerado como uno de los ultimos intentos por 

evitar que la ruptura se profundizara. 

224) Rabl Conca E, "La Cornente $i tiene Futuro, pero en Ja Jzquierda indico Heberto Castlio”, 

Cnamasuno, México, 1° de junio de 1987, p 4 

225; «Censura Fidel que se de Foro a ta Corrente", ( nomisuno, México, 1° de jumio de 1987, p 1 

226) Lins Javier Garrido, Ja Ruptura, op cit, p 101 
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Aun asi, pareciera que las actitudes de De la Vega no eran del todo 

coherentes pues, dias mas tarde -en Aguascalientes, el 3 de junio-, 

acus6 al grupo democratizador de haber roto un "pacto de caballeros" 

y, ante las pretensiones de los democratizadores de postular un 

precandidato a la presidencia, sefiald que la cupula del PRI no iba a 

caer en provocaciones. Ante esto, Porfirio Mufioz Ledo responderia a la 

postura de Jorge de la Vega, y revelaria que este habia participado en 

las reuniones preparatorias de la Corriente Democrdtica, cuestion que 

generé una conmocion politica en el pais.227 

Por su parte, Gonzalo Martinez Corbala -ya desligado del movimiento 

renovador- acusaba a Mufioz Ledo de vulnerar la legitimidad dei 

sistema con sus acusaciones a la institucién presidencial. Este, a su 

vez, responderia que las fiagrantes contradicciones en las que habia 

caido el senador Martinez Corbala (por las que todavia no recibia el 

premio al que aspiraba) se debian a la desproporcion que existia entre 

su desmedida ambicién y su escaso talento, por fo que, en el episodio 

historico que vivia el PRI, Martinez Corbala protagonizaba un triste 

papel.228; 

E! 4 de junio de 1987, Cuauhtémoc Cardenas respondio a los ataques 

que habia recibido la Cornente Democratica, y asegurd que lo mas 

importante era discutir las ideas y los contenidos de los planteamientos 

democratizadores, y no perderse en desahogos personales que en 

nada enriquecian el debate politico o la claridad de las ideas, a fin de 

227/ tod, p 102 
228) “Contraataca Mufioz Ledo Martines Corbala, Ambicioso”, / a Jornada, Méatco, 1° de junio de 1987, p 

1 
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redefinir un mejor rumbo para ei pais y para el propio PRI. Ciertamente, 

Jas posiciones entre la cupula priista y el grupo democratizador eran 

cada dia mas dificiles, pues la Cornente Democrdtica seguia 

propugnando por retomar el camino abandonado de Ia Constitucion de 

1917 y el respeto a los documentos basicos de su partido. 

En consecuencia, Ramiro de la Rosa y Alejandro Rojas Diaz-Duran, 

miembros disidentes del Frente Juvenil Revolucionario, dieron su apoyo 

al movimiento renovador, dado que los democratizadores eran los 

Unicos que habian dado la cara para proponer nuevos espacios de 

opinién. Asimismo, solicitaban a cada uno de fos supuestos aspirantes 

a la presidencia que presentaran ante la juventud de su partido sus 

anteproyectos de gobierno.22% 

En este sentido, muitiples eran las opiniones al respecto. Absalon 

Castellanos Dominguez, gobernador de Chiapas, se manifestaba en 

favor de la expulsion de los dirigentes de la Corriente Democritica, 

argumentando que habian criticado a la figura presidencial. A su vez, 

Raw Salinas Lozano, ex secretario de Industria y Comercio, afirmaba 

que, por el momento, Mufioz Ledo debia ser marginado, pero advertia 

que de continuar utilizando ei nombre del PRI para convocar a 

reuniones y de seguir en su posicidn actual, debia ser expulsado de 

ese partido, aunque agregaba que la situacién de Cardenas era 

distinta, sin precisar cual era.23% 

229) Roberto Santiago, "Apoya el FJR a los Democratizadores, son los Unicos que han dado la Cara", 
Caomasune, México, 5 de junio de 1987, p 5 

230) "Muhtoz Ledo debe ser solo Marginado”, { namdsio, México, 12 de junio de 1987, p 5



ifigenia Martinez respondia que ei grupo democratizador no saldria del 

PRI, a pesar de que ese era el deseo de algunos militantes de esa 

organizacién. Indicaba, ademas, que sdlo con un nuevo Estado 

democratico y nacionalista seria posible recuperar una tasa de 

desarrollo sostenido e independiente, que utilizara plenamente la 

infraestructura existente y el potencial de crecimiento de las fuerzas 

productivas del pais. 

Sin embargo, la interlocucién entre la Corriente Democratica y la cipula 

priista en los medios de comunicacidn no era correspondida dentro de 

ese partido, dado que hacia semanas que el dialogo estaba suspendido 

entre ambas partes. Aun asi, y ante los embates de los militantes 

tradicionales del PRI que querian la expulsion de los democratizadores, 

todavia tuvieron lugar algunos intentos gubernamentales que trataban 

de evitar la escision. Se habla que varios emisarios del gobierno 

delamadridista se entrevistaron con miembros representativos del 

movimiento renovador y les manifestaron todos y cada uno de los 

aspectos que molestaban a Miguel de la Madrid. 

En particular, Augusto Gomez Villanueva -antiguo miembro de la 

Corriente Democrdtica- insistié en que los deseos presidenciales eran 

los de evitar la ruptura entre ambas partes, por lo que era necesario 

llegar a un arreglo para no afectar el funcionamiento del sistema 

politico mexicano. No obstante, fas demandas oficiales parecian 

inaceptables para los democratizadores, ya que comprendian el! cese 

de las declaraciones por parte de Mufioz Ledo y de ios viajes 
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proselitistas de Cardenas,231, lo cual violaba flagrantemente la libertad 

de expresién y de transito consagrados en fa Constitucion. 

La situacion era, por tanto, critica para el grupo democratizador, sobre 

todo a escasos tres meses de la nominacién priista a la presidencia. 

Era Ja lucha por los principios partidistas fundamentales, aunque en las 

mas altas instancias politicas y gubernamentales la descalificacion 

fuera abierta. Ante ello, la Corriente Democrdtica entregaba a Jorge de 

la Vega -el 21 de junio de 1987- un documento donde le solicitaba que 

precisara objetivamente los acuerdos o disposiciones de la XIll 

Asamblea Nacional Ordinaria, del comité ejecutivo nacional o de los 

estatutos de ese partido que, presumiblemente, habian sido 

transgredidos por sus miembros. Lo anterior, para conocer cual seria la 

base sobre la que otros priistas estaban demandando Ja expulsién de 

quienes la integraban. 

Asimismo, dejaba en claro que no habia transgredido ningun estatuto 

partidista ni habia violado ninguna disposicion interna del PRI aunque, 

al invocar la libertad de expresion, el movimiento renovador se situaba - 

una vez mas- en una confrontacién abierta con las reglas “no escritas” 

dei sistema politico mexicano y, en especial, con la practica del 

presidencialismo mexicano. 

Sin embargo, Adolfo Lugo Verduzco precisaba que a la postulacion del 

candidato a la presidencia no se debia llegar haciéndole el juego a la 

Corriente Democrdtica, y acusaba a sus lideres de pretender dividir al 

231) Luss Javier Garrido, La Ruptura ,op cit. p 107 
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PRI para satisfacer ambiciones personales. Al respecto, De la Madrid 

respondia a los democratizadores que ese partido era moderno y 

abierto al futuro, que habia hecho tas reformas necesarias para hacer 

transparentes sus decisiones y métodos de trabajo, pero advertia que 

la revoluci6n que se aferraba a dogmas o estilos que, en su tiempo, 

habian sido justificables, ahora tendian a paralizaria, dejando de ser 

revolucion.232, 

Empero, la opinion de Fernando Gutiérrez Barrios, gobernador de 

Veracruz, la Corriente Democrética iba a ser definitiva en la correlaci6n 

de fuerzas: no se podia permitir que, al amparo de la democracia 0 bajo 

una supuesta lealtad partidista, se hiciera oposicion y se agrediera 

impunemente a las instituciones nacionales, ademas de que no era 

posible argumentar que se militaba en el PRI y, al mismo tiempo, 

socavar su unidad.233/ 

Obviamente, la postura de la cupula priista no se hizo esperar -22 de 

junio-, aunque los términos de la misma no eran nada halagadores para 

los democratizadores. En lenguaje nunca visto en la vida del partido, 

esa organizacion condenaba fas actividades del grupo democratizador, 

dictaminando que estaban fuera del PRI, por lo que les prohibio 

terminantemente ostentarse como priistas. 

  

232) Victor Manuel Juarez, “Las Decistones del PR] ya son Transparentes", ( omasuna, Mexico, 20 de 

junio de 1987, p 1, 

733) Laas Acevedo Pesquera, “La Corriente, (Invento”, Urticaria”, .Un Hecho?”, "Pagina Uno", 

Cnomasuno, México, 21 de jumo de 1987, p IT 
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La Comision Nacional de Coordinacién Politica del partido, aludiendo la 

determinaci6n de Cuauhtémoc Cardenas de dejar de colaborar con e! 

PRI -del 9 de marzo anterior-, condend, rechazé y denuncié jas 

actividades democratizadoras. De igual forma, argument6é que la Xill 

Asamblea Naciona! Ordinaria, 6rgano supremo de ese partido, no habia 

aprobado fas proposiciones formuladas por Cardenas y Mufioz Ledo; 

que, no obstante, ellos -lejos de acatar su decision soberana- habian 

recurrido al uso sistematico de foros ajenos al PRi e, incluso, al pais, 

para insistir en planteamientos contrarios a la voluntad expresada en 

dicha asamblea: con tal actitud -se decia- pretendian mostrar una 

imagen distorsionada de la unidad revolucionaria que prevalecia entre 

sectores, organizaciones, estructura territorial y dirigencia de ese 

organismo en toda Ja nacion.234 

Explicaba que Cardenas y Mufioz Ledo, al tiempo de haber expresado 

su decisién de no colaborar con la dirigencia priista, habian realizado 

numerosos actos, pronunciamientos y maniobras  divisionistas 

contrarios a las resoluciones de su asamblea, que atentaban contra la 

unidad programatica y organizativa del PRI y hacian el juego a la 

teaccién y a las fuerzas que, desde dentro y fuera de la nacidon, 

intentaban cancelar el proyecto social de la Revolucion Mexicana.?34; 

Con ese motivo se comunicaba al priismo que las actividades politicas 

que realizaban y las que en el futuro desarroilaran Cardenas y Mufioz 

Ledo eran a titulo "estrictamenie personal", fuera de su organizacion y 

2347 "Declaracién de ta Comusién Nacional de Coordinactén Politica del Partido Revolucionarto 

Institucional”, El Dia, Mexico, 23 de junio de 1987. p 1 

357 tod, p 1 
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sin representaci6n partidaria aiguna, al margen del programa de trabajo 

y de las acciones que ese partido flevara a cabo en los procesos 

electorales, por lo que no podrian utilizar las instalaciones fisicas del 

PRI, ni ampararse en el emblema de esa organizacién, y se reiteraba 

que quienes se colocaran en posicién de incumplimiento de las normas 

estatutarias y de desiealtad a ese partido tenian abiertas las puertas 

para actuar donde mas conviniera a sus intereses personales. 

Como reflejo de lo anterior, la Corriente Democratica responderia en un 

nuevo comunciado rechazando las imputaciones de la cupula priista, 

dejando entrever que carecian de valor legal, dado que las emitia una 

instancia partidista que no tenia facultades decisorias y ni atribuciones 

para juzgar la conducta de los propios compafieros y, menos atin, 

restringir sus derechos partidistas.73% 

En este sentido, Cuauhtémoc Cardenas sefialaba que la resolucion 

priista contra el movimiento renovador era ilegal, injusta y tomada fuera 

de estatutos. Ademas, juzgaba que la Comisién Nacional de 

Coordinacién Politica del PRI carecia de facultades para tomar 

acuerdos como los relacionados con Ja Corriente Democrdtica, y se 

consideraba impedido para actuar en su defensa dentro del ambito 

juridico-partidario, ya que la resolucién era meramente politica. 

Comentaba que se reuniria con fos principales miembros del grupo 

democratizador para analizar detenidamente ia resoluci6n priista y 

236; *Documento dingido por la Corriente Democratica a sus Compaiieros del PRI 25 de junto de 1987", La 

Jornada, México, 26 de jumo de 1987, p } 
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redactar una respuesta conjunta, cuyo borrador ya estaba listo e iba a 

ser discutido en sus oficinas.237 

Evidentemente, la declaracion de inexistencia dictada contra ia 

Corriente Democrdtica del PRI fatlaba como expediente politico. La 

reaccién que habia producido su reclamo reglamentario opacaba sus 

planteamientos en materia econdmica y social, aunque habia tocado 

puntos que molestaban al gobierno delamadridista. 

Al insistir que en el renglén de la deuda externa y en el disefio de una 

politica cuyos unicos resultados se median por !a asiduidad en el pago 

de ta misma, la critica det movimiento renovador pasaba de la revision 

historica al sefialamiento especifico, de la reflexion sobre el Estado a la 

diseccién del gobierno y, de éste, a la distribucién de responsabilidades 

en areas sefialadas de la administraci6n publica. De ese 

encadenamiento critico no podia sino producirse una reaccién desde el 

centro del gobierno, cada vez mas airada y contaminada a medida que 

se acercaba la decision sucesoria presidencial. 

La dirigencia priista respondié nuevamente con amenazas ante las 

contraimpugnaciones democratizadoras -el 26 de junio-, informando del 

teestablecimiento de la actividades de la Comision de Honor y Justicia 

del PRI, dejando entrever que la expulsion de la Corriente Democrdtica 

estaba préxima a suceder. Paradéjicamente, la posicién del comité 

ejecutivo nacional no iba mas alla de condenas e intimidaciones, la 

237) Juno Hernandez Lopez, "Injusta Censura, pero Seguiré siendo Priista", fxeelsior, México, 24 de yumo 

de 3987, p 1-A 
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represion y la impugnacién publica, ya que no se decidia a aplicar las 

disposiciones contenidas en sus propios estatutos. 

Curiosamente, el ex secretario del Trabajo y Previsi6n Social dio cuenta 

de algunas contradicciones encontradas en el documento-réplica de la 

cupula priista, pues en é/ se afirmaba el apoyo a la politica econdmica y 

social del gobierno delamadridista, y estaba suscrito -entre otros- por 

Fidel Velazquez y Blas Chumacero quienes, semanas atras, se habian 

pronunciado en el sentido de que la CTM no estaba a favor de la 

politica econdmica del gobierno.23%, 

Asimismo, al atacar a Cardenas -en particular-, la cupula priista sdlo 

estaba tratando de acrecentar su prestigio ante la opinion publica.23% 

De igual moco, la estructura partidista estaba resultando sumamente 

deteriorada por las diferencias con el grupo democratizador, al tiempo 

que se evidenciaba que era un organismo autoritario y vertical -carente 

de vida propia-, sometido a Jas decisiones del presidente en turno, y en 

donde no cabia disentimiento aiguno. 

Frente a la Corriente Democrdtica habia surgido el gastado y viejo 

dogma de la mayoria prepotente frente a la minoria despreciada. Las 

minorias debian acatar las decisiones de las mayorias. La discrepancia 

se iniciaba y se realizaba dentro del PRI, y el monolito registraba una 

minuscula fisura, aunque la reaccion era violenta e intolerante, porque 

238) Rafael Molina, "Conversacién Porfirio Mutioz Ledo", Diva Numero 15, México, agosto de 1987, p 54. 

239; Wuliam A Orme Jr, "Presidential Sucession Row, Shakes Mexican Ruling Party, Dissidents 

Chalienge Incumbent Prerroganve", Tie If adungton Post, 2 de yuo de 1987, Estados Umdos, pp 31-33 
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la oposicién implicaba discusién abierta, dialogo en la intemperie y 

confrontacién de ideas. 

Si no se les habia expulsado era por la misma razon que la dirigencia 

del Partido Laborista de Inglaterra no habia expulsado a su aia radical 

(la llamada “loony left” o izquierda “lunatica”): al salirse de ese partido 

arrastraria consigo a miles o quiza millones de militantes, desde los de 

base hasta algunos gobernadores y secretarios, y a sindicatos u otras 

organizaciones de masas capaces de dar forma a un_ partido 

alternativo, generando un peligro real para el mismo.74% 

De todas formas, la pesada maquinaria del sistema politico habia sido 

puesta en marcha, y parecia que los miembros de! movimiento 

renovador estaban a punto de dejar de pertenecer al PRI. El 

desacuerdo abierto estaba presente entre una dirigencia prepotente y 

autoritaria que, al margen de sus propios principios rectores, pretendia 

hacer valer sus razones, descalificando las acciones democratizadoras: 

era un paso adelante hacia una accién que el gobierno delamadridista 

no queria llegar a tomar. 

Empero, todos saldrian saldrian perdiendo: Mufioz Ledo y Cardenas, 

por no haber sabido definir con claridad meridiana tos conceptos y su 

posiciOn personal en el pasado y presente, y el PRI, porque mostraba 

su falta de capacidad negociadora y la imposibilidad de sus dirigentes 

para entender lo trascendente y diferenciar lo insignificante de lo 

esencial. 
  

249; Lorenzo Meyer, "Ocho contra Tebas", Axce/sior, México, 1° de yulio de 1987, p 1-A 
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La dirigencia nacional del PR! olvidaba que ella misma, en diversas 

asambleas, habia convocado a sus miembros a cuestionar hechos y 

formas de ese instituto politico con vistas a su fortalecimiento pero, 

seguramente, sin aclarar que esos cuestionamientos debian ser 

silenciosos, privados y discretos, como era uso y costumbre. 

Preocupaba la modernizacién politica y, sobre todo, el concepto 

democratizador. Irritaba la critica desde adentro y la resonancia en las 

tribunas. 

Los dirigentes de la Corriente Democrdtica, por su lado, no entendian 

que era necesario, primero, definir su posicién actual en razén directa 

de lo que fue su pasado, y se habjan lanzado pragmaticamente, sin 

estrategia, coherencia y solidez Aunque habian desafiado las 

directrices de la cupula partidista, lo hacian sin una estructura organica 

clara y sin tener propuestas acabadas de lo que debia ser una 

“corriente" al interior de su partido. Evidentemente, tales defectos eran 

resultado de! ritmo vertiginoso en que se habian embarcado en su 

lucha contra la dirigencia priista. 

EI destino del grupo democratizador era dificil de predecir, pero era 

indudable que el sistema buscaria, implacable, su liquidacién, por tos 

caminos de la negociacion, la seduccién, la cooptacién o la represi6n 

abierta. Tal vez sus lideres y sus militantes buscarian -fuera del 

sistema- encauzar sus inquietudes democraticas y, en tal caso, se 

unirian a corrientes politicas que buscaban, desde otros partidos 

discrepantes, la democratizacién nacional. 
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Sin embargo, el proyecto de la Corriente Democrdtica implicaba, entre 

otros factores, la democratizacién interna del PRI sin romper con los 

Ordenes establecidos, propiciar la participacién de las bases en el 

quehacer y decisiones partidarias, actualizar el discurso ideologico y 

eliminar el “tapadismo" en fa seleccién del candidato del PRI a ia 

presidencia. De igual manera, que los aspirantes a la jefatura del Poder 

Ejecutivo Federal renunciaran al cargo plblico que ostentaban, para 

desligarse del erario publico durante sus campafias. 

