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INTRODUCCIÓN 

La investigación que a continuaci6n desarrollo lle ne como principal objetivo conocer los principios 

Ideológicos de las campallas a la presidencia de la república del Partido Acción Nacional. Con ello 

se podrá identificar la corriente ideológica del PAN de 1988 al 2000 y la congruencia ideológica 

entre candidatos presidenciales y los ptincipios doctrinarios de la organización polltica. 

En primer termino quiero recordar los objetivos secundarios que me planteé en el proyecto de 

investigación. De la misma mar.era enunciaré las hipótesis que propuse para la realización de este 

trabajo. 

En la tesis busqu6 demostrar que la ldeologla del Partido Acción Nacional tiene, en esencia, 

principios conservadores y cristianos y que estos son los que han dado sentido y cuerpo al 

discurso del partido. En este sentido, queria demostrar que la Doclllna Social Cristiana y el 

conservadurismo son los pilares ideológicos del PAN. La segunda hipótesis esta di~ 

vinculada con las primera pero la contextualizo a momentos determinados: Las campallas 

presidencla19s de 1988, 1994 y 2000. En estos casos intenté Identificar los principios ideológicos 

de cada una de las campallas, y de cómo las tres campalla responden a la misma ideologla. 

Por otro lado, los objetivos planteados fueron: Identificar la tendencia ideológica que ha sustentado 

al Pertido Acci6n Nacional durante las últimas tres elecciones presidenciales 1988-2000; Ul:!car a 

los candidatos presidenciales del PAN en las corrientes ideológicas con las que se identifiquen y 

sellalar los matices, si existen; Indicar, por medio de la revisi6n de los discursos y d~ de 

campafta • la tendencia ideol6glca que perme6 todo el proceso durante cada campalla y conocer 

las diferencias o similitudes entre los principios doctrinarios del partido y las campal!• 

presidenciales. 

El trabajo fue dMdido en cinco apartados para poder analizar con més especificidad cada una de 

las candidaturas. Esta estructuiada de la siguiente manera: 

El capitulo primero está dirigido a presentar el marco teórico que utilic6 para realizar la tesis En 

este apartado seftalo distintas c:o11cepcio11es de kleologla, asl como conceptos relacionados con el 

tema de investigación. Por otro lado, presento conceptos fundamentales para la realizac:l6n de esla 

lnvestigaci6n: ideologla, ideologla politice y partido polltico. Para estos elementos he tomado 

distintos autores como: McCridis, Ecc:leshall, Sartorl, Pasquino, Silva y Giddens entre otros. Dentro 

del mismo capltulo expongo las conc:epciones principales de la& distintas ldeologlas pollticas que 

podemoS ubicar dentro de la visión de derecha: liberalimno, conservadurismo, neoliberalismo, 

neoconservadurismo, democracia cristiana y fascismo. 
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El segundo capitulo tiene como fin revisar el proceso histórico que ha experimentado el Partido 

Acción Nacional desde su fundación en 1939 haal.a la eleccl6n preeldencial de 1982. El eje del 

capitulo - la ldeologla dentro de dicha institución polltica. A partir de la ldeologla ubico los 

momentos més signif"ocatívo& en la historia de Acción Nacional. Dentro de dicha revisión hago 

referencia a los distintos presidentes que el partido ha presentado en el periodo antes rnm>cionado. 

En el mismo sentido repaso los principioa de doctrina que el PAN sx-nta en sus documentos 

bésicos. Fine'"-1te desarrollo la biografla de quienes fueron candidatos a la presidencia de la 

república entre 1939 y 1982 por parte del Partido Acción Nacional. Con este capitulo busco dar 

contexto a los capltulos inmediatos posteriores. Es por medio de la n;vislón de los candidatos 

presidenciales y del discu..a que ha presentado Accl6n Nacional, a través de su historia, que 

intenlo exponer la Identidad entre los can<:idatos presidenciales de 1988, 1994, y 2000 y el partido 

que los postulO. 

Ambos capitules penniten tener los elementos necesarios (enfoque te6rico, marco conceptual y 

contexto histórico) para comprender el rumbo que la presente investigación toma en los capltulos 

siguientes (3, 4 y 5) durante su desarrollo. 

Con baSe en lo ~. el capitulo tercero está dirigido &l an6lisis de la campal\& electoral de 

Manuel Jesús Clouthler en 1988, como candidato a !a prasidencla de la república. En un primer 

momento desarrollo el c:ontexto previo a la alecci6n preaidenclal de 1988. Por un lado, rescato los 

momentos més importantes en el contexto nacional e internacional en cuanto al debate Ideológico 

que se daba. De la rnlarna ma...a, reviso el proceso que vivla el Partido Acción Nacional entre 

1982 y 1988. Con - base analizo lo dicho por Manuel J . Clouthl« durante su campal\a 

presidencial. Es con al fin de complemm11ar el anállals de loa valares Ideológicos de Clouthler que 

me remito a su historia personal, trayectoria profealonal y poUtlca. para aal, aportar mAa ......,._..tos 
para un análisis més completo. 

Esta revisión de Clouthier va de la mano del Mtudio del PAN, y de lo que éste experimentó al 

recibir a personajes como Manuel J.Clouthler dentro de la institución. En este ~o busco 
identificar lo que significó para Accl6n Nacional la inclu.i6n de mlambros al partido con el perfil de 

dicho personaje. En particular la participación de loa empresarioa. Como Mencioné anterion'Mnle, 

el desarrono del capitulo tercero tiene como fin -nzar la ldeolo¡¡la que el candidato presidencial 

de .Accl6n Nacional expresó en sus dillcu.- de c:ampana en 1988. Los temas que tome para 
llevar acabo este ejercicio son: libertad de conciencia, pr8Sldenciali8mo, federaflSOIO y la ec:onomla. 