Era claro que el objetivo democratizador no tendria efectos en las 

siguientes semanas, ni en los proximos afios y, mucho menos, 

modificaria los mecanismos tradicionales del proceso de sucesién 

presidenciat o de gobiernos estatales, aunque la inquietud comenzaba 

a crecer. 
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HACIA UN PROYECTO CONCRETO: LA PRECANDIDATURA 
PRESIDENCIAL DE CUAUHTEMOC CARDENAS



Hacia un Proyecto Concreto: la Precandidatura Presidencial de 
Cuauhtémoc Cardenas 

En un ambiente determinado por el debate sucesorio, en donde las 

intenciones del aparato politico y de gobierno eran dejar intacto el 

mecanismo por el que ei presidente en turno escoge a su sucesor, 

ciertamente no se aceptarian las demandas de la Corriente Democratica 

de abrir el proceso, por lo que no se iba a alterar la disciplina partidista 

tradicional: el reflejo del autoritarismo era evidente. 

El movimiento renovador proponia algo enteramente legitimo, pero que 

habia sido antagénico a la esencia del partido, y del sistema politico en 

general: que ese organismo dejara de ser una mera maquinaria 

electoral para convertirse en un partido politico real, con un grado 

reconocido de independencia frente al gobierno, y donde la democracia 

intema ocupara el espacio y el papel que, hasta ese momento, el 

presidente dominaba. 

En la pugna interna del PRI se estaba evidenciando, en la practica, su 

incompatibilidad con la democracia. Parecia que no estaba entre las 

intenciones priistas el piblico reconocimiento de la falta de democracia 

interna en la nominacién del candidato a la presidencia y la 

magnificacion del papel de) presidente, sobre todo, en ef modelo 

econémico. 

Por otra parte, la Corriente Democrdtica tampoco parecia tener 

intenciones de abandonar sus posiciones, porque las juzgaba 

trascendentates para el bien de la nacién y de su partido. 
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Aunque la discrepancia parecia irreconciliable, ya que llegaba a niveles 

estructurales, a ninguna de las dos partes le parecia una estrategia 

politica adecuada el dar el primer paso del rompimiento definitivo; 

ambos parecian creer mas en el PR! que en la democracia. 

Mientras que el grupo democratizador siguiera adherido a la legalidad 

interna del PRI, no romperia con ella; el partido estaba negando, en su 

accion contra la Corriente Democratica, lo que ésta postulaba como 

principio fundamental: que de él podia surgir la democracia. 

Sin embargo, el proceso de sucesi6n presidencial se iba a resolver de 

una manera tradicional, pese al fuerte cuestionamiento del movimiento 

renovador. Por ello, sus militantes estaban decididos a llevar sus 

intentos democratizadores hasta sus Ultimas consecuencias, razon por 

la cual desafiaron al grupo delamadridista y lanzaron la precandidatura 

de Cuauhtémoc Cardenas a la presidencia, en un acto que se lievé a 

cabo -simbolicamente-, el 3 de julio de 1987, en ei jardin de la casa de 

Lazaro Cardenas, en las Lomas de Chapultepec. 

Esta accion tuvo lugar tan solo diez dias después de la condena de la 

cupula priista a las acciones democratizadoras y contd con la asistencia 

de 2 mil asistentes de nueve entidades del! pais: alli, exigieron el 

registro de la candidatura del ex gobernador de Michoacan. La 

Corriente Democrética habia decidido que cuando, conforme a los 

esiatutos, se emitiera la convocatoria respectiva, Cardenas figurara 

como precandidato formal, anunciando anticipadamente su propdsito 

de ser considerado en la convencién respectiva. 
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Se trataba de un acto ejemplar, pues Cardenas no se proponia lanzar 

su candidatura a la présidencia como independiente, ni postulado por 

un partido distinto del PRI. Al mismo tiempo, simpatizantes del grupo 

democratizador exigian a Cardenas que aceptara la precandidatura a la 

presidencia por el PRI, pero éste aseguraba estar dispuesto a asumir 

dicha responsabilidad desde el momento mismo en que el PRI abriera 

el registro.241/ 

Cardenas consideraba que la cristalizaci6n de tal demanda se daria si 

sus simpatizantes exigian a la dirigencia priista y a los érganos 

correspondientes de su partido que se abriera de inmediato e! registro 

de precandidatos y se lanzara la convocatoria para la Convencién 

Nacional de ese organismo. Aclaraba que, independientemente de su 

precandidatura, iba a luchar por los cambios que requeria el pais, 

desde el interior del PRI. 

Porfirio Mufioz Ledo, por su parte, estimaba que debian demandar al 

PRI el acatamiento riguroso a los estatutos, la inmediata convocatoria y 

un plazo no menor de cinco meses para que pudieran llevarse a cabo 

verdaderas campafias de proselitismo y se establecieran vinculos 

reales entre bases y candidatos. 

Por ultimo, Cardenas reiteraba que Ja lucha por fa apertura de espacios 

democraticos, por el modelo de desarrollo independiente y de la 

soberania nacional !a seguirian dando adentro de su partido. Empero, 

  

aaly Algandro Caballero, ’Priistas de 9 Entidades exigen ta Precandidatura de Cardenas", La Jornada, 
Mexico, 4 de julio de 1987, p 1 
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aunque la situaci6n econémica continuaba siendo critica, tanto el 

gobierno como ia iniciativa privada habian tendido un velo en su 

entorno para tratar de poner en el centro de la atenci6n otros asuntos. 

Ciertamente, Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programacion y 

Presupuesto, afirmaba que las finanzas publicas habian experimentado 

un saneamiento considerable, que la recesi6n habia tocado fondo y que 

se iniciaba una recuperacion gradual, reflejandose esto en el control de 

la inflaci6n. Asimismo, externaba que se estaba protegiendo Ja planta 

productiva y el empleo, y el nivel de las reservas internacionales de 

divisas, ademas de que las exportaciones no petroleras habian 

aumentado un 25% y, dentro de ellas, las manufacturas lo habian 

hecho en un 50%.242, 

Sin embargo, la realidad era otra ya que la reactivacién era mucho 

menos espectacular de lo que sugeria el gobierno. Las tasas de 

crecimiento econdmico, entre 1987 y 1988, estaban por debajo del 5- 

6% anunciadas en el Plan Nacional de Desarrollo e, incluso, al 

crecimiento poblacional, por lo que la_ poblacién  continuaria 

empobreciéndose.243; 

Ademas, el desempleo crecia aceleradamente (11.7% en 1986 y 13.5% 

en 1987, segun cifras de la consultoria Economia Aplicada), al tiempo 

que el gobierno -de hecho- se mostraba incapacitado para dar empleo 

2427 Fernando Ortega Pizarro, “En un Marco de Deliberada Pobreza, Salinas proclamo el Triunfo 

Econoémico det Gobierno”, Proceso Numero 556, México, 29 de jumio de 1987, p. 7 

2437 Eduardo Gonzalez Ramirez, “Reactivacion Mahgna”, Procesa Numero 557, México, 6 de julio de 

1987, pp, 36 y 37 
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a los 800 mil javenes que anualmente se integraban al mercado de 

trabajo. En lo concemiente a ja cuestién satlarial, la dinamica 

inflacionaria -en realidad- operaba como mecanismo reductor del 

ingreso de los trabajadores.244, 

Lo grave de! asunto era que las perspectivas econémicas demostraban 

que el grupo delamadridista era practicamente rehén de una politica 

econdomica de la que ya no podia escapar: el manejo de la deuda 

externa (pagar a toda costa), de los cambios estructurales (abrir en 

exceso la economia y adelgazar el Estado) y de ta inflacién 

{estabilizacién con base en recetas tradicionaies) eran una camisa de 

fuerza que impedia la movilizacién de la economia nacional. 

Asi, y en respuesta al ex senador michoacano, Guillermo Jiménez 

Morales, presidente del PRI-DF, respondia que Cardenas no podria ser 

candidato del PRI a la presidencia debido a que no contaba con el 

apoyo de los tres sectores que conformaban ese instituto politico. Por 

su lado, la Confederacién Revoiucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC) rechazaba y repudiaba la postulacion de Cuauhtémoc 

Cardenas, y demandaba que Agustin Téllez Cruces, presidente de la 

Comisién de Honor y Justicia de! PRI, aplicara medidas mas radicales 

en contra de los integrantes de la Corriente Democratica. 

Guillermo Fonseca Alvarez, lider de la CNOP, teiteraba que el 

movimiento renovador actuaba fuera de ese partido y que el pretendido 

destape de Cardenas no tenia fundamento. Eduardo Pesqueira Olea, 
  

244) ted, p37 
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secretario de Agricultura y Recursos Hidraulicos, sentenciaba, a su vez, 

que los integrantes de ja Cornente Democrdtica debian ganarse el 

tepudio de las bases partidistas y tenian que ser condenados. 

Fidel Velazquez manifestaba, asimismo, que en e! caso del grupo 

democratizador debia haber una actitud mas rigurosa porque se trataba 

de traidores que querian crearle problemas al PRI; decia que, para la 

CTM, Cardenas, Mufioz Ledo e Ifigenia Martinez estaban 

expulsados.245, 

EI propio Miguel de la Madrid participaba en el juego de condenas y 

recriminaciones a la Corriente Democratica y sefialaba, en Monterrey, 

que el ejercicio del poder no se podia entender como un estilo personal 

ni como un caudillismo ituminado. Los términos usados por De la 

Madrid eran totalmente desacreditadores de la actividad 

democratizadora.24% 

De ahi en adelante, las relaciones entre los democratizadores y sus 

compafieros de partido se enfriaron y deterioraron rapidamente, como 

teflejo del verticalismo, el servilismo y la sumisi6n tradicionales 

existentes en el PRI. Atras quedaron los términos civilizados que 

habian tenido lugar en los meses anteriores, llegando a situaciones tan 

grotescas como el que los priistas les negaran el saiudo a tos 

245) Raul Correa E . Roberto Santiago y Benjamin Moctezuma, “Reacciones de Condena y Repudio por la 

Postulacion de Cuauhtémoc", Unomdsuno, México, 5 de julio de 1987, p, 1. 
246, Miguel de la Madrid, “Discurso en el Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del Fuero 

Comun. Monterrey, Nuevo Leén, 3 de julio de 1987", i Gobierno Mexicano Numero 56, México, julio de 

1987, Direecién General de Comunicacién Social de ta Presidencia de ta Repitblica. Talleres Graficos de la 
Prestdencia de la Republica, pp 221 y 222 
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integrantes del movimiento renovador, se cruzaban la banqueta para no 

toparse con ellos o los descalificaban ante los medios de 

comunicacion, inclusive aquellos que en un principio fos habian 

apoyado.247 

Aunque algunos de ellos compartian ia inquietud de renovar y 

democratizar ta vida interna del PRI, aducian -en privado- que no 

podian dar a conocer publicamente su opiniones por las consecuencias 

que ello podria acarrear para sus carreras politicas. Era perceptible que 

los militantes de la Corriente Democrdtica estaba perdiendo el hilo 

conductor que los mantenia unidos a su partido y que estaban 

perdiendo la mayor parte de sus relaciones politicas priistas. 

Ante esto, Heberto Castillo -dirigente nacional del Partido Mexicano 

Socialista (PMS)- aseguraba que el PRI no estaba capacitado para la 

democracia, y lo demostraba porque ni convocaria a elecciones 

preliminares ni iba a aceptar la candidatura de Cardenas aunque, de 

lograrse eso, haria mas transparente el proceso dentro dei PRI y, 

entonces, el pueblo quiza volviera a tomar confianza en ese partido 248, 

Castillo volveria a la carga y diria que si el movimiento renovador no 

encontraba camino para participar, y queria establecer alianzas con el 

PMS, él estaria porque participara en un proceso de alianzas. Si el 

grupo democratizador rompia con el PRI, aceptaba el programa de! 

PMS y discutia alianzas, podian llegar a un acuerdo. 

2477 Lins Javier Garrido, La Rupiura ,op at, p H4 

248) Raul Correa E , Roberto Santiage y Benjamin Moctezuma, "Reacciones de Condena ", op, cit., p 5. 
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La pretensién de Cardenas, Mufioz Ledo y seguidores, sin embargo, 

era ingenua, aunque sorprendia ia ineficacia de las tradicionales 

medidas de control partidario y gubernamental. La inmovilidad 

revelaba, a su vez, que la proverbial unidad de la “Familia 

Revolucionaria” se habia deteriorado seriamente, por lo que los 

criterios para abordar el problema de la Corriente Democrdtica eran 

contradictorios. 

Frente al movimiento renovador se habian formado dos facciones: la de 

quienes optaban por una solucioén politica, evitando las medidas 

intransigentes y que, inclusive, veian en ella la posibilidad de salvar al 

PRI, dandole una capa de modernidad, y la de los partidarios de 

medidas draconianas, faciles e inmediatas.24%, 

Existia en la Corriente Democrdtica una clara intensién de influir en la 

sucesi6n presidencial y de que la nominacién del candidato se realizara 

con injerencia de las bases priistas. La postulacién de Cardenas tendria 

como propésito fundamental, entonces, darle congruencia al discurso 

de los democratizadores. 

Las actitudes de la cupula politica y gubernamental ante fas 

pretensiones democratizadoras, sin embargo, resultaron bastante 

desafortunadas, y sdlo ayudaron a polarizar las posiciones, aunque no 

lograron acallar las demandas de democracia y apertura politica. Una 

respuesta democratica del PR! hubiera sido que verdaderamente diera 

249) Marcelino Perelld, “Torpeza contra Ingenuidad", /xcélsior, México, 6 de julio de 1987, p 1-A 
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a sus bases participacién efectiva en la designacién de candidatos, 

incluido el presidencial, aunque ello se antojaba una_posibilidad 

utdpica. 

Si bien ef grupo democratizador tenia la esperanza de poder convencer 

al resto de sus compajfieros de partido en e! sentido de democratizar 

los mecanismos sucesorios, la realidad era que en el seno del gobierno 

prevalecia una ldégica autoritaria, en donde se insistia en que no habia 

camino mas que el seguido por fas élites dirigentes. El asunto se 

agravaba por el pasmo y la inmovilidad de las bases priistas. 

El surgimiento de! grupo democratizador reflejaba un desasosiego 

profundo ante la gravedad de los problemas econdmicos y sociales que 

tenia el pais y la creciente incapacidad del PRI para desempejiar la 

mediacién entre el poder y una sociedad agitada por la insatisfaccién, 

ademas de que el reto para su direccién era serio. 

En este sentido, hacia el mes de julio, la Corriente Democrdtica habia 

fogrado una autonomia considerable respecto a las decisiones de la 

dirigencia del PRI, resultado de su aceptacién entre la sociedad civil. 

Asi, y como reflejo de ello, una comisién encabezada por Manuel 

Terrazas Guerrero y Amalia Dolores Garcia Medina se entrevisté con 

Cardenas en su casa de las Lomas de Chapultepec, proponiéndole su 

participacion -al lado de otros personajes del PMS interesados en ser 

candidatos presidenciales- en una eleccién primaria a fin de escoger a 

un candidato de centroizquierda que contara con el apoyo de varias 
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organizaciones _politicas.5°% No obstante, el precandidato del 

movimiento renovador rechazé la invitacién, sefalando que seguiria 

actuando dentro del partido, dando la pelea y que, por lo mismo, no 

podia ser candidato de otro organismo. 

Cardenas afirmaba que en fa Jucha por el avance del pais la Corriente 

Democratica seguiria adelante en el interior de su partido, mientras ello 

fuera posible. Anadia que se estaba entrando en un terreno en donde 

podia perderse la estabilidad que habia gozado el pais durante mas de 

cincuenta afios, aunque creia que se estaba a tiempo de evitar una 

profundizacién de la crisis. Explicaba también que los que participaban 

en el grupo democratizador no estaban dispuestos a cambiar su 

actividad politica por algun puesto administrativo ni por alguna 

candidatura de “dedazo".25!, Sin embargo, la izquierda opinaba que 

dentro del PRi no habia pelea alguna.252 

A raiz de ia precandidatura de Cardenas, ja actitud hostii de ta 

burocracia oficial se acentué en contra de !a Corriente Democratica, por 

lo que el ambiente politico se enrarecio atin mas. La cerrazon aument6, 

negandosele el uso de instalaciones priistas para sus actividades y 

amenazando con el despido de todes aquellos empleados publicos que 

simpatizaran con ella, asi como cancelar los créditos a campesinos que 

250/ Luis Javier Garrido, La Ruptura ... op cit,,p. 125 
251) Guadalupe Irizar, "El Modelo del PRI esta Totalmente Agotado' Cardenas", La Jornada, México, 21 de 
julio de 1987, p. 5 

252; Raul Correa E, “La Corriente, una Farsa del Sistema Priista", Uomdsuio, México, 21 de julio de 
1987, p. 5. 
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fa apoyaran. Incluso, se llegd al extremo de expulsar a obreros y 

campesinos de sus organizaciones.253, 

Las amenazas llegaron a su punto algido en agosto, cuando varios 

elementos del movimiento renovador fueron hostigados en sus 

fespectivos centros laborales. Los personajes democratizadores mas 

influyentes también sufrieron las represalias gubernamentales pues, 

como ejemplo, algunos colaboradores de Mufioz Ledo fueron seguidos, 

interceptados e interrogados sobre las actividades de la Corriente 

Democratica. Sin embatgo, cuando Cardenas denunci6 la persecucién 

de que era objeto ese grupo, !a respuesta que recibié fue 

decepcionante. En voz de Miguel de la Madrid, el aparato de Estado 

justificd los hechos y externd que Ja politica no podia ser una actividad 

exclusiva de personajes predestinados o que quisieran poseer la 

verdad exclusiva, lo que llevé a hacer mas tensa la situacion 254+ 

Sin embargo, las acciones mas peligrosas tuvieron lugar dias después - 

el 31 de julio de 1987-, cuando Luis Martinez Villicafia, gobernador de 

Michoacan, con métodos violentos, ces6 a todos aquellos funcionarios 

de esa entidad sospechosos de ser militantes del grupo 

democratizador. inclusive, violenté el régimen  constitucional 

michoacano, ya que su gobierno dio marcha atras en las designaciones 

que Cardenas habia hecho de algunos notarios. Era evidente que los 

rasgos que estaba tomando ja lucha en contra de la Corriente 

253) Luis Javier Garrido, La Ruptura , op. cit, p. 126 

254) Miguel de la Madrid, "Palabras pronunciadas en la Clausura de la Reunién Nacional de Arquitectos 
Revolucionanos de México, México, Disimto Federal, 23 de julio de 1987", Ef Gobierno Mexicano Numero 
$6, México, julio de 1987, Direccion General de Comunicacién Social de Ja Presidencia de la Republica, 

Talleres Graficos de la Presidencia de la Republica, pp. 185-187. 
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Democrdtica en Michoacan eran resultado de que ese estado era el 

principal bastibn democratizador. El comité directivo priista se 

encontraba sumamente dividido, situacién que se agudiz6é cuando los 

seguidores de Roberto Robles Garnica anunciaron -el 20 de julio- la 

formaci6n de comités de apoyo a la candidatura de Cardenas. 