Estos temas me parecen pertinentes analizar, para conocer a detalle la ideoklgla de Clouthler. Los 

temas de presidencialismo y federali""1D nos dejan ver la propuesta polllica de Clouthler. Por lo 

que respecta a la ec:onomla podemos Identificar hacia donde buecó llevar Clouthler al pala. 
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Finalmente la libertad de conciencia resulta un tema que para 1988 era una demanda de Acción 

~acional, y no es hasta 1992 que vamos cambios en este sentido con la reforma constitucional al 

articulo 130. Creo que con -tos temas puedo identificar de una .._,. clara los principios 

ideol6glcos de Manuel J. Clouthier. 

El capitulo cuarto tiene los fines idénticos al tercero, pero ahora dirigido al candidato presidencial 

de Acción Nacional en 1994: Diego Femández de Cevallos. Analizo el conlel<to nacional previo a la 

elecci6n presidencial, considerando factores de camcter Internacional. Aqul remarco que estos 

factores los considero a partir del debate Ideológico del momento. En la revisión del PAN entre 

1988 y 1994 podemos au-r importantes momentos del partido para comprender el rumbo 

ideológico que dicha organización polltica ha tomado. Es en especial la idea de la "Victoria 

Cultural" la que nos deja ver la propuesta que AcciOn Nacional presentó en la eleccl6n presidencial 

de 1994. El debate interno nos permite obsefvar uno de los elementos más importantes para AN 

en los noventa: su acercamiento más abierto con las organizaciones demócrata c:rislillinlm, la 

Organización de la Democracia Cristiana para América (ODCA) y la Internacional Demócrata 

Cristiana (IOC). 

En el an611sla de la campana de Feméndez de Cevallos intento exponer- si su discurso está 

sustentado con las ideas de dicha ideologla o c:i tiene otros elementos que constituyan el perfil 

Ideológico en Diego Feméndez de Cevallos. Para lograr esto, retomo loa aiguientes temas de 

campafta: democracia participativa, EZLN, Ec:onornla Social de Mercado y el repaeicionarniento del 

Estado en la economla. Es a partir de estos elementos que cleGarrollo el análisis de lo dicho por 

Fernéndez de Cevallos en su campalla presidencial en 1994. 

El quinto y úttlmo capitulo es sobre la elecci6n presidencial de Vocente Fe>: Q.-.da. El fin de este 

capitulo es, al igual que los dos anteriores, exponer los principios ideológicc: del candidato de 

Acción Nacion.I ix-tac!OS en la Alianza por el cambio (PAN y PVBI). Diatintas posturas han 

expresado la falta de kleologla en el discurso de Vicente Fox. En la presente lnvestigaci611 Intento 

demostrar que, pese a la ambigoedad que pudiese reflejar el candidato de la Alianza por el Cambio 

en cuanto a su diacul'llO, si hay una base Ideológica, que lo sustenta, la cual encontramos en el 

mismo discurso. Si la ambigOedad respondió a una estrategia electoral, - algo probable, pero no 

desarrollaré el tema ya que no corresponde a los fines de esta inveallgaciOn. Por otro lacio, si 

Intento comprobar que pese a dichos factores, existen principios icleol6gicos en el dis;:urso de 

Vaoente Fox como candidato presidencial 

Como sabemos· el PAN fue el que accedió al poder después de poco más de setenta ellos de 

gobierno provenientes del PRI. Me parece que la importancia de analizar a qué proyecto ideológico 
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responden las propuestas que dicha Alianza presentó en campal'la nos permiten vislumbrar el 

rumbo que puede tomar el pals como proyecto politico. De una manera similar. a los capltulos 

anteriores, desarrollo el contexto nacional e internacional previo a la elecci6n del 2000. Por otro 
lado. pero con el mismo fin exploro el periodo que vive Acci6n Nacional entre 1994 y 1999. De esta 

manera busco darle un contexto más completo a la elecci6n del 2 de julio llel 2000. 

Para analizar la campana de Vicente Fox he recurrido a sus discursos de proselitismo electoral Los 

temas que he considerado para esta parte del capitulo son: democracia, relaci6n PRI - gobierno, 

crecimiento y desanollo, y globalización. A partir de estos temas busco destacar los principios 

ideológicos que han dado sustento al discurso de Fox Quesada. 

Recuniendo a algunos factores ma permito analizar la postura icleol6gica de cada candidato. Los 

factores son: hegemonla, acción y subjetividad y antagonismos. Finalmente presento las 

conclusiones de la investigación. 
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1.- LAS IDEOLOGIAS POLIDCAS PE PERECHA HoY 

El presente capitulo tiene como objetivo desarrollar los conceptos que utilizaré para la presente 

investigación. Es con base en el análisis de distintas ideologlas polllicas que lntetnaré identificar 

cuales fueron las expresadas en campal\a por parte de los candidatos de Acción Nacional que 

buscaron la Presidencia de la Repúbl!ca en 1988.1994, y 2000. Después de presentar una 

concepción de partido polllico, de acuet"do a los fines de esta lnvesUgacl6n, reviso las ideas 

más trascendentes de las siguientes ldeologlas pollticas: liberalismo, neoliberalismo, 

conservadurismo, neoconservaclurismo, democracia cristiana y fascismo. La relación entre 

d iscurso e ldeologla polltica esta estrechamente vinculada. Con las dos siguientes Citas de 

Aristóteles y Hanna Arendt quiero dejar ver la importancia de analizar dicha relación, en 

especial en tos partidos polllicos actuales y para et caso particular del Partido A=ión Nacional. 

Aristóteles nos dice sobre la diferencia entre el hombre y el animal lo siguiente: 

-U razón por la cual el ~ - un -r aodal, mols quo cualquier •beja y an1mal gregario es evfden&e: la 

naturaleza, como decimo• no hace n.s. en vano. y el hombre es el llnlco animal que tiene palabra. Pues la voz es 

stgno ~I c!otoo y dflt paacer, y por eao La~ también los ~• arúmales, por que au naturaleza Uega hasta tener 

sensación de dolor y del placer e indicarsela unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo 

perjudk:tal, asl como 1o justo e lnjuato.·' 

Con esta base, Hanna Arer.dt nos deja ver la importancia del discurso en el ser humano: 

• El discurso y a. acción nrvelan eata Unica cualidad de a.e< distinto. Mediante ellos los hombres ae 

diferencian en vez de ser meramente diltintos: aon loa modos en que los Mnt& hutn11nos ae presentan unos a otros. 

no como objeto• fialcos, s ino qua -· ( .•. ) una vida sln llCCl6n ni dlac:Lno -y - es Lo ~nlca fonna de vida -

en conciencia ha renunciado • toda ~ y vanidad en el Mntido blblco de la palabra- 6ata literalmente muerta 
para el mundo: ha dejado de ser una vidll humana. por que ya no la 'ti'iven loa hombres. Con palabras y •dos nos 

insertamos en el mundo humano. y esta inMrci6n es como un segundo n.-clmlento. en el que confirmamos y 

aaumlmos el hecho desnudo de nuestra original -c:i•riencla ftaka ( ..• ). SI &a •cdón como comienza conesponde al 

hecho de n•cer, al la reallz•ción de la condk::ión humana de la oataldad. entone.ea el dlacurao coneeponde al hecho d9 

la distinción y es la reatiz•ción de La c:ondlclón human• de le plwalidad. ea dedt. dll vlvlr como aer distinto y Onk:o 

entre iguaJea. ( .•• ) aln el acompaftamlento del discurso. la a~n no a6lo penSerfa au canlcter revelador. *"10 tambi6n 

su sujeto, como si dij6ramos: &I en lugar de hombres de acdón hubiera robota ae lograrla algo que. haiblando 

humanamente por la palabra y. •unque 3U acto pueda captarse en su cruda apariencia nalca aln acompaftamlento 

verbal, sólo se hace pertinente a trav6s de la pafabr. habrada en la que se identiflca como actor. anund8ndo k> que 

hace. lo que ha hecho y lo que Intenta hacer • ( .•. ) Mediante la •cción y el dtscurao, los hombrea mUaatran quienes 

•on, revefan activamente su üniciil y ~onal identidad y hacen &u aparición en el mundo humano, nWntras que au 

identklad ffslca se presenta bajo la forma única del cuerpo y el sonido de la voz. sin necesidad de ninguna actnncs.ci 

1 Aristóteles . La Poi/tics. Maorfd. Ed;foriat Gredos, 1994. pSO. 
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ptOpla. El deacubrimiento de quli6n en cuntrMistindOn al qu6 - alguien -sus CUlllldade•. dotes. talento y ~fecl:oa t11ue 

exhibe y oculta- est4 lmpUcito en todo k> que ese alguien dice y hace( ... ).· 2 

Al revisar estas citas de Aristoteles y Arendt me parece que queda clara la importancia que 

tienen las palabras y el discurso en la actividad diaria del hombre. En este sentido el discurso 

en la polltica, como actividad principal de cualquier ser social, toma un papel preponderante 

para el análisis de lo que es el hombre y de lo que piensa. Esta investigación se inspira en estas 

Ideas que me permiten ver en las palabras de un polltico el sentido de su acción polltica. En 

este sentido, es por medio de la ideologla que el politice sustenta su actuar y ésta es la 

importancia para dejar claro el momento actual de las ideologlas polltlcas. A continuación 

desarrollo el concepto de ;delogla y de cómo se concibe actualmente. 

1 1 l QUÉ ES LA IQEOLOGIA? 

A continuación desarrollaré el concepto de ldeologla. Posteriormente expondré los elementos 

más importantes de las distintas ideologlas pollticas que se presentan dentro de lo que se 

considera de derecha. Las ideologlas que reviso son el liberalismo, neoliberalismo, el 

conservadurismo, el neoconservadun;;imo, la democracia cristiana y el fascismo. Previamente a 

ambas revisiones presento una concepción de partido politice de acuerdo a las caracterlsticas 

de Acción Nacional. 

El primer elemento a conceptualizar es el partido politice. En principio los partidos pollticos son 

Instituciones de Interés público. Estas instituciones representan y defienden los intereses e 

ideales de diven;;os grupos sociales. En esta investigación hago un análisis del Partido Acción 

Nacional en cuanto a sus principios ideológicos en campanas presidenciales. Este análisis 

necesita ciertos supuestos que a continuación presento: 

Un Partidc politice tiene sus caracterlsticas propias como organización. Entre ~Stas están las 

busqueda del poder por medio de mecanismos legales e Institucionales, busca el apoyo de la 

cludadanla y desarrolla propuestas alternativas para un mejor pals. Con base en estas, el 

partido politice aglutina a personas con identidades lde61ogicas. Estas identidades permiten a 

los miembros de dicha organización trabajar un plan de acción que les permita dar a conocer su 

altematlva de proyecto. De esta manera, un partido politice no sólo representa intereses, sino, 

actúa como ejecutor y gestor de d ichos intereses. 