Aunado a ello, la campafia gubernamental en contra del movimiento 

renovador también prosiguié en el plano periodistico, implementandose 

una campafia de desacreditacion y desinformacion en su contra. Como 

parte de esa campafia se intentaba demostrar la unidad organica de la 

Corriente Democrdtica con los ex presidentes Luis Echeverria y José 

Lopez Portillo, los cuales estarian intentando regresar al poder. Por 

ello, a los democratizadores se les calificaba como populistas y 

enemigos de la modernizacién llevada a cabo por De fa Madrid. 

No obstante, los intentos por ligar al grupo democratizador con tales ex 

mandatarios resultaban coniradictorios, pues éstos habian sido 

invitados a la Xill Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, durante la cual 

-tacitamente- habian dado su apoyo a la linea gubernamental 

delamadridista. 

Entre tanto, la realidad de la situaci6n politica y econémica de Mexico - 

vista por la Corriente Democratica- era motivo de preocupacién en los 

grandes foros internacionales. Por tal motivo, sus miembros se 

dedicaron a informar a diversas organizaciones politicas con peso en el 

concierto internacional, como la Internacional Socialista, del rumbo que 

estaba tomando el pais bajo las politicas neotiberales de De la Madrid. 
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En particular, Muhoz Ledo -aprovechando los contactos y nexos que 

habia forjado durante su estadia en la ONU- se entrevist6 con diversas 

personalidades de fama mundial -entre ellas Willy Brandt, ex canciller 

de Alemania Occidental, y Mario Soares, ex primer ministro de 

Portugal, ambos impulsores del denominado "socialismo rosa", que 

practicaba la Internacional Socialista-, encontrando gran interés en la 

mayor parte de ellas. 

Mientras tanto, un nuevo elemento vendria a encender e! ambiente 

politico, ya que Ramiro de la Rosa y Alejandro Rojas Diaz-Duran, 

quienes habian sido excluidos de los puestos de direccién del Frente 

Juvenil Revolucionario, en matzo anterior, anunciaban la creacién de 

una nueva organizacion paralela a ese organismo: la Juventud 

Progresista del PRI. 

Al considerar que su partido habia perdido la oportunidad de demostrar 

la voluntad politica de ejercer la democracia, los democratizadores 

juveniles revelaban que convocarian a federaciones de estudiantes, 

agrupaciones campesinas, profesionales y sindicatos independientes 

para Constituir un auténtico organismo juvenil. 

La mafiana del 29 de julio de 1987, unos 30 militantes de la Juventud 

Progresista del PRI tomaron pacificamente el edificio de ese partido 

para, simbdlicamente, rescatar a esa organizacién de la continua 

degradacion poiitica de la militancia, el dogmatismo y la intransigencia; 

el mismo dia -a fas 12 horas- serian desalojados violentamente por 

grupos de choque, disfrazados de trabajadores ferrocarrileros. 

198



Aun asi, Jorge de la Vega adujo que las puertas siempre estaban 

abiertas para todos los priistas, y que éstas eran fas de la democracia y 

el didlogo.255; Paraddjicamente, Dionisio E. Pérez Jacome, secretario 

de Informacién y Propaganda del PRI, nego que hubiera existido 

violencia en el desalojo, no obstante que un grupo de reporteros fue 

testigo de ello. 

El misrno dia, De la Rosa y Rojas dieron a conocer siete puntos donde 

exigian soluciones al PRI: que precisara las formas especificas en la 

que los jovenes participarian en el proyecto politico y social del cambio; 

que los jévenes estuvieran incorporados de manera representativa y 

proporcional en la toma de decisiones, acciones y proposiciones del 

PRI, que se integrara en el Plan Basico de Gobierno 1988-1994 un 

apartado especial sobre fa juventud mexicana; que se indicara con 

claridad la participacion juvenil en la plataforma electoral de su partido; 

que cesara inmediatamente el hostigamiento, ta marginacién y la 

satanizacion politica; que fuera lanzada, a la brevedad posible, la 

convocatoria para el registro de precandidatos a la presidencia; y, que 

los precandidatos registrados presentaran ante la juventud, las bases 

militantes y medios de informacién los criterios generales de su 

respectivo programa de gobierno. 

Por su parte, Mufioz Ledo reprobo las agresiones, que no ayudaban a 

superar los problemas que ya existian en el seno del PRI, e hizo un 

  

255) Raul Correa E, "Desalojan del PRI a Jévenes que lo Ocupaban", CU nomadsuro, México, 30 de julio de 
1987, p. 1. 
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llamado a la dirigencia del PRI para que respetara la expresi6n politica 

pacifica de sus militantes. 

Evidentemente, la inquietud tradicional por la sucesion presidencial se 

empezaba a apoderar de la militancia priista y, por ende, comenzaba a 

provocar nerviosismo en la cupula gobernante. Como una manera de 

calmar los animos, el PRI llamo a celebrar una reunién de su Consejo 

nacional -el 5 de agosto de 1987- y, aunque esperado con expectacién, 

no tuvo mayor trascendencia, pues Jorge de la Vega no hizo 

sefialamiento alguno en torno al tema sucesorio, concretamente a la 

tan demandada -por el movimiento renovador- convocatoria de registro 

de aspirantes a la nominacién del PRI. 

Para reforzar esa idea, después de la reunién partidista, y ante la 

dirigencia del PRI que acudio a visitarlo en el Palacio Nacional, Miguel! 

de la Madrid establecié6 que ef PR! estaba fuerte y unido, ademas de 

que para los priistas esos tiempos preelectorales no eran simplemente 

el andlisis de las personas, sino el analisis profundo y responsable de 

los problemas nacionales, de sus ideas revolucionarias y de las tacticas 

que debian usar para seguir llevando adelante la estrategia de la 

Revolucién Mexicana.?5¢ 

A este respecto, Mufioz Ledo calificé al Consejo Nacional realizado 

como un acto de tramoya, monolitico y en el que se habia fallado 

gravemente a las bases de ese partido al no lanzar la convocatoria y 

256) Miguel de la Madrid, “Texto Integro de las Palabras del Presidente Miguel de la Madrid al Recibir ayer 

en Palacio Nacional a Dirigentes del CEN del PRI y a Miembros de ese Partido Politico”, #/ Dia, México, 6 

de agosto de 1987, p, 3. 
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abrir el registro de precandidatos a la presidencia. A su vez, dijo que la 

ilegalidad comenzaba a instalarse en el PRI, porque se habjan 

descubierto algunas modificaciones en el capitulo de eleccién de 

candidatos que nunca habian sido aprobadas en la XIl Asamblea 

Nacional Ordinaria.257, 

E! ex embajador de Mexico en la ONU consideré que el Consejo 

Nacional debié haber sido utilizado para establecer las bases del 

lanzamiento de la convocatoria y abrir el registro de precandidatos, y 

que no correspondia a ninguna légica sana el que se pretendiera creer 

que entre el dia 22 -fecha acordada para lanzar la convocatoria 

respectiva- y el periodo en que se celebré la convencidn priista, 

mediaba el tiempo suficiente para efectuar campafias internas de 

proselitismo. Finalmente, mencioné que la precandidatura de Cardenas 

seguia a la espera de que se abrieran !os conductos partidistas al 

respecto. 

La Corriente Democratica envié a Miguel de la Madrid una carta -el 12 de 

agosto- en donde, en un tono inusual y duro, criticaba el contenido de 

los trabajos del Consejo Politico del PRI y las reformas puestas en 

marcha -clandestinamente- en los estatutos de ese partido, 

estableciendo -entre otras cuestiones- la votacién economica en la 

Convencién Nacional priista, lo que revelaba el deseo de impedir la 

apertura del registro libre de precandidatos a la presidencia. 

257; Alejandro Caballero, “Mufioz Ledo Acto de Tramoya Monolitico, ¢l Consejo Prusta", La Jornada, 

México, 1° de agosto de 1987, p 1



Empero, ia respuesta del aparato politico y gubernamental fue acelerar 

el proceso tradicional del "dedazo", dado que un dia después, el 13 de 

agosto, la cupula partidista del PRI haria saber a su militancia y a la 

opinién publica que sus precandidatos a la presidencia sdélo eran seis 

"destacados priistas”. Obviamente, el ex gobernador de Michoacan no 

se encontraba entre ellos. 

Jorge de la Vega dio a conocer que durante la gira "de unidad  y 

fortalecimiento partidista" que habia realizado dias atras las bases de 

su partido fe habian hecho saber que los elegidos eran, "en estricto 

orden alfabético": Ramén Aguirre Velazquez, jefe del Departamento del 

Distrito Federal; Manuel Bartlett Diaz, secretario de Gobernacién; 

Alfredo def Mazo Gonzalez, secretario de Energia, Minas e Industria 

Paraestatal; Sergio Garcia Ramirez, procurador general de la 

Republica; José Miguel Gonzalez Avelar, secretario de Educacién 

Publica; y, Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programacién y 

Presupuesto.258, 

Todo ello se significé como un acto vertical, pues ila supuesta lista en 

poder del presidente del PRI no existia, y los nombres de fos posibles 

precandidatos no habian sido recabados en ningiin lado. Lo cierto es 

que la decisién de excluir a Cardenas era clara y, con ello, cualquier 

intento de modificar los métodos habituales del “destape” presidencial. 

Nuevamente, el ex mandatario michoacano responderia -el 14 de 

agosto de 1987- a las imposiciones de su partido, argumentando que la 

actitud priista era cerrada y antidemocratica. 

258/ "PRI Comunicado de Prensa", La Republica Numero 483, México, agosto de 1987, p 4 
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En este sentido, un grupo de simpatizantes del grupo democratizador 

exigid al PRI -mediante un desplegado de prensa, el 21 de agosto- la 

apertura inmediata del registro de precandidatos. El anuncio escueto de 

la dirigencia de esa organizacién de que eran seis sus precandidatos y 

que se abriria un periodo de comparecencias de éstos con 

representantes de las organizaciones que conformaban al partido, 

provocé un inusitado interés entre la clase politica priista, aunque no 

habia un convencimiento pleno de que las cosas estuvieran 

cambiando. 

Paraddjicamente, la promocionada pasarela de precandidatos priistas 

no estaba prevista en los estatutos de su partido, por lo que se 

antojaba como procedimiento centralista, claramente elitista y 

presidencialista,25° ya que la militancia del PRI no habia sido tomada 

realmente en cuenta: era un decisién tomada por fa cupula del 

gobierno. 

La Corriente Democrdtica sehalo que ta pasarela de los seis 

precandidatos se trataba de una argucia dilatoria de la expedicién de la 

convocatoria para el registro de precandidatos y, por lo mismo, 

violatoria de la norma estatuaria del PRI, pues las comparecencias se 

estaban realizando no ante la base, sine ante la dirigencia y no por 

precandidatos con registro, sino por colaboradores en funciones del 

Poder Ejecutivo Federal. 

259) Luis Javier Garrido, /.a Ruptura .op cit. p 134 
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Cuauhtémoc Cardenas, por su lado, daba un paso adelante en la 

discusién real de los problemas nacionales y afirmaba que habia 

quienes querian encontrar en el esfuerzo democratizador afioranza 

para detentar de nueva cuenta posiciones y funciones que habian 

cesado al concluir un término constitucional, y estaban equivocados,26 

dando a entender que fa lucha de la Corriente Democrdtica no era por 

recobrar posiciones de poder u obtener otras nuevas, tal y como hacia 

referencia la dirigencia priista. 

Asimismo, indicd que se planteaban dos concepciones antagonicas 

como alternativas para edificar el momento y modelar el futuro. Se 

trataba, por una parte, de proseguir el proyecto politico que vedaba al 

pueblo el acceso a las decisiones fundamentales, que respondia a la 

demanda social con mediatizacion o represién, obedeciendo y 

aferrandose a cumplir los dictados del FMI, asi fuera a costa del 

empobrecimiento, el hambre y la desnutrici6n de las masas hasta 

grados extremos, manteniendo la recesion, altas tasas de inflacion y un 

elevado desempleo en una economia en la que sdlo se estimulaba y 

protegia la especulacion, que contemplaba el desmantelamiento de la 

planta productiva, el sacrificio del empresario nacional y ta contraccion 

de los mercados internos, con tal de integrar la economia mexicana a 

proyectos hegeménicos de dominacién de los sectores mas 

reaccionarios y agresivos de Estados Unidos. 

260; Cuauhtémoc Cardenas, “La Cornente Democratica Aportaciones y Avances en una Etapa de fa Lucha 

por Mexico", edison, México, 28 de agosto de 1987, p 20-A 
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El michoacano aseguraba que del otro lado estaba el proyecto 

constitucional que se derivaba de las ideas, experiencias y logros de la 

Revolucién Mexicana; se sintetizaba en un desarrollo independiente, un 

amplio ejercicio democratico y en alcanzar una auténtica justicia social. 

Vinculaba la capacidad real de ejercer la soberania nacional con la 

existencia de un régimen politico democratico, que debia manifestarse 

por la participacién en el gobierno de los intereses y las fuerzas 

populares, Unicas capaces de llevar a cabo una politica de 

emancipacién econdmica. 

En la politica inmediata, para Cardenas la modalidad de dar seis 

nombres no constituia, desde punto de vista alguno, que la militancia 

de su partido hubiera recuperado la facultad de decidir sobre su 

candidato a la presidencia. De hecho, los seis priistas que diera a 

conocer el presidente del PRI se presentaban ante un grupo pequefio 

que estaba incapacitado para decidir. Autoritariamenie habia quedado 

establecido que Unicamente de entre ellos saldria el candidato, 

haciendo a un lado principios y normas, e imponiéndose una voluntad 

que pasaba por encima de los derechos de muchos y decidia por todos. 

Frente a ese mecanismo se demandaba, una vez mas, el lanzamiento 

urgente de la convocatoria para la Convencion Nacional y que se 

abriera el registro de precandidaturas. Se exigia, asimismo, que se 

establecieran bases democraticas, tanto para elegir delegados a esa 

convenci6n, registrar precandidatos y llevar a cabo las campanas de 

proselitismo, como para votar en la convencion misma. 
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Asi como despert6 una conmocién maydscula, las comparecencias 

eran, en realidad, un asombroso acto de prestidigitacion que alteraba 

profundamente la tradicion del "tapadismo" y la forma de ejercer el 

"dedazo". Se veia que lo urgente era resolver lo planteado por el 

movimiento renovador, pero se recurria al clasico procedimiento de 

cupula. 

De hecho, la presencia de los “seis distinguidos priistas" ante los 

dirigentes del PRI y los medios de comunicaci6n no aporté nada nuevo 

al proceso de democratizacion nacional, dado que resultaron 

simplemente irrelevantes. Sin didlogo de por medio, Aguirre Velazquez 

-el 17 de agosto- presenté un texto retérico sin propuestas concretas; 

Bartlett -el 19- reconocid implicitamente sus  aspiraciones 

presidenciales, aunque sus proposiciones reformistas no fueron claras; 

De! Mazo -el 21- enfatizé los requerimientos nacionales de 

moderizacion y reconversion industrial, pero carecid de precisiones; 

Garcia Ramirez -el 23- hizo una defensa de las instituciones; Gonzalez 

Avelar -el 25- se centré en los obstaculos inherentes al desarrollo, no 

sin antes subrayar que acudia a la cita con la “autorizacion 

presidencial"; y, Salinas -el 27 de agosto- propugné por la continuacion 

de la politica econémica, pues no era momento para hacer virajes y 

llamé6 a ejercer una politica moderna que no definid26!, 

El costo inmediato para el PRI con las comparecencias fue reconocer 

la validez politica de los argumentos de la Corriente Democrdtica y 

aceptar su triunfo. Si el PRI y el poder fallaban en elegir a un candidato 

2617 Javier Garrido Garrido, fa Ruptura lop eit, p 135, 
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sOlido, fuerte y conciliador, iban a encontrarse en una situacién muy 

comprometida, ya que no se trataria de votos y de una eleccion formal 

sino, en todo caso, de ver quién calaba mas profundo en los problemas 

sociales y politicos que se estaban agudizando en el pais, y de quién 

pudiera utilizar mejor los restos de la legalidad democratica para 

intentar un cambio de rumbo. 

Ciertamente, la pasarela encubria el autoritarismo presidencial sobre el 

PRI y pretendia acabar, por consiguiente, con la disidencia 

democratizadora. No obstante, las demandas renovadoras, en lugar de 

haber sido disipadas, ganaron espacios y adeptos entre la sociedad 

civil. El gobierno no parecia, o no queria darse cuenta, que las 

resistencias que estaban teniendo lugar contra el proceso sucesorio 

eran mayores a las pensadas. 

Ademas, con la comparecencia de los secretarios de despacho, en 

lugar de calmarse los Animos por la préxima decisi6n, los golpes bajos 

entre los diversos grupos politicos se fueron arreciando conforme se 

acercaba la fecha del “destape”, situacién que fue reforzada por el 

hecho de que la crisis econdmica se mantenia relativamente estable, 

avanzando sélo el aspecto inflacionario, hecho que motiv6 -a juicio del 

gobierno- que sus aspectos mas agudos fueran controlados. Esto 

contribuy6 a que la atencién publica estuviese por completo volcada 

sobre el inminente “destape” del candidato presidencial del PRI. 

El mes de septiembre empezé con gran nerviosismo entre la clase 

politica priista y la burocracia gobernante, pues el presidente Miguel de 
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la Madrid -en su Quinto Informe de Gobierno- hizo algunas referencias 

a las demandas del grupo democratizador, pero no dejé entrever frase 

0 palabra alguna que permitiera deducir hacia dénde y cuando dirigiria 

su decisién sucesoria. 

Empero, la inquietud crecia, por lo que De la Vega se vio obligado -a 

partir del 2 de septiembre- a hacer una nueva auscultacion entre las 

bases, comenzando por los gobernadores que habian asistido al 

informe presidencial, aunque sefial6 que tal proceso le llevaria la 

primera mitad de ese mes: aseguraba no tener prisas ni presiones. 

Como respuesta, !a Corriente Democratica inicidé una nueva movilizacion 

a nivel nacional, enarbolando la bandera del desarrollo independiente 

de México y de la transformacién democratica de su partido. Asimismo, 

informé que presentaria propuestas alternativas a las del grupo 

delamadridista y, principalmente, anuncio que movilizaria a la militancia 

priista para lograr la democratizacion del PRI, teniendo como punto de 

partida la modificacién de los mecanismos de selecci6én del candidato 

presidencial. 

Como complemento, el movimiento renovador anuncio -el 7 de 

septiembre- la inminente entrega de un documento al comité ejecutivo 

nacional de su partido, el cual seria una contribucion a ta Plataforma 

Electoral Basica, y la demanda de registro de la precandidatura 

presidencial de Cardenas. 
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Con su "Propuesta Democratica’,2©2; la Corriente Democrdtica siguid 

insistiendo en el cambio de procedimientos en e! PRI, a fin de lograr 

transformaciones de fondo. Mantener cerrado el mecanismo de 

eleccién interna del candidato a la presidencia tendria como 

consecuencias la pérdida, atin mayor, para la dirigencia, de su 

legitimidad ante el PRI y el pais mismo, al atropellar derechos de los 

militantes, sobreviniendo e! descrédito para cualquier propuesta 

subsecuente que pudieran hacer, la pérdida de la oportunidad pasa 

teestablecer un nuevo equilibrio de fuerzas politicas favorable a las 

mayorias, la elevacién del abstencionismo y, consecuentemente, el 

estrechamiento de la legitimidad democratica que se obtenia con el 

voto. 