= Arenctt, Hanna, La condición humana. Cspafta, Ediciones Paid6s Ibérica, 1998. p200. 
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De acuerdo con Bartolini la nalUraleza y el papel de los partidos pollticos son diflciles de definir 

y de describir en términos generales. Son distintos y diversos los enfoques para realizar un 

anoilisis de los partidos polilicos. Es desde su relación con el exterior hasta la formación de 

corrientes al interior del partido que éste puede ser revisado. Para los fines de esta 

investigación busco identificar los principios ideológicos desde una posición partidista dentro de 

un sistema de partidos. Este sistema debe tener la existencia de elecciones libres que 

detenninen la interacción entre unidades partidistas de un sistema que influye de una manera 

decisiva en su nalUraleza tanto ideológica corno organizativa. 

En el mismo sentido Bartolini hace referencia de Sartori diciendo: "Sartori, ha propuesto una dlstinci< n 

( ... ) ba&'&da en una dimenslón: la distancia ideológica que aepara a los partidos en competencia. Su Upok>gla produce, 

por k> ranto. dos tipos de sistemas muttipartidista: el moderado y el potarizado-3. Aqul las diferencias son 

numérico-ideológicas. El primer sistema tiene un sistema de partidos no mayor de cinco 

partidos y con una distancia ideológica pequena. El segundo modelo es un sistema con más de 

seis partidos y con una gran distancia entre las posiciones ideológicas de cada uno. 

Al haber definido el sistema de partido a partir de la posición ideológica ahora me remito al tipo 

de partido. De acuerdo con Weber hay dos tipos de partidos: el de notables y el de masas. 

Acción Nacional por su origen, sus documentos básicos, sus miembros, su estructura y su 

organización puede ser concebido como de notables. Ante esto nos dice Bartolini sobre Weber: 

• El primer tipo de partido está caracterizado por un penonal poUUco Wsicamente de notables, que, en base 

a au propla posición económica autónoma, se dedica a la llCIMdad polltica en un cierto sentido como actividad 

secundaria y de aficionado. Los mJern;t>ros de este tipo de partido .e reúnen solo peri6dic.wnente con vistas a las 

elecciones para preparar la• l&stas .-ctorales y la campafta. Por lo tanto, el partido Mta organizado estructuralmente 

en base a comtt6s ek!ctorale• y la relación entre éste y los rwstringidos grupos de elec:lores. no se basa en 

mecmntsmos de delegadón. sino de confianza hacia el que la concibe del mismo modo. El partido de notables es, en 

definitivo. una especie asociación basada esencialmente en los estratos burgueses y poseedores en una situación 

electoral restringida .... 

Con esta idea de partido politico, a continuación, desarrollaré un anllllisis de lo que es la 

ldeologla polilica. En primer término sabernos que hay visiones que plantean el Fin de las 

ideologías. Para esla investigación la idea anterior no permitirla su elaboración. Pero estoy de 

acuerdo con quienes expresan que las ideologías pollticas est'1n replanteadas a partir de 

sociedades más complejas y plurales. En este sentido las ldeologlas pollticas siguen estando 

vigentes como inspiradoras de proyectos pollticos. de programas de gobierno, y de campanas 

electorales. 

3 Pasquino. Glanfranco, Stefano, Bartollnl, Maurizlo, Cotta, et aU, Manual de ciencia pll/ltica. Madrid, Alianza Editorial 
.SA., 1996. p 
4 ibklem. p 
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¿Qué entenderemos por ideologia e ideologia politica? La ideologla es "un conjunto de aeenclas, 

ideas e induso actitudes. lntimamente relacionadas. caracterlsUcas de un grupo o comunidad".ª De esta 11\anera 

ideologla polltica es "un conjunto de ideas y creencias que la gente tiene sobfe su régimen poHtlco y sus 

Instituciones, y su propia posición y su rol dentro de 61..e En este sentido es pertinente aclarar que la 

ideologia politica permite la acción politica. Es por medio de la ldeologia polltica que se logra 

motivar la a=ión en el individuo que se involucra en politica 

La ideologia polltica ha sido cuestionada por ser un instrumento de manipulación de masas y 

por distorsiona1 filosofias puras con fines de acceso o de conservación del poder. En esta visió:i 

encontramos a diversos autores que son identificables con la corriente marxista. Adorno, 

Marcuse, Horkheimer, Althuser, Manheim son algunos que ha seguido este enfoque de la 

palabra ideologia. Para dejar en calro algunas ideas sobre la visión marxista de ldeologla 

revisemos lo que nos dice Ludovico Siiva al respecto. 

"La kSelok>gla es un fenómeno histórico y en modo alguno perteneciente a • la naturaleza o esencia del hombre'"7 
. 

De esta manera, entonces· Toda k:leologia es justmcaci6n de una explotación.e 

Dentro del mismo enfoque Silva indica algunos rasgos para comprender a la ldeologla en la 

actualidad: 

• ... una teorfa contemponlinea de tdeologla debe incluir por lo menos los siguientes rasgos definitorios. La 

ideologl::i os un sistema de valores. creencias y representaciones que autogeneran necesariamente las sociedades, en 

cuya estructura h3ya relaciones de explotación a fin de justificar ideaknente su propla estructura material de 

explotación, consagnindola en la mente de hombres como un orden natural e lnevitable o mosóflCamente hablando, 

como una nota esencial, o quidditas del ser humano.·" 

Y continua: 

•Las Ideas de la k:leologla no son tales. No son kSeas aon creencias: no aon juicios son prejuk:los: no aon 

re"\uttado de un esfuerzo teórico individual, sino la acumulación social de las idées recues o lugar"s comunes: no son 

teorias creadas por Individuos de cualquier clase 3oclal, sino valores y creencias difuncUdos por la das.e 
económicamente dominante.'"1º 

Desde este concepto de ideologia podemos identificar un sentido negativo del concepto. La 

ideologia se convierte en un concepto de la clase dominante para mantener el sistema 

5 Macridis, Roy,C., Mark, L, Hulliung, Las ideologfas contemporátH!las. Madrid Alianza Editorial S.A., 1998. p14 
0 /bidem. p14. 
7 Silva. Ludovico, Teorfa y practica de la ideologfa. 
México, Editorial NuestroTtempo. S.A. 1985. p19 
8 lbidem. p19 
• lbidem. p19 
10 ibidem. p21 
11 ibidem. p35 
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económico que le favorece a dicha clase. Silva nos dice: "La ldeologla vive y se desanolla en la 

estruclura social misma, en su continuación interior, y tiene dentro de ella un papel cotidiano y activo·.,, 

Ya que la ideologfa .::umple una función determinante en la sociedad, Silva nos presenta los 

elementos que componer. una ideología: •Hay dos tipos de elementos entre los enumerados: A) polfticos, 

cientlfieos y artfsticos y B) juridtcos, morales y reltgiosos. Hay dos sentidos de la ideolog1a: el se"'ltido lato y el sentido 

estrido·. 12 

Para comprender mejor la idea de ideología desde el enfoque que hasta aquí se ha revisado a 

continuación hago unas referencias a algunas ideas que nos dejaran ver las funciones de la 

ideología en la sociedad: 

·La ideok>gla se presenta superpuesta • una cierta concUci6n humana, explotándola. Esta cierta condición 

humana es la imposibilidad, en la vida corriente, de ver las r'31aciones que se ocultan tra~ la apariencia social. El 

hombre comente cree que la realidad es tal cual él la ve. Pero cuando esta inconciencla lo es respecto de unas 

relaciones profundas que son Loo'las relaciones de explotación. entonce::. esa concienci• es ideológica.· 

""La ideologla es un proceso que el llamado pensador cump~ concientemente, pero con una conciencia 

falsa. Las verdaderrs fuerzas motrices que le impulsan permanecen desconoctdas para 61, pues de lo contrario no se 

tratarla de un proceso 11eológico." 

•Las ideas de la ideologfa ern cuanto tal no son precisamente ideas, sino representaciones y valores no 

~endentes que mueven e Impulsan las kleas a las kteas, del mismo modo que las represiones u olvidos rrueven a la 

conciencia sin que esta lo sepa." 13 

Toda la revisión aqui hecha sobre u enfoque de ideología política nos deja ver la visión de una 

psotura valida cientrficamente para el análisis de una ideología política. Silva nos presenta una 

definición de ideología polftica: 

•La ideologla es un sistemm de valores y representaciones que autogeneran las sociedades en que hay 

relaciones de explotación, para justificar klealmente su propia estructura material, conaag~ndola en la mente de los 

hombres como un orden natural e tnevltab~; tiene su lugar kldtvidual de aduación en tas zonas no condentes del 

siqufsmo: precondencla, lnconcienda y su lugar social de actuación y difusión se encuentra, en la sociedad actual 

tipificado en los medios de comunk:ación de masas, los cuales Inducen &Ubliminalmente la kleok>gl• en los 

individuos.·1
• 

Lo aquí setlalado nos deja ver la visión marxista sobre la ideología. Para los fines de esta 

investigación recurro a otras definiciones que permitirtm Identificar la Ideología política en un 

partido porrtico dentro de un sistema democratictJ que esta conformado por un sistema de 

partidos _en el que confluyen diversas posiciones ideol6gir-.as. 

12 ibidem. p47 
13 ibídem. p 65, 67, 80. 
14 ibldam. p116 
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En este sentido, para esta Investigación tomo a la ideologla polltica a partir de su propia lógica, 

de su función en un partido polltico y como la base para la construcción de un discurso en dicho 

partido o en la sociedad. En este sentido la ideologla polltica esta conformada por cinco 

componentes: 

•1) el papel y la naturaleza del individuo (la naturaleza humana): 2) la naturaleza de ta verdad y cómo puede 
descubrirae; 3) la relación entre el individuo y el grupo, sea .. te la tribu, la pequel\a ciudad-estado o ol Estado 

conlempOnineo tal y como lo conocemos: 4) las caraderlsticas de la autoridad polltica, su origen y sus limites, en el 

caso de que los tenga : 5) loa fanos y mecanismos de la organización económ&ca y el muy debatido tema de la relación 

tgualdad material y econór.iica y libertad Jndfvtduat•15 

Las ldeologlas pollticas al tocar estos temas busca interactuar, inciclir e influir en la acción 

social y polltica. Las ideologlas pollticas tienen también funciones, estas son: la legitimación, la 

solidaridad y movilización, el liderazgo y manipulación, la comunicación, la satisfacción 

emocional, la critica, utopla y conservación y la acción polltica. 

Las ldeologlas pollticas pueden ser divididas en tres categorlas: 

"1.- Las que deftenden y racionalizan el orden económico, social y politico existente en un momento y en una 

sociedad dadoa. a las que denominamos ideologlas del stato quo. 

2.- ldeologlas que apoyan cambios de largo alcance en el orden económico, social y politico existente, 11 las que 

namamos kSeoJogfas radk:ales o revolucionarias. 