Oponerse a los cambios que se reclamaban y a los que podria 

contribuir ese partido si renovara su compromiso con el pueblo y la 

nacién -decia el documento-, acercarian un estallido social que se 

estaba todavia a tiempo de evitar, si se iba con el pueblo a la 

reconquista, por la via de !a democracia, de la conduccion de los 

destinos nacionales. 

A este respecto, el grupo democratizador demando la construccién de 

un movimiento nacional de alianza patridtica capaz de frenar la 

contrarrevolucion y la supeditaci6n de! pais a intereses extranjeros, que 

detuviera la imposicisn y el continuismo, que derrocara el 

envejecimiento de sus estructuras politicas y la decadencia de la moral 

  

262/ "Documento de la CD Propuesta Democratica”, Le Jornada, México, 23 de septiembre dz 1987. pp 

I-VI 
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publica, asi como reconquistara la independencia y dignidad 

nacionales. 

Sin embargo, la Corriente Democrdtica nego \a posibilidad de integrar un 

"PRI paralelo", y dijo que sdlo de garantizarse métodos democraticos e 

igualdad de condiciones de los precandidatos en la Convencion 

Nacional registraria al suyo. Aseguré, de igual manera, que de 

cumplirse cabalmente con jos estatutos para la designacién de 

deiegados a la misma el movimiento renovador tendria garantizada la 

mayoria de ellos.263, 

En si, por sus diferencias con la estrategia gubernamental, la propuesta 

de la Corriente Democrdtica tendia a ser un proyecto de gobierno 

alternative mas que una contribucién al programa que habria de 

elaborar el PRI, pero también podia ser entendida como convocatoria a 

fa movilizacién social, en torno a la reorientacién del Estado. Por su 

insistencia renovadora no ponia el acento sdlo en el viraje econdmico 

sino, fundamentalmente, en la reconstruccién de la democracia. 

En algunos sectores de la izquierda, sobre todo en aquellos que habian 

reconocido la legitimidad histérica de la Revoluci6n Mexicana, el 

discurso nacionalista y movilizador de la propuesta democratizadora 

encontré simpatias pero, en Ja principal fuerza de oposicién politica, el 

PAN, demandas como el reestablecimiento del control de cambios y la 

recuperacién de los salarios o el fortalecimiento del Estado, 

  

263; Alejandro Caballero, “La Corriente Democratica Niega que Pudiera formar un PRI Paralelo", La 

Jornada, México, 10 de sepuembre de 1987, p 3. 
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ocasionaron escozores que dificultaban cualquier acuerdo, por 

pragmatico que fuese. 

La propuesta invitaba a todas las fuerzas democraticas y progresistas 

del pais para que unieran sus voluntades en torno a una alianza 

patridtica capaz de frenar la contrarrevolucion y la supeditacién 

nacional a intereses extranjeros. Esa alianza, que eventualmente 

involucraria a fuerzas presentes en el PRI pero, sobre todo, externas a 

ese partido, no tenia ubicacién institucional dentro de los marcos del 

sistema politico mexicano. Tendria que crear su propia y, posiblemente, 

nueva legitimidad. En la creacién de nuevas formas de relacién entre 

jas fuerzas politicas, acaso habia espacios hasta entonces inéditos, en 

los gue el grupo democratizador podria incursionar para impulsar su 

propuesta. 

Aunque el documento carecia de una propuesta politica profunda, pues 

hacia mayor énfasis en las cuestiones sociales y econémicas, el 

principal aspecto de la “Propuesta Democratica” era el hecho de que la 

Corriente Democrdatica, por primera vez en su historia, estimara 

necesario encauzar su lucha mas alla del PRI, de resultar conveniente 

para la consecucién de sus fines. 

En lo personal, Cuauhtémoc Cardenas -durante fa presentacién de ese 

documento, el 9 de septiembre- establecié que si !a culpula priista se 

mantenia en una posicién completamente cerrada en torno a las 

demandas de democratizacion y si jas bases de PR! mantenian las 

peticiones hechas hacia su persona, éi podria lanzarse como candidato 

ait



presidencial paratelo al “destapado” por el partido, lo que resultaba una 

nueva toma de posicién de! movimiento renovador, misma que no 

estaba plasmada en fa "Propuesta Democratica’. 
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La Movilizacioén Popular: la Marcha de las Cien Horas por la 
Democracia 

Ante la cerrazon de la dirigencia dei PRI, y frente al deseo de lograr la 

postulacion de Cuauhtémoc Cardenas a la presidencia, la Corriente 

Democrdtica volvié su mirada a alternativas que se habia negado a 

tomar en cuenta con anterioridad: el respaldo de otro partido politico, 

cuando parecia no haber otra salida. 

De hecho, Evaristo Pérez Arreola, secretario general del Sindicato de 

Trabajadores de {fa Universidad Nacional Autonoma de México 

(STUNAM), habia sido el encargado de establecer el primer 

acercamiento del grupo democratizador -a finales de agosto- con el 

Partido Auténtico de la Revolucién Mexicana (PARM). El cuasi eterno 

lider del organismo gremial universitario mas importante del pais fue el 

vaso comunicante entre los dirigentes de la Corriente Democratica y 

Carlos Enrique Cantu Rosas, presidente del PARM, los cuales pactaron 

~secretamente- los primeros encuentros. 

Las primeras reuniones formales tuvieron lugar en casa de Severo 

Lopez Mestre, en donde Pedro Gonzalez Azcuaga, secretario general 

del PARM y antiguo dirigente maximo de ese partido -entre 1975 y 

1977-, extrafiamente vio una serie de obstaculos para la candidatura 

del michoacano, entre os cuales se encontraban un serio problema de 

estructuraci6n -carecia de comiteés locales-, la debilidad interna de ese 

instituto politico y la ausencia de una fuerza electoral real.264; Por ello, 

consideraba sumamente dificil Nevar a buen término ta nominacion 

2647 Luis Jamer Garndo, a Ruptura ., op. cit, p. 143 
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parmista de un ex militante del PRI, aunque la percepci6n de los lideres 

de esa organizacién -encabezados por Cantu Rosas- era distinta, por lo 

que quedaron abiertas las posibilidades para la postulacion de 

Cardenas, atin cuando en semanas previas habian manifestado sus 

dudas y rechazos. 

Los acercamientos fueron teniendo lugar bajo bases firmes, reflejo de 

que el acuerdo entre el movimiento renovador y el PARM estaba siendo 

tomado al mas aito nivel, esto es, entre Cardenas y Mufioz ledo, por 

una parte, y Canti Rosas, por fa otra. Sin embargo, no todo era 

positivo, ya que las sospechas en torno a que Gonzalez Azcuaga 

pretendia dar el apoyo parmista a la candidatura del PRI se hicieron 

realidad, al no asistir éste a un desayuno celebrado en la casa de 

Cardenas, en las Lomas de Chapultepec. 

Sin embargo, los miembros de ta Corriente Democratica trataban de no 

dejar cabos sueltos en fa lucha por la postulaci6n del ex senador por 

Michoacan, por lo que iniciaron contactos informales con Jorge 

Cruikshank, secretario generai del Partido Popular Socialista (PPS), y 

Francisco Ortiz Mendoza, secretario de Prensa y Propaganda de esa 

organizacion, siendo Mufioz Ledo el encargado de entrevistarse con 

ellos. 

Paralelamente, el grupo democratizador empez6 a diversificar sus 

relaciones con la sociedad civil, por lo que consideré pertinente 

exponer directamente sus demandas directamente en las calles. Por 

ello, entre el 17 y el 21 de septiembre de 1987, un numeroso grupo de



simpatizantes de la Corriente Democrdtica realiz6 en el Zécalo de la 

ciudad de México una manifestacién en la que se dijo que ese 

movimiento responderfa a la confianza que miles de mexicanos habian 

depositado en su lucha por la democratizacién del PRI y por devolver al 

pais un rumbo  nacionalista, independiente y auténticamente 

revolucionario. 

Denominada la "Marcha de las Cien Horas por la Democracia” -que 

arrancé en la Fuente dei Salto de! Agua-, la movilizacion fue la primera 

gran demostracién del movimiento renovador por la democratizacion 

del sistema politico mexicano, ademas de que buscaba encontrar el 

apoyo popular a su causa. 

Alli, Porfirio Mufioz Ledo -tnico orador del mitin-, sostuvo que fa 

Cernente Democratica seguiria luchando dentro del PRI con el mismo 

entusiasmo con el que habian recorrido el pais para recoger fa 

aspiraci6n ciudadana, que demandaba la apertura del registro para 

inscribir a Cardenas como candidato de las bases a la presidencia, 

detener a los contrarrevolucionarios y devolverle al gobierno el poder 

auténtico del pueblo. E! ex secretario de Educacién Publica anuncié 

que el siguiente lunes marcharian pacificamente, sin provocaciones, al 

edificio del PRI. 

Terminado el mitin, y de una manera sorpresiva, Heberto Castillo - 

candidato de! PM a la presidencia- se planté ante Cuauhtémoc 

Cardenas para manifestarle su solidaridad por luchar al lado de tantos 

mexicanos por la democracia en el pais. Expres6 que era problema de



todos los mexicanos que en el PRI hubiera democracia. Un fuerte 

abrazo rubricé e! encuentro de los dos dirigentes que, por separado, 

manifestaron que aunque no se habian entablado platicas para que el 

PMS apoyara la candidatura de Cardenas, o el grupo democratizador la 

de Castillo, no se descartaba esa posibilidad, pero que ello tendria que 

analizarse detenidamente en cada grupo.?5; De hecho, ya se habia 

declarado dispuesto a una alianza con los democratizadores con el fin 

de sacar al PRi del Palacio Nacional.26% 

En declaraciones a los medios de comunicaci6n, Cardenas sostuvo 

que la politica y demandas del movimiento renovador no iban a variar 

en tanto no cambiara la politica econdmica seguida por el gobierno, y 

criticé a la dirigencia priista por tener compromisos enfocados ai 

autoritarismo, y a que se siguiera una politica de privilegios y de 

entrega del pais al extranjero. Asimismo, descarto probabilidades de 

provocacion alguna durante el planton y la marcha. 

El 18 de septiembre de 1987, Luis Sanchez Aguilar, candidato 

presidencial dei Partido Socialdemécrata (PSD), se presentd en el 

campamento colocado por la Corriente Democratica -a propésito de la 

"Marcha de las Cien Horas por la Democracia"- y, junto con el ex 

gobernador de Michoacan, marché también por casi media hora, y 

brindé su total apoyo a las aspiraciones democraticas de los priistas 

inconformes. 

265/ Roberto Santiago, "Encuentro de Cuaulitémoc y Heberto en el Zécalo", (/nomdsuno, México, 18 de 
septiembre de 1987, p 5 
206, / Francisco Ortiz Pinchetti, "Heberto Castillo, Dispuesto a una Alianza que saque al PRI de Palacio 

Nacional", Proceso Numero 565, Mexico, 1° de septiembre de 1987, pp 16 y 17 
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No obstante, la clipula partidista no pensaba de una manera similar 

pues, en declaraciones a Excéisior -el 18 de septiembre-, Humberto 

Lugo Gil, secretario general de! PRI, expresaba que el proceso 

sucesorio de su partido continuaba su marcha y que ninguno de los 

"seis distinguidos priistas” estaba descartado de la nominacidn. 

Hablaba de una inexistente tranquilidad en el seno de los sectores 

partidistas, pero en ningun momento hizo referencia alguna a las 

demandas democratizadoras. 

Era notorio que las movilizaciones del grupo democratizador 

comenzaban a preocupar seriamente a la dirigencia priista y, en 

particular, al grupo gobernante. La raz6n es que sus planteamientos 

estaban calando en el sentir ciudadano, y ya no solo dentro de la clase 

politica del PRI. A propdsito, varios dirigentes vecinales y de 

comerciantes de ese partido, como Od6én Madariaga -lider de colonias 

populares de ciudad Netzahualc6éyotl-, y Fernando Sanchez Ramirez y 

Celia Torres Bejarano -de la Confederacion de Obreros y Comerciantes 

del Distrito Federal-, con todo y sus contingentes, ya se contaban entre 

los peticionarios de democratizaci6n dentro de su partido. 

La Corriente Democrdtica teunid aproximadamente a 25 mil 

simpatizantes y recibié alrededor de 4 mil firmas de apoyo, ademas de 

que diversas organizaciones sindicales y politicas, entre fas que 

destacaba el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), hicieron acto 

de presencia y marcharon a favor de fa democracia nacional, situacion 

que evit6 las pretendidas amenazas gubernamentales de desalojar el



campamento democratizador con el pretexto de realizar actos 

conmemorativos de los terremotos de 1985. Con todo, las acciones 

prosiguieron no solo en el Distrito Federal, sino en distintas partes de la 

nacion y, todas, con la demanda a !a cupula priista de abrir el registro 

de precandidaturas a la presidencia para poder inscribir la de 

Cuauhtémoc Cardenas: 

Para apoyar sus peticiones, el movimiento renovador publicéd -el 18 de 

septiembre- un desplegado en la prensa escrita, en donde solicitaba el 

respaldo de la ciudadania para lograr el registro de la candidatura del 

ex mandatario michoacano.267, 

De esta forma, con el apoyo de agrupaciones sindicales, politicas, de 

colonos y otras, la Corriente Democrdtica del PRI cumplio las cien horas 

de la jornada por la democracia, que llevaba a cabo en el Zocalo de la 

ciudad de México, y que pretendia que se abriera el registro de 

precandidatos presidenciales, para que Cardenas tuviera posibilidades 

de competir en la sucesién. El respaldo recibido se multiplicaba en 

forma acelerada. 

Tales acciones y movilizaciones fueron determinantes en las decisiones 

que habria de tomar el grupo democratizador en un futuro proximo. 

Ahora, ya sabia que no solo contaba con el respaldo de parte de las 

bases priistas, sino de fa ciudadania en general. Su discurso comenz6 

a referirse a la cuestion social, situacién que habia tocado levemente 

267; “Marcha de las Cien Horas por la Democracia Por una Nacién Independiente, Justa, Libre y 

Productiva Asiste Participa Corriente Democratica”. Mrcehtar, México, 18 de septiembre de 1987, p 33- 
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en el pasado, amén de las siempre presentes demandas 

democratizadoras: desde la sociedad, alcanzar el gobierno, como lo 

planteaba a la opinion publica ef 21 de septiembre.2, 

La respuesta gubernamental siguié siendo !a misma, es decir, la 

descalificacion a todas y cada una de las acciones de la Corriente 

Democrdtica, Patadas debajo de la mesa y golpes bajos, eran parte del 

clima de enrarecimiento politico que persistia en el pais. Prueba de ello 

fue un desplegado de prensa publicado por el PRI-Michoacan (el 17 de 

septiembre), en donde se intentaba dar una imagen totalmente erronea 

de los democratizadores, presentandolos como un movimiento violento 

que atentaba contra las instituciones nacionales. 

Asimismo, el 21 de septiembre -dia del término de la "Marcha de las 

Cien Horas por la Democracia", 10 diputados federales y 18 diputados 

iocales del PRI realizaron graves acusaciones al movimiento 

democratizador. Encabezados por Norberto Mora Plancarte y Raul 

Castellano Jiménez -ex secretario particular el ex presidente Lazaro 

Cardenas-, hicieron un llamado a la nacién, advirtiendo que México 

vivia momentos dificiles que requerian de unidad y conviccion 

nacionalistas, pues habia estabilidad politica y un orden legalmente 

establecido, con un claro y. definido proyecto nacional por el que 

transitaban con seguridad los mexicanos. 

268) "Al Pueblo de México Corriente Democratica Partido Revolucionanio Institucional México, DF, 21 
de septiembre de 1987", Excelsior, Mexico, 21 de septiembre de 1987, p 38-A. 
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En un documento sefialaron que, a partir de la formacion del 

movimiento renovador, los propdsitos de éste, desde un principio, 

habian sido personalistas, y que solo perseguian la precandidatura de 

Cardenas a la presidencia. Los legisladores priistas to acusaron de ser 

un hombre de conducta dudosa, aventurero y arribista y partidario de 

métodos violentos.26 El escrito, aunque bien recibido en el aparato 

estatal, también causé molestia y nerviosismo en ciertos sectores de la 

burocracia politica por las evidencias de que el equipo delamadridista 

no contaba con todo el respaido de sus bases. 

Originalmente, los miembros del grupo democratizador pretendian 

marchar, al terminar su jornada -el 21 de septiembre-, a la sede del PRI 

en Insurgentes Norte y Violeta para exigir la apertura del registro de 

candidatos. No obstante, ese partido -tal vez como un acto de 

provocacion- llamo a sus militantes a una reunion en sus instalaciones 

en homenaje a Plutarco Elias Calles -nada menos que el enemigo 

politico de Lazaro Cardenas- a la misma hora en que iban a Hegar alli 

los democratizadores. 

Previamente, la Corriente Democréatica habia recibido sefalamientos en 

el sentido de que en los sotanos del edificio priista se encontraban 

contingentes de policias, golpeadores profesionales y grupos 

paramilitares que, presumiblemente, intentarian detener el avance 

democratizador hacia las instalaciones del partido.27 Esta 

preocupacién se acentud por la mafiana de ese dia ya que, durante un 

269; “PRIA los Prisstas de fa Nacion", /vedisior, México, 21 de septiembre de 1987, p 34-4 

279/ Luns Javier Garrido, La Ruptura .op cit. p 153 
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desayuno celabrado en la casa de Cardenas entre los principales 

dirigentes de! movimiento renovador, Jorge de la Vega Dominguez les 

telefoneé para informarles que -por ningun motivo- el gobierno iba a 

permitir la llegada del contingente democratizador hasta la sede del 

partido que dirigia. 

Aun mas, Jorge Carrillo Olea, subsecretario de Gobernacion 

(encargado de la seguridad nacional), ies pidid "comedidamente" que 

evitaran llegar al edificio priista, dado que alli se celebraria el acto 

citado y que, en caso de insistir en sus pretensiones, el gobierno 

sacaria a la calle tanquetas antimotines y cuerpos de seguridad para 

impedir el arribo de la manifestacion disidente271, 

Por ello, la noche del 21 de septiembre de 1987 una comisién de 

miembros de la Corriente Democrdtica acudié a entrevistarse Humberto 

Lugo Gil y Jests Salazar Toledano -presidente de la Comision 

Coordinadora de Convenciones del PRI-,272; en las instalaciones del 

Instituto de Capacitacién Politica (ICAP) del partido para entregar una 

propuesta que, finalmente, no fue recibida. 

Ese seria el Unico encuentro formal entre la cupula del PRI y el grupo 

democratizador y, en él, Ignacio Castillo Mena leyo un documento 

expositorio de los razonamientos de la Corriente Democratica, en el cual 

271) tid, p. 153. 
272/ En esa reumién estuvieron presentes, por la parte oficial, Jorge Humberto Lugo Gil y Jesis Salazar 
Toledano y, por la Corrente Democratica, Ifigen1a Maria Martinez y Hernandez, César Buenrostro, Roberto 
Robles Garnica, Alfredo Pliego Aldana, Ignacio Castillo Mena, Oscar Pintado Cervera, Carlos Eduardo 
Lopez Torres, Jose Mansilla, Pedro Quifiones, Cella Torres Bejarano, Alfredo Garcia Cid y Fernando 

Sanchez,



se demandaba la apertura del registro de candidatos del PRI a la 

presidencia. Aunque recibié a fa comisi6n de manera cordial, pero con 

sus distancias, Lugo Gil manifesto que las acciones politicas 

democratizadoras eran ajenas ai partido de! que decia formar parte, y 

que la precandidatura de Cardenas no podia ser registrada, pues ei 

periodo oficial para ello alin no se habia abierto.273 

Curiosamente, Lugo Gil y Salazar Toledano, antes de escuchar los 

planteamientos, ya tenian redactada una respuesta a las demandas 

que todavia no conocian, lo que evidenciaba que, al margen de los 

Teclamos por democracia dentro del PRI, la actitud de la dirigencia 

priista iba a ser la de ignorar al movimiento renovador. La recepcion era 

mero formalismo. 