3.- En medio existe, naturalmente. una amplia 6rea gris que favorece el cambio. Podemos denomlnartas kSeologias 

reformistas. •1~ 

Esta división se basa en los siguientes criterios principalmente: coherencia, presencia, 

extensión, intensidad y juicio de valor. 

Otra idea de ideologla polltica es la que nos presenla Eccleshall: 

·1as ideotoglas pollticas/ ofrecen Interpretaciones connictiv•• de la sociedad de modo que. lógicamente 

entran en coalición unas con otras al esgrimir en los desacuerdos pollticos sus •rmas lnte'8duates rapectivas. es 

decir. &os argumentos pclémicos qul!!I entrechocan k>s contencUentes politicos para defender sus principloc y la forma 
de Devar1os a la pntid1ca•17 

Es con base en lo hasta aqul revisado que me parece fundamental trabajar sobre ldeologlas 

pollticas y de como estas se expresan en una campana presidencial. En este sentido nos 

preguntamos ¿Por qué estudiar las ideologlas politlcas? La respuesta parte de la idea del 

15 Macridis, Roy,C., Marte, L., Hulliung Las ideologfas contemponlneas. Madrid, Alianza Editorial SA., 1998. p16 
16 /bidem. p19. 
17 Er.:deshall, Robert, Vincent. Geoghegan, Richard, Jay, Rick, Wilford, ldeologlas polltlcas. Madrid, Editorial Tecnos 
SA, 1999. p14. 

1 
1 
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conflicto polftico siempre presente, y es por medio del conocimiento de las ideas básicas de 

cada posición polltlca que podremos entender mejor cómo resolver o darte cauce a dicho 

conflicto. 

Hoy las ideologlas pollticas se encuentran replanteadas. El liberalismo y el conservadurismo se 

han transformado para dar lugar a otras construcciones ideológicas que aunque mantienen la 

esencia conceptual, existen ITlátices que es necesario dejar claros. En este senfulo el 

neoliberalismo y el neoconservadurismo son la continuación del discurso ideológico de sus 

antecesoras surgidas en el siglo XVIII. Y es a partir del fin del estado de bienestar que éstas 

surgen al debate Ideológico. Por otro lado, tenernos al fascismo como una ideologia polltica de 

derecha que está vigente de manera permanente en diferentes concepciones de diverso lideres 

pollticos. La otra ldeologla que es de vital importancia para esta investigación es la de la 

democracia cristiana. Acción Nacional responde fundamentalmente a los principios de esta 

ideologla. Pero en la revisión de las campanas presidenciales veremos como se ha presentado 

las propuesta cristiana en el discurso panlsta. Aqul dejaré claro las diferencias y similitudes 

entre Acción Nacional y la democracia cristiana, no como partido confesional el primero &ino 

como compartidor de los mismos principios ideológicos. 

Las primeras ideologlas a revisar son el liberalismo y el neoliberalismo. A continuación 

examinaré el conservadurismo junto al neoconservadurismo. Finalmente analizaré la 

democracia cristiana y el fascismo. Esto tiene como fin poder ver el desarrollo particular de 

cada ldeologla. La revisión de las ideologlas pollticas está dirigida principalmente a identificar 

los principales factores que defiende cada ideologla politica. Con base en estos conceptos 

exploraré cada ideologla polltica. 

1 2 IPEOLOGIAS POLITICAS PE DERECHA 

Llbecallsmo. 

Aqul revisaré los principios fundamentales del liberalismo. El hecho de estudiarla en esta p¡¡rte 

del capltulo responde a la necesidad de vincularla con el neoliberalismo. Més adelante 

examinaré esta ldeologla pero me parece necesario manejarlas juntas para observar mejor su 

evolución. 

En primer termino hay que setlalar que el liberalismo es una de los dos grandes ldeologlas, 

junto con el conservadurismo, que han luchado por detentar el poder y la verdad en la lucha 

polftica de la humanidad. En este sentido nos dice EccleShall que ·a los largo de lo~ &llllmos IRIS siglos, 

k>s libcra!es han ofrecido diversas versiones, aparentemente contradictorias, acerca de la correcta relaci6n entre el 
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Individuo y el gobóemo."'" Al dla de hoy el liberalismo es concebido en el medio académico como la 

ldeologla de ideas progresistas que precedieron el gradual derrumbamiento de las jerarquías 

sociales tradicionales. Contemplada con esta bajo esta óptica, el liberalismo es la ideología que 

esta más lntimamente ligada con el resurgimiento y la evolución del mundo capitalista moderno. 

De suerte que en determinados aspectos ·.,.. 1a ldeologla ._,_de la oocledad posleuda1.·•• 

Entrando al análisis del liberalismo se ve que la relación entre individuo y libertad es lo que 

mueve esta ideofogla. El individuo es el concepto básico en el desan-ollo del liberalismo. De 

acuerdo con Macridis el individuo experimenta tres etapas dentro de la consolidación del 

liberalismo: en su fase mas temprana el Individualismo se articula en términos de derechos 

naturales: libertad e igualdad. En un segundo momento, desde un enfoque sicológico, es a 

partir de la saUsfacci6n de intereses que el individuo es motivado para la acción. La tercera 

etapa responde al liberalismo económico y es lo que se conoce como capitalismo. 

Por medio de una pregunta que realiza Eccleshall podemos comprender en donde reside la 

esencia del liberalismo: 

•¿Dónde reside la identidad del UberaUsmo? Concede primonSlal knportanda a la libertad mdivktual. Todos 

los seres humanos, tal es su argumento , tienen i;uaklad de derechos en cuanto a la libertad. El liberalismo ha 

sJempre buscado una s.ociedad unlclasista de ctudad;:.nos que se autogobiemen. El k:leal liberal es el de una 

comunidad donde, Independientemente de las diferencias en cuanto a la riqueza, exisb una moral comOn de auto 

disciplina y respeto mutuo . ..20 

La libertad individual es nuestro primer elemento. Esta libertad es en cuanto a la capacidad del 

individuo de realizarse sin que factores externos lo detengan o lo dallen. La libertad personal 

consiste en todos aquellos derechos que garantizan la protección individual frente al gobierno. 

Es la exigencia de que los hombres y las mujeres vivan bajo una ley conocida con 

procedimientos establecidos, asi las libertades civiles senatan los canales y las áreas de 

actividad humana y de participación libres y positivas. Es el derecho de todos los Individuos, sin 

tener en cuenta su raza. credo o el status de sus padres a que se les concedan todas las 

oportunidades para alcanzar una posición en la sociedad acorde con sus capacidades. 

Aqul la actividad económica juega un papel preponderante para comprender la importancia de 

la libertad en todos los sentidos. Habrla que liberar la actividad económica Individual. Eccleshall 

nos dice: 

18 Eccleshall, Robert, op cit. p 41. 
19ibldem. p44. 
20 ibidem. p53 

! 
1 
l 
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·La annonia y bondad del sistema de una economla competittva no dependlan de la nonnativa polltica. sino 

que més bien eran el resultado natural y espont4neo de las actividades de muchas personas dedicadas todas ellas a 

persegutr su propk> interés. De modo q'.le el gob;emo debla limitarse a servir como telón de fondo: su tarea consisUa 

en sustentar un marco legal que protegiera los derechos e intereses lndlviduales.-71 

Macridis haciendo referencia a Smilh dice: "A Smlth era partidario de un Estado limbdo. El gobiemo, 

sostenla deberla limitarse a tres funciones principates: defensa. orden plblico y justicia. y ciertos trabajos o 

instituciones pUblicas, que ningún individuo o pequefto grupo nunca puede tener inter6s en erigir y mantener.-22 

En cuanto al Estado y el gobierno es evidente que ambos deblan ser limitados y funcionarlan 

corno instrumentos de la sociedad para garantizar los principios del liberalismo: la libertad, la 

igualdad y la propiedad. Este último principio viene siendo el factor que, desde John Locke, se 

usa como bandera de los liberales. El derecho a la propiedad y la garanua y protecci6n de ésta 

es la función del Estado. Siguiendo la idea de Bentham donde el hombre busca el mayor placer 

realizable y el menor dolor posible el gobierno tiene la función de contribuir a que la:; pe,.....onas 

en su búsqueda de placer, tomaran decisiones perfectamente informadas, a fin de asegurarse, 

hasta donde fuera posible, que las expectativas de cada cual con respecto a su propio interés 

lograban las consecuencias previstas. En este sentido Macridis nos dice: "Todos los actos del 

individuo solo le afectan a t:I mismo excepto equeUos que causan dal\o a k>s demé.s. El criterio en cuyos términos se 

definen los actos que afectan • loa demAs es el del etano. Sólo si hay dat\o puede intervenir el Estado. El comercio. 1a 

producción, y el consumo solo •fectan • uno mismo . .n 

Es necesario dejar claro que el liberalismo es profundamente individualista ( ... ) los grupos 

exigen y esperan el mismo tratamiento en lo relativo a la tclerancia, la representación y la 

participación que tienen los individuos. 

Todos estos principios rectores del liberalismo se vieron trastocados a finales del siglo XIX. Las 

desigualdades, el desempleo y las crisis económicas que provocó la industrializaclOn obligaron 

a promover una Intervención del Estado en las distintas actividades del Individuo, en especial en 

la económica. La economla de lals&ez·faire fue limitada para recuperar los niveles de vida de la 

sociedad. El Estado realizó esta funclOn. 

A manera de conclusión Eccleshall nos dice: 

-e.1 primer ítberalismo, o Hbftraismo d4sk:o. como ya vimos. so asociaba a la klea de un Estado mlnlmalista, 

es decir. ta creencia de que únicamente la economla de libre mercado, sin Interferencias palltk:as, pc>dla salvaguardar 

k)s derechos y libertades individuales. El liberalismo moderno, o posdasico, por el contrario, defiende ciertas medidas 

21 lbldem. p58 
zz Macridls, Roy. C. op cit. p47 
n lbldsm. p59 
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para 111 aupeNisión estatal de la ·economl• y t.mbi6n pa,. .,.,_ a las personas de las intolerables condiciones 

socia'-'5.-24 

Esta revisión del liberalismo permite identificar los elementos más importantes que plantea 

desde su trinchera ideológica. Pero al dla de hoy existe el planteamiento del neotiberalismo. Es 

por medio de la revisién de esta ideologla de finales del siglo XX que veremos hasta donde ha 

llegado el legado del liberalismo o si han dejado de tener relevancia sus postulados. 

Neof{borallsmo. 

El neoliberalismo podemos concebirl<I como una nueva etapa del liberalismo. Para Giddens 

esta idea no es del todo cierta. De acuerdo con él, el neoliberalismo se constituye por dos 

factores. Por un lado tenemos el conservadurismo respecto al orden y la moral, por ei otro lado 

esta la economla que se sustenta en un libre mercado sin cortapisas. 