La Corriente Democrdtica, en respuesta, y en voz de Cardenas 

Soldrzano -en la ceremonia de cierre de la "Marcha de las Cien Horas 

por la Democracia”-, respondid que de continuar cerrado por los 

dirigentes del PRI el proceso de seleccién del candidato a la 

presidencia, iban a ser aquéllos los responsables ante e} mismo, ante 

el pueblo y la nacién, de decisiones carentes de validez, de las 

fracturas politicas y sociales que ocasionaran, de la elevacion del 

abstencionismo electoral y de la deslegitimacién y vuinerabilidad que se 

derivaran para las instituciones y el pais. 

  

273) juhto Hernandez Lépez, Rogeho Hernandez, Alfredo Jiménez ¢ [gnacto Gutierrez, “La Cortiente, Ajena 
al PRI", Exeuistor, México, 22 de septiembre de 1987. p 1-4 
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Oficialmente, ia postura democratizadora era seguir dentro dei partido, 

aunque otra realidad sucedia en las mentes de fos principales 

dirigentes democratizadores 274 

En si, la postura oficial dejaba entrever que el aparato politico oficial no 

respondia con hechos a la realidad imperante en un México cada vez 

mas plural y, en lugar de buscar opciones para democratizar la vida 

nacional, sdlo atinaba a decir que eran inviables las exigencias del 

grupo democratizador. 

Como una nueva respuesta, la Corriente Democrédtica aseguré -el 29 de 

septiembre- que ante ia lucha que estaba llevando a cabo para 

modificar los mecanismos tradicionales del sistema politico mexicano, 

el régimen habia respondido con la antidemocracia.275; Ademas, 

mostraba los temores y la inseguridad de la cupula gubernamental ante 

las demandas ciudadanas. 

El movimiento renovador afirmo que habia llevado a cabo un gran 

esfuerzo para instaurar el dialogo sobre Ia recuperacién del proyecto 

constitucional y la democratizacién del PR!, pero que ia respuesta al 

ejercicio de sus derechos de militantes habia sido una cerraz6n politica 

sin precedentes, acompafiada de diversas formas de agresioén. Todo 

indicaba que la legalidad interna continuaba siendo violada en el 

proceso de nominacién del candidato a la presidencia, y que se 
  

2747 Cuauhtemoc Cardenas, "Palabras Pronunciadas en el Acto de Crerre de fa Jornada de las Cien Horas 
por la Democracia, en el Zdcalo de la ciudad de México", La Jornada, México, 22 de septiembre de 1987. p 

275; "En Defensa de la Legitimidad Democratica Cornente Democratica México, D.F., 29 de septiembre 
de 1987", Lyedhrar, México, 3 de octubre de 1987, p, HI-A 
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pretendia ocultar que la decisién vendria de Los Pinos:27 las 

pretensiones democratizadoras eran dejar en claro la cerrazon del 

gobierno delamadridista.277 

Evidentemente, la postura oficial ya no iba a variar en lo referente a ja 

postulacion dei candidato del PRI a la presidencia y a los mecanismos 

tradicionales del sistema politico mexicano, razén por la cual las 

demandas democratizadoras no tenian viabilidad. Asi, la inquietud 

comenzé a manifestarse entre la clase politica priista y el nerviosismo 

cundié ante lo que se consideraba ya como inminente: el “destape” de! 

abanderado del partido en el gobierno a la primera magistratura del 

pais. 

276; Cornente Democratica, "En Defensa de la Legitimidad Democratica", £7 Dia, México, 3 de octubre de 
1987, pH. 
277; Por falta de fondos, fa publicacton de este documento -fechado el 29 de septiembre de 1987- salié ata 
luz publica hasta el 3 de octubre y, Jo interesante del caso, es que (uvo que hacerse por medio de una 

insercrén pagada, stendo que los anteriores pronunciamentos habian aparecido como informacion general en 

los periédicos Lo anterior, tal vez, refloja de ta presién oficial sobre los medios de comunicacion Maria 
Xelhuantzi Lopez, "De Legitimidad y de Alianzas de la Cornente Democratica al Frente Democratico 
Nactonal (julio de 1987 a yuho de 1988)", Rewasta “studies Politicos Numero 3, Mexico, julio-septiembre de 
1988, Centro de Estudios Politicos de ta Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la Universidad Nacional 
Autonoma de Méxtco, p 10 
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El Fin de la Obra: ef Rompimiento 

A finales de septiembre, una serie de rumores comenzo a acelerar el 

ambiente politico de México. El grupo delamadridista se alarmo con las 

versiones -obviamente desmentidas- en el sentido de que las 

principales organizaciones obreras oficiales (CTM y el Sindicato 

Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana) 

pretendian vetar la candidatura presidencial de Carlos Salinas de 

Gortari -secretario de Programacién y Presupuesto-, al tiempo que - 

discretamente- se estaban inclinando por la nominacién de Alfredo del 

Mazo, secretario de Energia, Minas e Industria Paraestatal. 

Tratando de evitar cualquier signo de independencia y movilizacion 

dentro det PRI, Jorge de la Vega Dominguez nuevamente inicié una 

serie de encuentros con distintos lideres sectoriales de su partido, con 

la finalidad de afinar detailes para el inminente “destape”. 

En un acto cuidadosamente preparado, y con la finalidad de cerrar filas 

en torno a Miguel de la Madrid, el PRI organizé un desayuno -el 28 de 

septiembre- con el pretexto de inaugurar la Plazoleta Benito Juarez de 

ese organismo, en donde el dirigente de la clpula partidista le ofrecio a 

De la Madrid su  plena_ solidaridad, Jlealtad inconmovible y 

reconocimiento a su gran obra.278; 

278; Jorge de la Vega Dominguez, “Discurso en el Desayuno ofrecide en Honor del Presidente Miguel de la 

Madrid por Dirigentes y Miembros del Comite Ejecutivo Nacional del PRI Plazoleta Benito Juarez 28 de 

septiembre de 1987", fi} Gobierno fev ano Namero 58, Mexico, septiembre de 1987, Direccién General de 

Comunicactén Social de la Presidencia de ta Republica, Talleres Graficos de la Presidencia de la Republica, 

pp 215-217



Evidentemente, la disciplina corporativa se habia echado a andar, 

sobre todo después de conocerse que Fidel Velazquez negara que la 

CTM pretendiera poner un veto a determinadas candidaturas o 

intentara influir en el proceso sucesorio del PRI.27% Dias despues, 

Jorge de la Vega confes6 a Fidel Velazquez que se planeaba convocar 

al Consejo Nacional para el lunes 5 de octubre. 

De hecho, el arranque del proceso era la celebracion de la Convencion 

Nacional de ese partido: ia sefial esperada por la "cargada de los 

bufalos" -como la denominara Salomon Faz Sanchez, dirigente 

parvifundista- de que el "destape” se haria en cualquier momento. Asi, 

ese momento llegaria a principios de octubre y, luego de algunas 

reuniones clave de la dirigencia priista, el sempiterno lider cetemista 

haria publico ese propdsito en un pleno de dirigentes del Congreso del 

Trabajo (CT) -el 29 de septiembre- (desmentido por Héctor Hugo 

Olivares Ventura, secretario general de la CNC), de que el comite 

ejecutivo nacional del PRI convocaria al Consejo Nacional de esa 

organizacion el dia 3 de octubre. 

En forma paralela, De la Vega comenzaria a entrevistarse -el 1° y 2 de 

octubre-, de nueva cuenta, con los dirigentes de los sectores priistas 

para afinar los detalles del proceso sucesorio, informandose que el 4 de 

ese mes, en la Plazoleta Benito Juarez del PRI, se iba a realizar una 

gran concentracién de la militancia de ese partido con la finalidad de 

279; “Muchas Noticias", Canal 4, Television Via Satélite (Televisa), México, 29 de septiembre de 1987, 20 

horas 
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dar a conocer los acuerdos tomados durante Ia celebracién de! Consejo 

Nacional de ese organismo. 

A las 18:00 horas del 3 de octubre, dia en que se inicié la reunion del 

Consejo Nacional det PRI, Jorge de la Vega explicé que el registro de 

precandidatos se abriria el siguiente lunes 5 de octubre -a las 9 de [a 

mafiana-, para cerrarse el miércoles 7 -a las 21:00 horas-; agregé que 

sdlo tenian derecho a registrar candidatos cada uno de los tres 

sectores de su partido, junto con un minimo de diez comités directivos 

estatales, en cada caso.28% Con ello se evitaba la posibilidad de que la 

Corriente Democratica registrara la candidatura de Cuauhtémoc 

Cardenas. 

Sin que hubiese algun pronunciamiento en torno a quién pudiese ser 

candidato a la presidencia, la reunién del Consejo Nacional concluyé a 

las 20:00 horas. Sin embargo, el lider de la cupula priista sefialé que 

seria hasta el dia siguiente cuando los tres sectores de su partido se 

pronunciarian entre Bartlett, Del Mazo y Salinas, de acuerdo a las 

Opiniones recabadas durante su Ultima auscultacion entre las bases 

priistas. Esta disyuntiva parecia insuperable para algunos dirigentes 

priistas, por lo que propusieron que el presidente De ta Madrid los 

orientara en su decision, para lo cual Je solicitaron la celebracién de un 

desayuno al dia siguiente. 

280/ »PR] Partido Revolucionario Instutucional Convocatoria a ta VIL Convencién Nacional 3 de octubre 
de 1987", #7 Nacional, México, 4 de octubre de 1987, p § 
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Aunque se informé que los dias 7 y 8 de noviembre se expediria la 

convocatoria a la VIl Convencién Nacional del PRI, en donde se 

analizaria la Plataforma Electoral Basica y se elegiria formalmente al 

candidato seleccionado, resultaba explicito que no iba a ser un proceso 

democratico, pues era un secreto a voces que las demandas del grupo 

democratizador no iban a ser tomadas en cuenta, fo que ponia en 

evidencia el autoritarismo presidencial. Notoriamente, el aparato 

politico en turno volvia a incurrir en la simulacion para fa designacion 

del candidato presidenciat priista. 

Los integrantes de la Comision Nacional de Coordinacién Politica del 

PRP8!, tuvieron una reunién con Jorge de la Vega -en su casa de 

Coyoacan-, a las 7 horas del 4 de octubre, de donde -en la camioneta 

de Humberto Lugo Gil- partirian a Los Pinos para reunirse con De ia 

Madrid a fin de informarte de la decisi6n tomada por su militancia (Fidel 

Velazquez flegaria a la residencia oficial directamente) 0, lo que es lo 

mismo, para recibir instrucciones presidenciales de a quién debian 

apoyar. Con su voto de calidad, Miguel de la Madrid sugeria el nombre 

de Carlos Salinas de Gortari. 

Mientras tanto, la confusi6n cundid entre las bases que habian sido 

citadas en las instalaciones del partido, pues ignoraban a quién iban a 

2817 Los miembros de la Comisién Nacional de Coordinacién Politica det PRI que recibieron las 

mstnicciones del presidente De la Madrid fueron. Jorge de la Vega Dominguez (presidente del PRI), 

Humberto Lugo Gil (secretarto general), el senador Antonio Riva Palacio Lopez (secretanio de Accién 

Politica y Coordinacién Legistativa), el diputado federat Nicolas Reynés Berezaluce (secretario de Accién 

Politica y Coordinacién Legislativa), Héctor Hugo Olivares Ventura (secretario de Accién Agraria y 

secretario general de la CNC), Fidel Velazquez (secretano general de la CTM), Guillermo Fonseca Alvaicz 
(seerctanio de Accion Popular y secretario general de ta CNOP) y Blas Chumacero (secretario de Accion 

Obrera) 
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otorgar su confianza durante la siguiente contienda electoral. Asimismo, 

aunque ciertos columnistas politicos reconocian a Salinas como el 

seguro candidato priista,282/ las versiones en torno a la nominacién de 

Sergio Garcia Ramirez, procurador general de la Republica 

comenzaron a esparcirse.283, 

Quiz como nunca antes en la historia del partido, el nerviosismo y ia 

expectacion por el "destape" de su candidato a Ja presidencia provocé 

mutiples y numerosas reacciones entre la militancia partidista, cuestion 

que coadyuvé a la confusidn y a una serie de rumores y versiones 

encontradas. 284, 

De fa confusién se paso a la perplejidad y, ante los oidos de los 

radioescuchas del noticiario “Primera Plana”, de Radio Mii, a las 8.30 

horas, el nombre dei procurador generai de la Republica comenzo a 

sonar como el seguro sucesor de Miguel de la Madrid.285, A traves de 

ese medio de comunicacion, Sergio Lopez -director general de 

Comunicacion Social de la Secretaria de Energia, Minas e Industria 

Paraestatal (SEMIP)-, al abandonar el domicilio de Alfredo del Mazo, 

anunciaba su complacencia por la candidatura de Garcia Ramirez, al 

282; Miguel Angel Granados Chapa, “Perfeccién del Tapadismo Carlos Salinas, Quiz", "Plaza 

Domunieal", La Jornada, México, 4 de octubre de 1987, p. 1. 

283; Miguel Angel Rivera, "Entre Garcia Ramirez y Salinas se Perfila la Decisién de Hoy", La Jornada, 

México, 4 de octubre de 1987, p. 1, 
2847 Resultado de un encuentro fortuito en un restaurante con Federico de la Madrid Cordero (durante la 
noche del sdbado 3 de octubre, en la cual habia cenado con Alejandro Carrillo Castro, Hertberto Galindo 

Quifiones y Jesus Salazar Toledano), en donde el hyo del presidente De la Madrid le habia revelado la 

supuesta decisién de su padre -misma que comumicéd telefémicamente a sus amigos durante la madrugada 

siguiente-. La mafiana del domingo 5 de octubre, cl secretario de Energia, Minas ¢ Industria Paraestatal se 
pronuneid -ante los medios de comunicacién- por Garcia Ramirez para abanderar los destinos de! PRI y, por 
ende -segin se decia- del pais, durante los siguientes 6 aiios Lins Javier Garrido, La Ruptura ., op cit. p 
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285/ »prmera Plana", Radio Mil, Niicleo Radio Mil, Mexico, 4 de octubre de 1987, 8,30 horas 
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tiempo que la oficina a su cargo emitia un comunicado al respecto. E! 

propic Del Mazo -ai salir de su casa- manifestaria que la decisi6n 

tomada era la mejor. 

Lo embarazoso del asunto sucedié cuando personalidades como Pedro 

Ojeda Paullada -secretario de Pesca-, Guillermo Rosell de la Lama -ex 

gobernador de Hidalgo- y Eduardo Andrade -abogado general de la 

UNAM- fueron los primeros en felicitar a Garcia Ramirez -a las 9.30 

horas-. Este ultimo no atinaba a desmentir la noticia, por lo que un 

impresionante contingente ya se encontraba manifestandole su apoyo a 

las puertas de su domicilio, en San Jerénimo Lidice.28* 

En el otro extremo de la ciudad de México, en las instalaciones del 

partido, José Netzahualcoyot! de la Vega Garcia -secretario general del 

Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Televisién (STIRT)- 

sostenia, ante las informaciones procedentes de la radio, que el 

candidato de la CTM era Salinas, lo que flevé a pensar que las cosas 

se estaban complicando en el seno del PRI. 

Para confundir atin mas, la conferencia de prensa que Jorge de fa Vega 

iba a dictar a las 9:00 horas para anunciar el nombre del candidato 

priista se pospuso una hora, sin que -aparentemente- supiera de los 

sucesos radiofonicos, ni del desconcierto que todo ello estaba 

generando. A punto de comunicarle a Salinas lo que -sequramente- 

éste ya sabia, el presidente del PRI recibié una llamada telefonica de 

286; Emilio Lomas M . "Durante wna Hora y Media Hora el Precandidato fue Garcia Ramirez”, La Jornada, 

Mexico, 5 de octubre de 1987, p 3 
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Emilio Antonio Gamboa Patrén- secretario particular del Presidente de 

la Republica-, quien lo puso al tanto de los acontecimientos. 

No obstante, a las 10.04 horas del 4 de octubre, Jorge de la Vega, 

acompajiado de los lideres de Jos tres sectores del PRI, “destapo” a 

Carlos Salinas como precandidato a la presidencia, por lo que las 

situaciones se aclararon inmediatamente. Con todo, los 

acontecimientos dejaban un mal sabor de boca, ya que ese partido 

salia “raspado” y la autoridad presidencial volvia a mostrar su cara 

autoritaria, lo que dejaba en la superficie la falsedad de los supuestos 

intentos democratizadores realizados en semanas previas. 

Sin embargo, la unidad priista no era ya monolitica, como lo fuera 

tradicionalmente. En el mismo instante en que Carlos Salinas liegé al 

edificio de su partido a aceptar la uncidén como precandidato del PRI, 

Fidel Velazquez se retiré del acto. 

En su discurso, el todavia secretario de Programacion y Presupuesto 

se refirid a los valores que permeaban el priismo, presentandose como 

miembro de una generacion que se habia forjado al amparo de tas 

realizaciones de ta Revolucién Mexicana, ofreciendo hacer "mas 

politica y mas moderna”.287/ Por supuesto, Miguel de la Madrid sostuvo 

que los dirigentes de su partido habian hecho una buena eleccién, 

elogiando a Salinas por su patriotismo.288, 

287/ Carlos Salinas de Gortari, "Discurso al aceptar la Precandidatura del PRI a Ja Presidencia de la 

Repiiblica, México, DF, 4 de octubre de 1987", La Republica Numero 486, México, octubre de 1987, p + 
288) Miguel de la Madrid, “Entrevista a un Grupo de Penedistas Mexico, DF. 4 de octubre de 1987", 

XEIPN TV, Canal 11, Instituto Politéemico Nacional, Mexico, 13 44 horas 
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Como colofén, el PR! aseguraba que el proceso que recién habia 

concluido era moderno y democratico. Empero, lo Unico verificable era 

el hecho de que la fuerza de la institucién presidencial habia sido to 

suficientemente fuerte como para imponer al sucesor de Migue! de la 

Madrid, no obstante la falta de consenso presenciado, aunque todavia 

faltaba saber la apini6n de la Corrente Democratica, la cual habia 

demandado, en repetidas ocasiones, la democratizacién de! sistema 

politico mexicano. 

Parecia que fa disciplina se iba a voiver a imponer en el seno del PRI 

(como sucedi6é con la gran mayoria de Jas organizaciones oficiales) 

pero, aunque Salinas fue registrado como precandidato a la presidencia 

-el 6 de octubre-, fa cupula obrera oficial mostro (en privado) su 

discrepancia, aunque se vio obligada a apoyar la decisién, saliendo 

profundamente debilitada, en especial la CTM289 

A este respecto, Cuauhtemoc Cardenas -como precandidato del 

movimiento renovador a la _ presidencia- sostuvo, en Morelia, 

Michoacan, que ef “destape’” era una confirmacién de fos 

procedimientos antidemocraticos que hacia la cipula a espaldas de los 

mititantes priistas. Por su parte, Porfirio Mufioz Ledo, sefialé que con la 

postulaci6n de Salinas se pretendia una reeleccion disfrazada que 

289) Guadatupe Irizar, "Comento “/ Puis 'Oposicién del Sector Obrero a Salinas de Gortans", fa Jerncade, 
Mexico, 6 de octubre de 1987, p 7



perpetuaria en el poder a una camariila contrarrevolucionaria sometida 

a los centros financieros internacionales.2° 

Ciertamente, la tecnocracia en el poder se consolidaba en ese proceso 

sucesorio, desplazando a cualquier otro sector que en el pasado 0 en el 

futuro intentase arrebatarselo. De ahora en adelante, la politica 

econdémica del régimen no vacilaria en su avance, profundizacion y 

reafirmacion. Ello se sintetizaba ya no en mas de lo mismo, sino en to 

mismo potenciado y profundizado. 

En este sentido, el rechazo a los planteamientos democratizadores 

quedaba claro el 7 de octubre, cuando Lugo Gil y Salazar Toledano 

anunciaban que la Convencion Nacional priista solo podria escoger un 

precandidato y, por Jo tanto, registraria la nominacion de Salinas, 

guedando practicamente cerrada la posibilidad de que Cardenas 

pudiera hacer !o propio. Desde el punto de vista normativo, era ya 

oficialmente imposible hacerlo. 

Asi, la Corriente Democrdtica se encontro en el dilema de sumarse a la 

imposicion delamadridista o seguir enarbolando la bandera de la 

democratizacién de las instituciones nacionales. Nuevamente estaba 

presente una serie de presiones en su contra, para hacerla desistir en 

sus propositos. Para tensar ain mas fas cosas en Su interior, varios de 

sus miembros fundadores respaldaron ia candidatura de Carlos 

Salinas, siendo los primeros en hacerlo Gonzalo Martinez Corbala, 

290) "Escenografia y Suspenso Prefabricados y, al fin, De la Madrid levanté la Capucha", Procesa Numeto 
570, Mexico, $ de octubre de 1987, p 7



Carlos Tello, Vicente Fuentes Diaz y Silvia Hernandez, aunque el que 

mas interés y expectaci6n caus6 fue Rodolfo Gonzalez Guevara,2°!, 

dado que el ex embajador de México en Espafia fue recibido por el 

precandidato priista en sus oficinas del PRI, en medio de una nube de 

reporteros de los medios de comunicacién, la cual siguid paso a paso la 

festinada visita. 

La institucionalidad no funcion6é esta vez en los !lamados partidos 

“paraestatales”, los cuales fueron los primeros en mostrar su oposicion 

a ja precandidatura del ya ex secretario de Programacioén y 

Presupuesto, sentando un precendente en la historia del sistema 

politico postrevolucionario, ya que casi siempre habian apoyado la 

candidatura priista a la presidencia. 

Asi, la primera gran sorpresa politica -luego del nombramiento de 

Salinas- fue la reunién entre una comision encabezada por Jorge 

Cruishank, secretario general del PPS, y otra dirigida por Heberto 

Castillo, candidato del PMS a la presidencia -el 6 de octubre-, en donde 

se discutid la necesidad de postular a un candidato Unico de la 

izquierda a la primera magistratura de la nacién. 

En esa misma fecha, el partido solferino recibid a otra comision, esta 

vez, del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), encabezada por 

Jorge Amador Amador para hablar sobre el mismo tema.292; Sin 

201 Luis Javier Garrido, La Ruptura .op cit, p 173, 

292) Gerardo Galarza, “La Izquierda, a Moverse contra fa Dispersion de Votos Ei Lanzamiento de 
Cuauhtémoc, Sofocdn para sus Presuntos Ahados", Pracesu Numero 572, México, 19 de octubre de 1987, 

pp lo-21



embargo, ain cuando Castillo inform6 que el grupo democratizador, el 

PMS y el PPS estaban en conversaciones para lanzar a un solo 

candidato a la presidencia, y que a ellas posiblemente se sumarian el 

PST, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y otras 

organizaciones ciudadanas, las posibilidades reales para Megar un 

acuerdo eran minimas.2%, 

Un dia después, ef PPS voiveria a ser noticia y dialogaria con ia 

Corriente Democratica en ‘a casa de Cardenas -en Las Lomas de 

Chapultepec-, por lo que en ese momento las perspectivas de un 

entendimiento entre los diferentes grupos politicos comenzaron a 

vislumbrarse cercanas, aunque el temor seguia existiendo entre 

ellos.294; En si, el movimiento renovador continué teniendo fa iniciativa 

politica en sus manos, razon por la cual multiplic6 sus contactos 

politicos fuera del PRI. 

La motivaci6n central de ese accionar fue que, ya desde finales de 

septiembre, se habian dado cuenta que jas opciones en el interior de su 

partido estaban practicamente cerradas y no iban a tener ningun eco, 

sobre todo después del "destape" de Carlos Salinas. Las opciones 

estudiadas por los democratizadores antes de la nominacidn oficial del 

PR! abarcaban desde guardar silencio y esperar mejores tiempos, 

hasta darle una reorientacién a la Corriente Democratica y mantenerla 

de una manera critica al interior de su partido, pasando por buscar la 

participacién electoral en alianza con otras organizaciones legales, 

293) Algandro Caballero, “Llama Heberto a la CD a Crear un Frente Electoral", Ja Jornada, México, § de 

octubre de 1987, p 10 

294) Gerardo Galarza, "La laquerda. a Moverse contra. .", op. cit, pp 36-21 
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como los partidos.2%5; La gran mayoria de las miembros del grupo 

democratizador estimé conveniente que la ultima era la mejor opcidn. 

Luego del lanzamiento del ex secretario de Programacién y 

Presupuesto, las opciones se planteaban en los términos de hacer una 

campafia electoral sin candidato, sumarse a la candidatura de aquél, 

realizar una campafia con candidato propio, pero sin registro o, 

definitivamente, aceptar las proposiciones de !os partidos con los que 

se mantenian platicas secretas desde finales de septiembre anterior.2°% 

La decisi6én fue apoyar esta ultima, aunque dejando a Mufioz Ledo y a 

Cardenas la eleccién final, quienes resolvieron lanzar al michoacano 

como candidato presidenciai del movimiento renovador. 

Por ello, la Corrente Democrdtica dedidié tlevar adelante la propuesta 

del PARM y, para evitar complicaciones, decidié acelerar las cosas. 

Como primer paso, denunciéd publicamente el autoritarismo y la 

imposicién presidenciales, y la ausencia de democracia en el PRI, lo 

que habia dado como resultado que, bajo un procedimiento 

antidemocratico, se hubiera {levado a cabo la eleccién interna de 

Salinas como su candidato presidencial. No obstante, el tono del 

documento result6 demasiado critico y confrontacionista para algunos 

de los democratizadores, como Severo Lopez Mestre, quien se negé a 

suscribirlo, al tiempo que defeccionaba de! grupo democratizador. 

2957 Luis Javier Garrido, La Ruptua op. ct, p b74. 
296) tod. p 174 
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De esta forma, en su primer anuncio publico luego de la postulacién de 

Carlos Salinas, la Corriente Democratica aseguré que Miguel de la 

Madrid nuevamente habia utilizado procedimientos cupulares y 

antidemocraticos al momento de seleccionar a su sucesor, aun cuando 

en distintos momentos se le habia solicitado la modificacion de los usos 

y costumbres del sistema politico mexicano: el proceso sucesorio habia 

terminado de una manera bochornosa.?°7, 

Resuelto a sosfener fa candidatura de Cardenas, e| movimiento 

renovador pasaba de las palabras a los hechos. El miércoles 14 de 

octubre de 1987 -a las 14:30 horas-, Cuauhtémoc Cardenas recibia en 

su casa a mas de un centenar de dirigentes y militantes parmistas, 

encabezados por Carlos Enrique CantG Rosas, presidente de ese 

organismo (ante la ausencia notoria del Pedro Gonzalez Ascuaga, 

secretario general, quien ofreceria su apoyo a Salinas). Alli, el 

michoacano firmaba su solicitud formal (numero 091-100) para 

convertirse en militante det PARM, a! tiempo que aceptaba la 

candidatura a la presidencia que le ofrecia ese instituto politico2%, 

La noticia conmocioné a! sistema politico mexicano y a diversos 

sectores de la opinién publica nacional e internaciona! pues, desde la 

candidatura de Miguef Henriquez Guzman, ningtin miembro def PRI 

(tuego de cuestionar el poder presidencial autoritario y las politicas 

297/ "Llama la Cornente a "Repudiar’ la Precandidatura de Salinas", /.a Jornada, México, 13 de octubre de 

1987, p 1, 
298) Pablo Hinart, "Se Aparta Cardenas del PRI, Acepta ser Lanzado por ef PARM", /.a Jornada, México, 

13 de octubre de 1987, p 1 
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estatales en turno) habia dado a conocer su determinacién de buscar la 

candidatura a la presidencia fuera dei marco institucional del PRI. 

Como era de esperarse, el sistema reaccionaba, y Agustin Téllez 

Cruces -presidente de la Comisi6n de Honor y Justicia de ese partido- 

adelantaba, extraoficialmente, que Cardenas habia renunciado al PRI y 

que la respuesta de ese organismo no iba a tardar. Asi, el viernes 16 de 

octubre -mediante un comunicado de prensa- se informaba a sus 

militantes que Cardenas habia dejado de pertenecer a ese partido de 

acuerdo con lo estipulado en el articulo 21 de sus estatutos.29% 

Ciertamente, los mecanismos de control del sistema politico mexicano 

empezaban a resquebrajarse, y la candidatura de Salinas confirmaba 

que Cardenas ya no iba a tener otra opcién mas que presentarse 

encabezando Ja formula de otro partido. 

Paralelamente, el PPS sefialaba que estaba a punto de concluir muy 

amplias e intensas platicas con el PST y el PMS para lanzar al ahora 

parmista como candidato presidencial de las fuerzas democraticas de 

la naci6n.3%, 

En tanto, una comisi6n del PST -el 13 de octubre por la noche- visitaria 

a Cardenas para manifestarle su apoyo, dandose como un hecho su 

adhesién a la candidatura disidente, haciéndose oficial la postulacién el 

2997 “PRIA todos los Dirigentes y Militantes del Partido Revolucionario Institucional. Conuté Ejecutivo 

Nactonai de] Partido Revolucionario Institucional, México, DF . 16 de octubre de 1987", EI Nactonal, 
Mexico, 17 de octubre de 1987, p 7 

3007 tig p 1 
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20 de noviembre siguiente, en Chihuahua, convirténdose en el segundo 

partido en apoyar al ex gobernador michoacano. 

Sin embargo, Iuego del anuncio de la candidatura parmista 

sobrevendria una desercién mas en las filas democratizadoras: la de 

Janitzio Mujica. Su separacion -el 20 de octubre- tenia lugar ante la 

aparente sorpresa de sus propios compaiieros, quienes decian 

desconocer las intenciones del hijo de Francisco J. Mujica. 

El PPS fue !a ultima organizacion politica de las denominadas 

“paraestatales” en postular a Cardenas, el 9 de diciembre de 1987, dos 

meses después de haberlo hecho el PARM y un mes mas tarde que el 

ahora llamado Partido del Frente Cardenista de Reconstruccién 

Nacional (PFCRN), ex PST. El! hecho tenia lugar, asimismo, dos 

semanas después de que Cardenas habia iniciado su campana 

electoral en Morelia, el 29 de noviembre. 

El PMS, por su parte, informaba a fa opinién publica que estudiaria la 

posibilidad de iniciar una amplia discusi6n con otras fuerzas politicas de 

izquierda con el fin de promover una candidatura comin, la cual podria 

ser la de Cardenas o la de Castillo:30!, la conformaci6én de un frente 

opositor al PRI y a Salinas iba tomando forma. 

La noticia de que Porfirio Mufioz Ledo renunciaba al PRI fue una 

bomba politica que conmociond ai sistema politico mexicano, pues 

301) Ricardo Aleman Aleman y Alejandro Caballero, "También el PST Postulara a Cardenas", fa Jornada, 

México, 14 de octubre de 1987, p 32 
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tenia una carrera politica impresionante dentro de las filas 

gubernamentales y del propio partido. Su separacién de las filas priistas 

-e! 15 de diciembre- tuvo lugar en un momento estratégico, ya que lo 

hizo cuando se habian logrado alianzas fundamentales para apoyar a 

Cuauhtémoc Cardenas, candidato presidenciai del naciente Frente 

Democratico Nacional (FDN), organismo conformado por las 

organizaciones que apoyaban al ex gobernador michoacano. 

Asi, ef ultimo acto de la obra terminaba, el telén cay6, y la "Familia 

Revolucionaria" se escindia después de forcejeos y debates 

desgastantes: la Corriente Democrdtica dejaba de ser priista. 
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Conclusiones 

A lo largo de varios decenios, México tuvo una estabilidad de caracter 

politico, econdémico y social. El gran secreto para su funcionamiento es 

la organizacién de su sistema politico. 

En efecto, las diferencias entre los grupos politicos dentro del partido 

en el gobierno se resolvieron, la mayor parte de las veces, por medio 

de acuerdos y negociaciones entre ellos, lo que evitd el 

desmembramiento de las instituciones. 

El partido, fa rectoria del Estado, la politica de masas, el 

presidencialismo y las alianzas entre los miembros de la clase politica 

fueron elementos que reforzaron el escenario en el cual ef Estado 

mantuvo la estabilidad por mas de cincuenta afios. Sin embargo, tal 

situacién se vio obstaculizada por el anquilosamiento que el partido fue 

sufriendo con ef tiempo, ai permanecer inmdvil sin que’se adecuara a la 

cambiante dinamica de las transformaciones nacionales. 

EI mismo mecanismo que sirvié como factor de cohesion y aglutinacion 

de las masas populares y de los grupos de poder se volvié anacrdnico y 

motivo dificultades para controlar y movilizar a su propia militancia. 

El Estado puso en practica politicas que tlevaron a detener la 

movilizaci6n popular, hecho por el que la mediatizacién de las 

demandas de la sociedad se convirtié en una estrategia para prevenir 

graves conflictos contra ta estabilidad politica, econdmica y social de la 
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nacién. Este hecho motivo el surgimiento de voces discordantes en el 

interior de! aparato politico y de gobierno, porque afectaba la propia 

correlacion de fuerzas entre las diferentes facciones que existian en el 

partido. 

En este sentido, su expresién mas representativa resulté ser la surgida 

en los afios ochenta, la Corriente Democrdtica, la cual cimbré las 

estructuras del partido y tuvo repercusiones en el sistema politico. 

Asi, como reflejo de la agudizaci6n de las contradicciones sociales y la 

intolerancia en el alto circulo gubernamental durante el gobierno de 

Miguel de la Madrid, algunos politicos priistas desafiaron la disciplina 

del sistema politico mexicano. El suceso represento un reto a las reglas 

“no escritas” del mismo, esto es, a la subordinacion del PRI y de sus 

miembros a la decisiones presidenciales. 

Ante la necesidad de abrir vias a una plena participacion interna en el 

seno del PRI, y con el fin de que las demandas de sus militantes 

alcanzaran un mayor peso en fas decisiones politicas y en la eleccion 

de candidatos a puestos de representacion popular, un grupo de 

priistas anuncié la creacion de una nueva Corriente, que después fue 

bautizada como Democratica. 

Aunque el pais habia vivido casi seis décadas bajo un sistema de 

partido casi Unico, éste, lejos de propiciar una politica de reformas, 

abandoné fos postulados centrales del régimen y de la Revolucion 

Mexicana, hecho que preocupé a diversas personalidades del partido, 
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quienes no cuestionaban el hecho de que el PRI fuese una 

organizacién de Estado, sino el papel que se le habia venido asignando 

en el sexenio delamadridista como un organismo carente de vida propia 

y reducido a legitimar las nuevas politicas gubernamentales. 

La decisién de la Corriente Democrdtica de romper con De Ja Madrid 

pudiera explicarse no sdlo como resultado de ambiciones y 

frustraciones personales, sino que su movimiento tiene razones que 

van mas alla y que estan relacionadas con la conformacion de un 

circulo muy cerrado alrededor de Miguel de la Madrid, en el cual 

dominaba una sola visi6n del mundo .30, 

En este sentido, el PR! -a su juicio- habia abandonado el! proyecto 

historico revolucionario pues se encontraba en un proceso de reduccion 

de sus funciones reales, hasta convertirse en un simple aparato 

electoral del gobierno. El grupo de inconformes estimaba que durante 

los Ultimos cuarenta afios se habia presentado en esa organizacion la 

lucha oculta entre dos concepciones politicas (la burocratica y 

conservadora), aunque dicha “pluralidad” -decia- se habia perdido 

desde la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia, dado que en 

la burocracia gubernamental se habia desplazado a quienes tenian una 

vision social del ejercicio del poder y entendian a su partido como un 

mediador entre los intereses de las mayorias y el poder politico. 

En general, las versiones sobre la constituci6n de la Corriente 

Democrdtica generaron multiples opiniones, aunque en un principio 

302/ Lorenzo Meyer, La Segunda Muerte de ta Revoluciin Joep cit p 93. 
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ocasioné cierta confusién dado que, al igual que se pensaba que 

contaba con la bendicién del presidente De ta Madrid, otros suponian 

una abierta disidencia a !a autoridad presidencial, por ello la respuesta 

de la clase politica al anuncio tuvo un tibio respaldo. 

Evidentemente, ampliar el abanico de las opciones dentro del PRI con 

vistas a la ya cercana sucesi6n presidencial era un aporte valioso a! 

pluralismo, ya que la Corriente Democratica fortalecia la presencia de los 

sectores progresistas que actuaban dentro del sistema politico 

mexicano, aunque también era notorio que el “celo democratizador’ 

surgiera -curiosamente- en visperas del proceso de seleccién de! 

candidate a la presidencia. 

La respuesta del PRI no se hizo esperar en torno a las declaraciones 

del grupo democratizador, sefialando que estaba dispuesto a dialogar 

con sus integrantes y que, inclusive, platicaria con ellos, hecho que no 

era del todo creible, dadas las opiniones vertidas por los priistas, y que 

fue percibido como una abierta  hostilidad a la_ iniciativa 

democratizadora. 

Como resultado de lo anterior, los integrantes de la Corriente 

Democrética evaluaron la conveniencia de establecer un puente de 

comunicacién con Ia dirigencia de su partido, ya que el clima estaba 

resultando perjudicial para su lucha interna. Por ello, se entrevistaron 

con el presidente del PRI, y el movimiento democratizador le expuso 

sus posiciones politicas, recibiendo como respuesta la negativa a su



peticion de disentir y de permitir la existencia de corrientes dentro de 

esa organizaci6n. 

Era evidente que el gobierno no iba a permitir que prosperara la 

Cornente Democrdética, pues la democratizacién del PRI seria la 

terminaci6n de la esencia del sistema politico mexicano. 

Sin duda, urgian cambios profundos, sin ruptura de la armonia social, 

por lo que era importante que fa presidencia no perdiera iniciativas y 

que, llegado el momento, encabezara las transformaciones ya que, si 

no jo hiciera o si se dejara rebasar por los acontecimientos, se correria 

el riesgo de una ruptura de consecuencias dificiles de prever. 

Las diferencias en el seno del movimiento renovador con la politica 

econdémica delamadridista y con la funcidn del PRI ante esas 

orientaciones fue comprendida por la burocracia gubernamental como 

un desacato a la autoridad presidencial, por lo que el exigir disciplina 

fue la respuesta del gobierno a las demandas democratizadoras. 

No obstante lo formal del lenguaje y lo conciliador del tono dei grupo 

democratizador, la discrepancia era inocultable. Advertir sobre la 

necesidad de abrir vias a una plena participacién interna en el seno del 

PRI para que las demandas de sus militantes alcanzaran mayor peso, 

tanto en las decisiones politicas, como en la eleccién de candidatos a 

puestos de representacién popular, era un reconocimiento tacito de que 

las decisiones en el PRI las tomaban las cupulas, de que existia una 

virtual separacién entre bases y dirigentes y de que la nominacion de 
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sus candidatos -en muchos casos- no se llevaba a cabo con métodos 

democraticos. 

El asunto de la Corriente Democrdtica comenzo a cobrar relevancia, 

dado que !a propuesta hacia evolucionar ai PRI y al sistema politico 

mexicano hacia su democratizacion, aunque -por la misma naturaleza 

de la estructura de poder existente en México- comenz6 a ser 

entendida como un cuestionamiento a la autoridad presidencial, motivo 

por el cual la posicién democratizadora fue vista con recelo e 

intolerancia por la burocracia politica. 

Era saludable que dentro de! propio PRI hubiese militantes que se 

preocuparan por esos asuntos y trataran de buscarle salidas, aunque 

esa corriente en el interior dei PR! se habia sentido ya en otras 

ocasiones (con Carlos Madrazo y Jesis Reyes Heroles se habia 

efectuado un intento democratizador). 

El problema de ese organismo para conquistar respeto era la 

posibilidad de democratizarse interiormente pues, mientras no existiera 

un juego interno auténticamente democratico, seguiria en crisis y se 

producirian reacciones de protesta quizas cada vez mas organizadas y 

mas extremas: si esa democratizacion no se realizara verdaderamente, 

podian pasar hechos cada vez mas graves. 

El gobierno de Miguel de la Madrid entendia qué entrafiaba el desafio 

del movimiento renovador pero, a pesar de todo, estaba equivocado 

respecto a su sentido real y a las razones de sus principales dirigentes, 
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io cual fue claro desde el principio del movimiento. De acuerdo con las 

evidencias que el gobierno fue aportando desde su posicién, lo que 

estaba teniendo lugar era un problema con algunas personalidades y 

no con las bases priistas: los miembros de ese grupo democratizador 

estarian actuando por ambiciones y no por principios y, si algunos de 

ellos ya lo habian abandonado, otros mas tendrian su precio. 

De todas formas e, independientemente de su futuro, la Corriente 

Democratica provoc6 una suerte de catarsis que podia ser de gran 

utilidad para los lideres de ese partido y del poder ptiblico, a condicién 

de que sirviera para convencerlos de que las cosas en el PRI y en el 

sistema no podian permanecer como estaban, so pena de enormes 

riesgos que podrian concretarse en escisiones o debilitamientos 

severisimos, situaci6n que se negaban a admitir. 

Aun asi, la Corriente Democrdtica dio a conocer su "Documento de 

Trabajo Numero 1", en el cual daba cuenta de la progresiva 

dependencia del exterior, las tendencias que conducian al 

desmantelamiento de la planta industrial, la desnacionalizacién de la 

economia y la descapitalizacién del pais, asi como las exorbitantes 

tasas de interés que ahogaban al erario publico, concentraban el 

ingreso y desalentaban los impultsos productivos al privilegiar la 

especulacion. Consideraba impostergable la definici6n de una nueva 

estrategia, adoptada democraticamente y concertada con los factores 

de la produccién, que elevara y mejorara las condiciones de existencia 

de las mayorias populares, fortaleciera la economia nacional y 

aprovechara en forma racional los recursos nacionales. 
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Los miembros del grupo democratizador creian conveniente orientar 

sus esfuerzos para que se abrieran plenamente los espacios politicos a 

la participacién popular, se liquidaran rutinas y sometimientos 

infecundos, se propiciara la contribucién creadora de las nuevas 

generaciones y se instalaran escenarios mas apropiados de 

convivencia social para el porvenir. 

En este sentido, el planteamiento democratizador se percibia en 

extremo prudente dado que, si bien invocaba fa reglamentacion del 

PRI, no habia cuestionado fa autoridad presidencial ni la direccién 

partidista, aunque era considerado un verdadero desafio a jas reglas 

del sistema politico mexicano. E! reto de la Corriente Democrdatica eta 

claro, pues la institucion presidencial y ese partido estaban siendo 

cuestionados sin que la dirigencia politica de PRI fuera capaz de 

someter al orden a los democratizadores. 

El resultado no tard6 en llegar y, juego de una reunion de Adolfo Lugo 

Verduzco con el movimiento renovador (una semana después de la 

aparicion del documento de la Corriente Democratica), e| presidente de! 

PRI fue relevado, siendo sustituido por Jorge de la Vega Dominguez, a 

fin de disciplinar y unir a los priistas de todo signo. 

Sin embargo, a la Corriente Democrdtica \e resultaba ineludible asociar 

su discurso politico, y su existencia misma, con la sucesion presidencial 

de 1988, pues lo que estaba en juego era abonar terreno y ganar 

espacios para un programa de gobierno que retomara, ai menos 
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parcialmente, las practicas nacionalistas y ta politica de concesiones a 

las sociedad civil. 

En ese panorama, las diferencias y cambios en el interior del PRI eran 

cada vez mas abiertas y la falta de imaginacién de! gobierno para 

renovar los mecanismos sucesorios era la constante en el debate sobre 

el grupo democratizador, ya que el gobierno parecia carecer de 

recursos en materia politica ante las demandas de democratizacién y 

modernizacion de! aparato politico y de gobierno. 

La embestida se centraba en la presunta indisciplina del grupo ante las 

estructuras partidarias, considerando que atentaban contra la unidad 

del PRI y del pueblo, y que se habian apropiado de principios y valores 

democraticos que, siendo propiedad de ese partido, esgrimian como 

suyos. Empero, la verdadera raz6én de tales actitudes era que las 

propuestas del movimiento renovador -de modernizar y democratizar el 

proceso de seleccién del candidato del PRI a fa presidencia- implicaban 

retirarle al presidente en turno la prerrogativa "no escrita" de decidir 

sobre fa persona que fe sucederia en el cargo. 

EI movimiento renovador pretendia que su partido se convirtiera en un 

promotor de cambios a !a politica econémica gubernamental y, en ese 

sentido, se buscara otra forma de pagar la deuda externa, a fin de que 

pudiera reiniciarse el crecimiento econémico y se elevaran las 

condiciones de vida y fos salarios de las mayorias. Asimismo, 

planteaba que el PRI deberia ser un agente democratizador de la vida 

nacional, para lo cual tendria que empezar por su propia apertura: un 
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elemento fundamental era la democratizacién del proceso de seleccién 

de su candidato a la presidencia, aunque !a posicion del gobierno 

continu6é siendo como siempre, de una cortesia en el trato, pero 

opositor en los hechos. 

Si durante los ultimos meses de 1986 y los primeros de 1987 fos 

integrantes de la Corriente Democrdtica se habian entrevistado con la 

dirigencia el PRI en muchas ocasiones, en realidad poco se habia 

logrado avanzar: los contactos eran muchos, pero su utilidad practica 

casi nula, por lo que se llego a pensar que su partido sdlo queria 

entretenerlos e intentar cooptarlos. 

Evidentemente, el gobierno delamadridista consideraba la actividad del 

grupo democratizador como un verdadero peligro para su proyecto 

econdmico y para el poder presidencial mismo. Por ello, la reaccion del 

gobierno ante las demandas democratizadoras fue extremadamente 

dura, reflejo de ia inseguridad y el temor del grupo gobernante y del 

propio Miguel de la Madrid, por lo que la respuesta gubernamental no 

tardo en darse: la celebracién de la XIll Asamblea Nacional Ordinaria 

del PRI iba a ser definitoria en las relaciones entre el gobierno y la 

Corriente Democratica. 

En este sentido, la clausura de !a citada asamblea terminé confirmando 

las tendencias que ya se habian venido percibiendo durante las mesas 

de trabajo, es decir, con una condena abierta y explicita a tas 

actividades del movimiento renovador. Para ello, Miguel de la Madrid 

recurrid a todo el peso del aparato burocratico y a fechas simbdlicas en 
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el calendario politico priista (la clausura tuvo lugar el 4 de marzo de 

1987, aniversario de la fundaci6n del PNR). 

En un acto de unidad revolucionaria, se presentd al cierre de la 

asamblea acompafiado de los ex presidentes Luis Echeverria y José 

Lopez Portillo, hecho que significd que la clase politica debaja atras - 

por el momento y ante el peligro democratizador- sus diferencias y se 

unia para defender los cimientos del sistema politico mexicano: la 

conciliacion con los miembros de la Corriente Democratica se dejaba a 

un lado y, con la presencia de los denominados Ultimos presidentes de 

la Revolucion Mexicana, se apuntalaba la autoridad presidencial con el 

Unico objetivo de acabar con la disidencia priista y la tentativa de 

democratizar al PRI. 

El discurso del presidente del PRI tuvo un tono inusual y sumamente 

duro para con el grupo democratizador, inclusive, !os mismos priistas 

no se esperaban declaraciones tan tronantes por parte de Jorge de la 

Vega Dominguez. Ciertamente, todo el mundo quedo sorprendido por 

las referencias hacia la "Quinta Columna" y los "Caballos de Troya” 

mencionados en el discurso. 

Era claro que la dirigencia del PRI habia advertido a los miembros de la 

Cornente Democrdtica que, 0 se disciplinaban y acataban los métodos y 

practicas, o salian de ese instituto politico. No se hablé de expulsion 

aunque, para la mayoria, el telon se habia levantado y el drama 

empezaba: la cupuila priista confiaba en que su demostracion durante la 

Xlilt Asambiea Nacional Ordinaria Nevaria a la rendicion de los 
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miembros del movimiento renovador y fos obligaria a regresar a las 

practicas tradicionales de ese organismo. 

Luego de analizar el discurso de Jorge de la Vega en tal asamblea, 

Cuauhtémoc Cardenas le respondié en su justa medida y calificé de 

antidemocratica e intransigente la conducta de fa mas alta dirigencia de 

ese partido, !o que impedia toda colaboraci6n digna y respetuosa, y 

anunci6 una etapa de autoritarismo en el partido. 

La posicién del michoacano no tenia precedente pues, aunque se 

remontaba a los documentos basicos de su partido, de hecho constituia 

un serio desafio a la dirigencia priista y, por consiguiente, a la autoridad 

presidencial, causando una gran conmocion entre !a clase politica. 

En si, la virtual expulsion de Cardenas podria sentar un precedente en 

la historia del sistema politico mexicano. Se podia romper una tradicion 

de mas de medio siglo de no haber tomado una medida drastica con 

militante alguno, a pesar de haber sido demandado en varias 

ocasiones. Por lo que hace al ex gobernador michoacano y fos 

miembros de la Corriente Democrdtica, todo indicaba que en el PRI ya 

no habia lugar para ellos y, si pretendieran continuar dando fa batalla 

por sus objetivos politicos e ideolégicos, tendrian que cambiar de 

trinchera. 

De hecho, la lucha interna del grupo democratizador habia reafirmado 

el caracter del PRI. Los ataques en su contra demostraban que, por 

encima de los estatutos y programa, !o que en verdad funcionaba eran 
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las reglas “no escritas". La forma en que se !e habia tratado era 

antidemocratica e intransigente. 

Acostumbrada la alta burocracia priista ai acatamiento décil y 

disciplinado de sus lineamientos, por contradictorios que fueran, la 

contundente critica a !a antidemocracia imperante en el PRI, asi como 

al abandono de principios y postulados basicos de la Revolucion 

Mexicana, la conducia a una respuesta desproporcionada y ciertamente 

peligrosa por sus implicaciones politicas. 

El rompimiento era inminente, dado que las cosas ya no funcionaban 

bien luego de la asamblea priista, y !os intentos para llegar a un dialogo 

fracasaron y terminaron de una manera definitiva. 

Era evidente que luego de la actitud mostrada por la dirigencia del 

partido durante los trabajos de la XII Asamblea Nacional Ordinaria del 

PRI, en el sentido de reafirmar la vigencia de las reglas “no escritas” del 

sistema politico mexicano, la expansion del grupo democratizador iba a 

limitarse. Ciertamente, las posiciones de ambas instancias dia a dia 

eran de un caracter mas encontrado y distante. 

Todavia parecia entonces que las diferencias no iban a llegar a cismas 

como los de 1940 o 1952, porque la Corriente Democratica se proponia 

actuar dentro det PRI y no habia evidenciando la posibilidad de lanzar 

candidatos propios. 
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La lucha interna por lograr el apoyo de las bases priistas entre ja 

Corriente Democratica y la cupula partidista no tenia ningun precedente 

en la historia dei PRI, aunque era cierto que !a desigualdad en la lucha 

entre ambas instancias era evidente: el grupo democratizador con 

escasos recursos, pero con un mensaje profundo y con gran impacto 

que llamaba a la democratizacion del partido, y el de Jorge de la Vega 

con todos los recursos publicos a su alcance, aunque enarbolando el 

mensaje tradicionalista del autoritarismo presidencial. 

En mayo de 1987, la Corriente Democrdtica dio a conocer -con gran 

impacto y haciendo nuevas definiciones en el plano politico y 

economico- el "Documento de Trabajo Numero 2", planteandose que 

se requeria airear los procedimientos internos de elecci6n del candidato 

presidencial del PRI. 

Ei énfasis de este documento se ubicaba en la critica a {a politica 

econémica del gobierno delamadridista, indicandose que era una 

exigencia popular el que se hicieran publicos los términos en los que se 

habian contratado los créditos internacionales, y demandaba una 

modificacion sustancial de tas prioridades en la asignacion de los 

recursos econémicos, asi como que se supenditara el pago de la deuda 

externa a la satisfacci6n de las necesidades del desarrollo. 

La discusién en torno a la necesidad de democratizar los mecanismos 

internos dei PRI y sobre la situacion politica en genera! fue subiendo de 

tono, aunque los temas mas importantes eran la urgencia de un giro en 

la politica econémica y la democracia en el interior de ese partido,



aunque no se dejaba de lado el tema de !a sucesién presidencial 

priista. 

En este punto, la cupula de esa organizacién seguia manteniendo una 

actitud que dejaba entrever su defensa a ultranza del presidencialismo 

y de las reglas “no escritas” del sistema politico mexicano. Por su lado, 

la Corriente Democratica comenzaba a hablar de algo que habia evitado 

a lo largo de su corta historia: el sondear la posibilidad de quién podria 

ser su precandidato presidencial. 

Era obvio que el grupo democratizador habia dado un paso de suma 

importancia en su lucha por lograr la democratizacién de su partido, por 

lo que insistio cada vez mas en que !a dirigencia priista abriera -de una 

manera formal- el proceso de seleccién del candidato presidencia!. 

Empero, ‘a cupula_ partidista estaba desbordada por los 

acontecimientos y no logré articular respuesta alguna ante las 

peticiones democratizadoras. 

El hecho de que la Corriente Democratica no se sometiera a los 

lineamientos tradicionales en materia politica y econdmica llevo al 

gobierno a reafirmar su actitudes autoritarias. Era la lucha entre una 

postura de defensa de los derechos partidistas en el PRI y el 

autoritarismo oficialista, y entre el respeto a los estatutos y documentos 

internos priistas y !a invocaci6n a defender, a toda costa, las 

prerrogativas del presidente en turno.



La posicién del gobierno y su partido llegé al endurecimiento, situacion 

que se evidencid en la serie de declaraciones de Jorge de la Vega, en 

donde comenzé a satanizar las acciones del movimiento renovador. No 

obstante, luego de que Luis Martinez Villicafia, gobernador 

michoacano, y el PRI-Michoacan, demandaran fa expulsi6n de los 

democratizadores de las filas priistas por considerarlos enemigos del 

sistema, el presidente del PRI atemperé la intolerancia de ciertos 

priistas y destac6 que los miembros del grupo democratizador seguian 

siendo priistas, lo que fue considerado como uno de fos ultimos 

intentos por evitar que la ruptura tuviera lugar. 

Sin embargo, la interlocucién entre la Corriente Democrdtica y \a cupula 

priista en los medios de comunicacién no era correspondida en el 

interior de ese partido, dado que hacia semanas que el didlogo estaba 

roto entre ambas partes. Aun asi, y ante los embates de {os militantes 

tradicionales del PR! que querian fa expulsion de fos democratizadores, 

todavia tuvieron lugar algunos intentos gubernamentales que trataban 

de evitar la escisién. Varios emisarios del gobierno delamadridista se 

entrevistaron con miembros representativos del movimiento renovador 

y les manifestaron todos y cada uno de los aspectos que molestaban a 

Miguel de la Madrid. 

La situaci6n era por demas critica para la Corriente Democrdtica, sobre 

todo a escasos meses de la nominaci6n priista a la presidencia. Era la 

lucha por los principios partidistas fundamentales y la descalificacion 

abierta de las mas altas instancias politicas y gubernamentales. 
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Obviamente, la respuesta oficial no se hizo esperar, y los términos de la 

misma fueron poco halagiiefios para los democratizadores. En 

términos nunca antes vistos en la vida del partido, se condenaron las 

actividades de! grupo democratizador, dictaminando que estaba fuera 

de! PRI, por lo que le prohibid terminantemente ostentarse como priista. 

Frente a la Corriente Democratica surgié el gastado y viejo dogma de la 

mayoria prepotente frente a la minoria despreciada. Las minorias 

debian acatar las decisiones de las mayorias. La discrepancia se 

iniciaba y se realizaba dentro del PRI, y el monolito registraba una 

mintscula fisura, aunque la reacci6n era violenta e intolerante, porque 

la oposicién implicaba discusi6n abierta, dialogo en la intemperie y 

confrontaci6n de ideas. 

De todas formas, la pesada maquinaria del sistema politico habia sido 

puesta en marcha, y parecia que los miembros del grupo 

democratizador estaban a punto de dejar de pertenecer al PRI. El 

desacuerdo abierto estaba presente entre una dirigencia prepotente y 

autoritaria que, al margen de sus propios principios rectores, pretendia 

hacer valer sus razones, descalificando las acciones democratizadoras. 

En un ambiente determinado por el debate sucesorio, en donde fas 

intenciones del aparato politico y de gobierno eran dejar intacto el 

mecanismo por el que el presidente en turno escoger a su sucesor, 

ciertamente no se iba a aceptar las demandas de la Corriente 

Democrdtica de abrir el proceso, por lo que no se iba a alterar la 

disciplina partidista tradicional.



El movimiento renovador proponia algo enteramente legitimo, pero que 

habia sido antagénico a la esencia del partido, y del sistema politico en 

general: que ese organismo dejara de ser una mera maquinaria 

electoral para convertirse en un partido politico real, con un grado 

asumido de independencia frente al gobierno, y donde lta democracia 

interna ocupara el espacio y el papel que, hasta ese momento, el 

presidente dominaba. 

El proceso de sucesi6n presidencial se iba a resolver de una manera 

tradicional, pese al fuerte cuestionamiento de la Corriente Democratica. 

Por ello, sus militantes estaban decididos a llevar su _ intentos 

democratizadores hasta sus Ultimas consecuencias, razon por la cual 

desafiaron al grupo delamadridista y lanzaron la precandidatura de 

Cuauhtémoc Cardenas a la presidencia. 

Se trataba de un acto ejemplar, pues Cardenas no se proponia lanzar 

su candidatura a la presidencia como independiente, ni postulado por 

un partido distinto al PRI. 

Las respuestas de la cupula politica y gubernamental ante las 

pretensiones democratizadoras resultaron bastante desafortunadas, y 

solo ayudaron a polarizar las posiciones, aunque no lograron acaliar las 

demandas de democracia y apertura politica. Una actitud democratica 

del PRI hubiera sido que verdaderamente diera a sus bases 

participacién efectiva en la designacion de candidatos, incluido el 

presidencial, si bien ello se antojaba una posibilidad utopica. 
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En este sentido, una comision de! PMS se entrevist6 con Cardenas, 

proponiéndole su participacion (al lado de otros personajes de ese 

partido interesados en ser candidatos presidenciales) en una eleccion 

primaria a fin de escoger a un candidato de centroizquierda que contara 

con el apoyo de varias organizaciones politicas. El precandidato del 

grupo democratizador rechaz6 la invitacion, sefialando que seguiria 

actuando dentro de su partido, dando la pelea y que, por lo mismo, no 

podia ser candidato de otro organismo. 

A raiz de la precandidatura de Cardenas, la actitud de la burocracia 

oficial se acentud negativamente en contra de ta Corriente Democrdtica, 

por lo que el ambiente politico se enrarecid aun mas. La cerrazon 

aumento, negandosele el uso de instalaciones priistas para sus 

actividades y amenazando con el despido a todos aquellos empleados 

publicos que simpatizaran con ella y de cancelar tos créditos a 

campesinos que lo apoyaran. Incluso, se tlego al extremo de expulsar a 

obreros y campesinos de sus organizaciones. 

La respuesta del aparato politico y gubernamental fue acelerar el 

proceso tradicional del "dedazo", y la cupula partidista del PRI hizo 

saber que sus precandidatos a !a presidencia sdlo eran “seis 

distinguidos priistas" y, obviamente, el ex gobernador de Michoacan no 

estaba entre ellos.



En “estricto orden alfabético", los funcionarios eran: Ramon Aguirre, 

Manuel Bartlett, Alfredo del Mazo, Sergio Garcia Ramirez, Miguel 

Gonzalez Avelar y Carlos Salinas. 

El anuncio escueto de la dirigencia de esa organizacién de que eran 

seis Sus precandidatos y que se abria un periodo de comparecencias 

de estos con representantes de las organizaciones que conformaban al 

partido (con la finalidad de que expusieran su perspectiva sobre la 

problematica nacional y el perfil de su hipotético programa de gobierno) 

provoco un inusitado interés entre la clase politica priista, aunque no 

habia un convencimiento pleno de que las cosas estaban cambiando. 

Lo anterior result6é un acto sin precedentes -desde la era cardenista-, ya 

que los aspirantes a la presidencia reconocieron su interés por la 

misma ante fa opinion publica sin que se interpretara indisciplina alguna 

en su posicidn. 

Paraddjicamente, la promocionada pasarela de precandidatos priistas 

no estaba prevista en los estatutos de su partido, por lo que se percibia 

que era un procedimiento centralista, claramente  eelitista y 

presidencialista, ya que la militancia del PRI no habia sido tomada 

realmente en cuenta: era un decision tomada en la cupula dei Estado 

por el presidente De la Madrid. 

El movimiento renovador sefald que la pasarela de los seis 

precandidatos se trataba de una argucia dilatoria de la expedicién de la 

convocatoria para el registro de precandidatos y, por !o mismo, 
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violatoria de la norma estatuaria del PRI, pues las comparecencias se 

estaban realizando no ante la base, sino ante la cipula y no por 

precandidatos con registro, sino por colaboradores en funciones del 

Poder Ejecutivo Federal. 

De esta forma, la presencia de los “seis distinguidos priistas" ante los 

miembros del PRI y los medios de comunicacién no aporté nada nuevo 

al proceso de democratizacion nacional, dado que resulté simplemente 

irrelevante: la pasarela encubria el autoritarismo presidencial sobre el 

PRI y pretendria acabar, por consiguiente, con la disidencia 

democratizadora. 

Ademas, con la comparecencia de los secretarios de despacho, en 

lugar de calmar los animos por la proxima decisién los exacerbé y los 

golpes bajos entre los diversos grupos politicos se fueron acelerando 

conforme se acercaba la fecha del “destape”. 

Asi, y ante la cerrazon de la dirigencia del PRI, y ante el deseo de 

lograr la postulacion de Cardenas a la presidencia, la Corriente 

Democrdtica volvié sus ojos a alternativas que se habia negado a tomar 

en cuenta con anterioridad: el buscar el respaldo de otro partido 

politico, dado que parecia no haber otra salida. 

Evaristo Pérez Arreola, secretario general del STUNAM, fue el 

encargado de establecer el primer acercamiento del grupo 

democratizador, el cual fue realizado con el PARM. Los miembros de la 

Corriente Democrdtica trataron de no dejar ningun cabo suelto en ja 
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lucha por la postulacién del ex senador por Michoacan, por lo que 

comenzaron a establiecer contactos informales con el PPS. 

Paralelamente, el movimiento renovador comenzo a diversificar sus 

relaciones con la sociedad civil, por lo que consideré pertinente 

exponer directamente sus demandas directamente en las calles. Por 

ello un numeroso grupo de simpatizantes de la Corriente Democratica 

realizé en el Zécalo de la ciudad de México una “Marcha de las Cien 

Horas por la Democracia", la que fue la primera gran demostracion de 

ese grupo por la democratizacién de! sistema politico mexicano, 

ademas de que buscaba encontrar el apoyo popular a su causa. 

Era notorio que las movilizaciones de la Corriente Democratica estaban 

empezando a preocupar seriamente a la dirigencia priista y, en 

particular, al grupo gobernante. La razon es que sus planteamientos 

estaban calando en el sentir ciudadano, y ya no solo al interior de la 

clase politica del PRI. 

La respuesta gubernamental continudé siendo la misma, es decir, la 

descalificaci6n a todas y cada una de las acciones del movimiento 

renovador. 

En si, la postura oficial dejaba entrever que el aparato politico oficial no 

respondia con hechos a la realidad imperante en un México cada vez 

mas piural y, en lugar de buscar opciones para democratizar la vida 

nacional, sdlo atinaba a decir que eran inviables las exigencias de la 

Corriente Democratica. 
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Ciertamente, a la sorpresa causada entre las nuevas generaciones por 

fa aparicion de la Corriente Democrdtica, 0 sea, de discrepancias 

internas en el PRI de personalidades politicas reconocidas, se unio la 

inexperiencia de los operadores del aparato politico -anquilosados en la 

cultura del apaciguamiento y del silencio- que, sorprendidos por los 

sucesos, no dieron cauce a !a discusién interna y cercenaron 

autoritariamente las discrepancias 3°, 

Evidentemente, la postura oficial ya no iba a cambiar en jo referente a 

la postulacién del candidato del PRI a la presidencia y a los 

mecanismos tradicionales del sistema politico mexicano, razon por ja 

cual las demandas democratizadoras no se iban a llevar a cabo. Por 

ello, la inquietud comenz6 a manifestarse entre la clase politica priista y 

el nerviosismo cundidé ante lo que se consideraba ya como inminente: el] 

destape del abanderado del PRi a la primera magistratura. 

Asimismo, aunque ciertos columnistas politicos reconocian a Salinas 

como ef seguro candidato priista, fas versiones en torno a fa 

nominacién de Garcia Ramirez comenzaban a esparcirse. Debido a lo 

anterior, y ante la confusién generalizada, Del Mazo se pronuncio por el 

procurador general de la Republica para abanderar los destinos del 

PRI. 

303/ José Carrefio Carlén, "Las Elecciones de 1988 Mas All y Mas Aca del Presidencialismo", en, Rolando 

Cordera, Raut Trejo Delarbre y Juan Ennque Vega (Coordinadores) \éweo EI Reclamo Democratico 
Homenaje a Carlos Pereyra, México, Sigio XX1 Editores-Instituto Latinoamericano de Estudios 

Transnacionales, 1988, (Sociologia y Politica), p 333 
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No obstante, poco mas tarde, Jorge de la Vega, acompatiado de Ios 

lideres de los tres sectores de! PRI, destap6 a Carlos Salinas como 

precandidato a la presidencia, por lo que fas situaciones se aclararon 

inmediatamente. Empero, los acontecimientos dejaban un mal sabor de 

boca, ya que ese partido salia “raspado” y la autoridad presidencial 

volvia a mostrar su cara autoritaria, lo que dejaba en la superficie la 

falsedad de los supuestos intentos democratizadores realizados en 

semanas previas. 

Ciertamente, la tecnocracia en el poder se consolidaba completamente 

€n ese proceso sucesorio, desplazando a cualquier otro sector que en 

el pasado o en el futuro intentase arrebatarselo; de ahora en adelanie, 

la politica econémica del régimen no vacilaria en su avance, 

profundizacion y consolidaci6n. 

De esta manera, la postulacién de Salinas fue una clara confirmacion 

de que el camino emprendido en 1982 no tendria retorno, esto es, que 

se persistiria en el camino de la modernizacién. 

Ello fue un punto mas en el alejamiento entre el régimen y las centrales 

obreras, pues el ungido habia sido identificado como el creador de la 

politica econémica que aquellas declararon como enemiga de la 

Revolucién Mexicana: fue el primer aviso de que el futuro no tomaria 

inspiracion del legado revolucionario y sus habitos corporativos, sino 

que intentaria establecer su propia tradicion a partir de los cambios 
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recientes, justamente, fos que el movimiento obrero juzgaba como 

adversos 304, 

De esta forma, el grupo democratizador se encontré en el dilema de 

sumarse a la imposicién delamadridista o seguir enarbolando la 

bandera de la democratizacién de las instituciones nacionales. 

La institucionalidad, sin embargo, no funcioné esa vez con los partidos 

“paraestatales”, los cuales fueron los primeros en mostrar su oposicion 

a la precandidatura de Salinas, sentando un precendente en la historia 

del sistema politico postrevolucionario, dado que casi siempre -con la 

excepcion de la nominacion de Lombardo Toledano- habian apoyado la 

candidatura priista a la presidencia. 

Resuelta a sostener la candidatura del michoacano, la Corriente 

Democrdtica pas6 de las palabras a los hechos y Cuauhtémoc 

Cardenas acepté la candidatura presidencial del PARM. 

La noticia conmocioné al sistema politico mexicano y a diversos 

sectores de la opinién publica nacional e internacional pues, desde ta 

candidatura de Miguel Henriquez Guzman, ningtin miembro del partido 

habia dado a conocer su determinacion de buscar la candidatura a la 

presidencia fuera del marco institucional del PRI. 

En tanto, el PST manifesté a Cardenas su apoyo, convirténdose en el 

segundo partido en apoyar al ex gobernador michoacano. 
  

3047 Héctor Aguilar Camin, Despuds del Milagro, México, Ediciones Cal y Arena, 1989, p 92 
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El PPS fue la ultima organizacién politica “paraestatal” en postular a 

Cardenas. Con esta adhesi6n, el ahora politico parmista se convertia 

en el Unico candidato presidencial en la historia mexicana en ser 

postulado por tres partidos con registro. 

De esta manera, se iniciaron ios trabajos para la conformacion de una 

gran fuerza opositora de tendencia centro-izquierdista que postulara a 

un sdlo candidato a la presidencia. Elio dio origen a la conformacion de! 

Frente Democratico Nacional (FDN), mismo que aglutind a partidos 

considerados hasta ese momento como paraestatales, como el PARM, 

el PFCRN y el PPS, y a decenas de pequefios y medianos movimientos 

sociales y politicos. 

El proyecto cardenista pretendia revertir el empobrecimiento de las 

clases populares, el desmantelamiento del aparato paraestatal, la 

apertura de la economia al exterior y la prioridad en el pago de la deuda 

externa sobre las necesidades esenciales de la poblacion. 

Meses después, en junio de 1988, y tras largas y tensas 

conversaciones, el PMS dectin6 !a postulacion de Heberto Castillo y se 

sumo a la candidatura de Cardenas. 

El retraso en ia publicacion de los resultados electorales de la jornada 

del 6 de julio de 1988 (casi una semana) desencadend rumores 

referentes a la derrota del PRI en los comicios presidenciales. La 

cuestionada “caida del sistema” de cOmputo motivé ia desconfianza e 
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incredulidad ciudadana y de los medios de comunicaci6n respecto a los 

resultados electorales. Estas fueron impugnadas y dieron lugar a la 

confrontacién y el litigio entre los diversos sectores politicos del pais, 

por no aceptarse el triunfo del candidato priista. 

La candidatura de Cardenas lleg6 a colocar al FDN como la segunda 

fuerza politica opositora -por encima del PAN-, ya que arraso en las 

votaciones en el Distrito Federal, en regiones centrales de fa nacion y 

en otras de la frontera norte. 

A ello coadyuvé la progresiva pérdida de influencia de fos sectores 

tradicionales del PRI en torno a la toma de decisiones gubernamentales 

y el fuerte deterioro de la legitimidad de ese partido frente a amplios 

grupos sociales y politicos que no percibian en él a un instrumento con 

voluntad politica suficiente para enfrentar los graves problemas 

sociales y econdomicos derivados de la crisis. 

Ciertamente, la salida de la Corriente Democrdatica fue un severo 

cuestionamiento a la legitimidad revolucionaria e histérica del PRI, 

provocando un tremendo impacto entre sus militantes y en la sociedad 

en general. No se llevo consigo a grupos organizados de una manera 

corporativa ni a sectores importantes de la burocracia, pero puso de 

manifiesto que el partido no tenia viabilidad como un organismo de 

ciudadanos y fe arranco el respaldo de sus propias bases: miliones de 

militantes priistas formales votaron en su contra, y mostraron -a su vez- 

los limites del corporativismo en las sociedades modernas.3°5; 

3057 Lins Javier Garrido, La Ruta, op cit. pp 179 y¥ 180 
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Aunque no era la primera ni la ultima vez que un proyecto de coalicion 

antigubernamental fracasara, la especulacién obliga a pensar en el 

tumbo que hubiera tomado el sistema de partidos politicos en México si 

esa unién hubiese prosperado. De haber sucedido asi, el PRI no 

hubiera pasado por uno de sus peores momentos, sino por su Crisis 

definitiva, esto es, podria haberse enfrentado a partir de entonces a un 

agrupamiento politico que con ej tiempo le igualara en fuerza y, en 

consecuencia, pusiera en peligro su hegemonia 3%, 

A este respecto, influy6 -de manera decisiva- la erosiOn en el ambito 

electoral de la credibilidad gubernamentai y del PRI, a partir del intento 

de confirmar la politica del “carro completo” y de fa utilizacion de 

recursos fraudulentos para detener el avance opositor.307, 

Los puntos mas algidos de las protesias opositoras por los resultados 

electorales se dieron durante en el Colegio Electoral, en donde se 

evidenciaron las tradicionales practicas del PRI para calificar los 

comicios (obteniendo el rechazo unanime del FDN y del PAN). La serie 

de interpelaciones y abucheos al presidente Miguel de la Madrid 

durante su Sexto Informe de Gobierno y la salida de los legisladores 

frentistas -encabezados por Mufioz Ledo- del recinto oficial de San 

306/ Carlos Martinez Assad, E/ Uenriquismo, una Piedra,... op eit, p 40 
307/ Roberto Gutiérrez, “La Izqmerda en‘ Movimiento ,Hacia una Evolucion de su Cultura Politica”, en 
Jesis Lechuga Montenegro y Fernando Chavez Gutiérrez (Coordinadores), Estancamento Economica 
Crisis Soctal en Mféxico 1983-1988, México, Divisién de Ciencias Sociales y Humamidades de la 
Universidad Auténoma Metropolitana Unidad Atzcapotzalco, 1989, Tomo 1] (Sociedad y Politica), (Serie 

Economia), p 52 
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Lazaro, significaron el punto mas bajo de popularidad del régimen y un 

rechazo al manejo que se hiciera de las elecciones de julio de 1988. 

De esta manera, de la protesta social y el descontento politico 

surgieron la movilizaci6n electoral y la exigencia del respeto al voto. Se 

paso de una legitimidad politica fundada en la légica corporativa de ta 

eficacia gubernamental, a una demanda de legitimidad politica fundada 

en la légica ciudadana, electoral. 

E! gobierno delamadridista centré gran parte de sus esfuerzos en 

desmantelar el aparato paraestatal, el politico y sus tradicionales 

practicas, pero poco hizo por generar nuevas alianzas con fuerzas 

reales que llevaran a conformar una emergente imbricaci6n de redes 

de poder acordes con el modelo econémico instrumentado. Ello 

propiciéd un vacio politico producido por el anquilosamiento y el olvido 

de las viejas fuerzas, la falta de estimulo a las nuevas y la represion 

administrativa de las actuantes.30% 

Posteriormente, ya durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la 

Corriente Democratica y el PMS iniciaron los trabajos para conformar 

una nueva organizaci6n politica que viniera a consolidar Ja alianza 

forjada a lo largo de la campafia presidencia! del Frente Democratico 

Nacional. 

  

: S/ Héctor Aguilar Camin, Después del, op cit, p 263 

309) Manuel Villa, "La Politica en el Gobrerno de Miguel de la Madrid", en Foro Internacional Numera 
120, México, Revista Trimestral Publicada por El Colegio de México, abril-junio de 1990, p. 709 
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EI proyecto tuvo infinidad de obstaculos por parte del gobierno salinista, 

al no otorgar el registro como partido politico a la Corriente Democratica, 

por fo que sus integrantes se vieron en ia necesidad de aceptar la 

propuesta original del PMS, en el sentido de utilizar el registro de este 

partido para conformar el Partido de la Revolucién Democratica (PRD), 

mismo que tuvo su fundacion en mayo de 1989, definiéndose como el 

“partido de la cuarta revoiucién’. 

Los anteriormente !lamados partidos “paraestatales” (PARM, PPS y 

PFCRN) no se sumaron al proyecto por diferencias politicas con jos 

dirigentes de la Corriente Democratica y del PMS y, sobre todo, porque 

crejan que los votos obtenidos en los comicios de 1988 eran suficientes 

para conservar su registro, y porque de inmediato se iniciaron los 

intentos gubernamentales por cooptarlos nuevamente. 

El nacimiento del PRD, otro capitulo, otra crénica, otra historia, significa 

Ja continuacién del frontal enfrentamiento entre los grupos dominantes 

del sistema politico mexicano y ta disidencia cardenista, situacion que 

se fue agudizando a lo largo del sexenio salinista. El conflicto tiene 

lugar en fa Idgica de la disputa por fa nacién entre dos proyectos 

distintos de desarrollo para México, hecho que marcé severamente a 

nuestro pais a finales de los afios ochenta y a jo largo de Jos noventa, 

discusi6n que aun no concluye. 
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