Giddens nos da las caracterlsticas del neoliberalismo, a la que también Hama nmwa derecha: 

•gobierno minimo: sociedad civil aut6noma: fundamenlalismo del mercado; autoritarismo moral, mAa un 

acusado individualismo econ6mico; el mercado de trabajo so desregula como ningún otro; aceptación de la 

destgualdad; nacionalismo tradicional; estado de bienestar como red de seguridad; modernización lineal; débil 

conciencia eco'6glca, teorla realista del orden internacional; pertenece al m1.indo bipotar.·2~ 

Ante estas caracterlsticas del neoliberalismo Giddens lo ve como contradictorio: 

·et neoliberalismo se vuelve kltemamente contradiidorio y dicha contradicción es cada vez m4s fi\dl de ver. 

Por una parte, es hostil • la tradición y constituye verdad«amotnle una de las principales fuerzas que eliminan la 

tradición en todos lado, como consecuencia del Impulso de ... fuerzas del mercado y de un indMd~ 911restvo. 

Por otra, su legitimidad y •u vlnc:ulaeión con el cormerv.SuriMno .. basan en la persisleneia de la frad¡e;jón en las 

4reas de la nación, la religión .Jo• sexos y la r.nw.. O-*> que no poeee verdaderos motivos teóricos. su delerma de la 

tradidón en estas 6reas auele adoptar '8 forma de un fundamentaliamo. El debate sobre k>a valora famiUarU ea un 

buen ejemplo. Se supone que el indivkluaUsmo bberal reina en el mercado. y el alcance de Jos mercados se amplia 

enonnemente. Sin embargo, la expan.s'6n global de la socieded de mercado es una fuente fUndamental en '8 

.Promoción de esas mismas fuerzas deslntegradoras que afectan a la vida familiar. diagnosticadas y vigorosamente 

rechazadas por el neoliberalismo cuando este asume una posición fundaimentallsta. Desde luego. se lrllta de una 

mezcla Inestable.Je 

2
' Eccleshall, R .• op cit. p71 

25 Giddens, Anthony, La tercera v/a. La renovación de la social demoCntC:ia. 
Madrid, Taurus, 1999. p18 
28 Gk:ldens, Anthony, rMs allá de la izquierda y Is derecha. EJ futuro dtJ las politicss radicales. 
Madrid, Editorial Cétedra,(1• ed.1994), 2000. p18. 
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Con esta visión de Giddens sobre el neoliberalismo desarrollo las principales concepciones que 

penniten identificar las caracterlsticas del neoliberalismo. 

En primer término esta la relación entre sociedad e individuo. Para los neoliberales la sociedad 

es orgánica y procede de la coordinación espontánea e inintencionada de muchos individuos 

que actúan pcr motivos propios. Giddens para reforzar esta idea cita a los Friedrnan: ,.. 8CtMdad 

económica no es. en :absoluto la única 6rea de la vk1a humana en la que surge una estructwa compJeja y elaborada 

como resultado inesperado de la cooperación de un gran número de individuos que persiguen. cada uno. su propio 

interés • .27 

Al igual que el liberalismo, el neoliberalismo sustenta sus planteamientos en cuanto a la libertad 

que tiene un individuo, o un grupo de la sociedad, para realizar una actividad económica. A la 

pregunta ¿Cuáles son exactamente las relaciones entre los mercados y la democracia, desde el 

punto del neoliberalismo? Giddens nos dice: 

·c ... ) la cuestión pnncipal es que los mercados crean las condiciones b.tsk:as de libert•d indivich ... al y son 

mas Importantes p:1:-a la democracia que ta constitución del propio estado. Los intentos de corregir las fuerzas de 

mercado suprimen las libertades que promueven las relaciones en él. ( ••• ) El capitalismo basado en fuerzas 

inexorables de mercado. no tiene en cuenta los or(genes sociales, el coior de la piel ni el acento de '8s personas. Lejos 

de fomentar el egolsmo, la búsqueda resuelta del beneftcio es una fuente de fue~ moral por que exduye la 

parclatkfad po11tlca o el prejuicio social. La voz y la salida son posibk!s en situaciones de mercado, de una manera que 

los procesos pollticos pueden Imitar pero no sustituir . ..ze 

Para reforzar esta visión entre mercado y neoliberalismo Macridis seriala: 

•Los argumentos presentados por los neoliberales son dllrDs y dintdos: S. burocracia conduce a ta 

lneflciencla; los controles y regulación di!I estado sofocan la competencia y son poco económk:os por que lnaementan 

k>s costes de producción. M.ts aún, nos volvemos dependkmtes de .-vk:los burocr6licos e impersonales de los que 

nadie se responsabiliza. ( ... ) F.A. Hayek argumentaba que la 6ntervenci6n del Estado y la pl8nificacl6n econ6mica el 

final de las Ubertades eeonOmicas individuales darian como resua.do .. degradaciOn moral de todos y también a la 

pérdkta final de nuestras libertades Polltica~. El Estado burocrMk:o elglrfa por nosotros: qu6 producir y qué consumir, 

dónde trabajar y dónde vivir, qué Ingresos, etc._,. Este argumento nos deja ver cuál es el papel del 

Estado en la actividad económica, el cual es mlnima hasta donde sea posible. 

El Estado debe evitar entrometerse en la actividad econOmica, pero los neoliberales demandan 

la incursión del Estado para mantener un orden social y aplicar la ley. Giddens senara: 

21 lb/dom. p43 
28 lbldem. p44 
29 Macridls, Roy. C., op cit. p36 
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"La ec:onornla de mercado es mcompatibSe con ta krtentenci6n del Estado en forma de planificación o 

col'l)Onlcionismo globales. pero exige muy activamente la firme mano del Estado para et mantenimiento de la ley y el 

orden. el fomento de los ideales nacionales y la capacidad de defensa ( .•. ) . .30 

Es Importante marcar otra diferencia Importante entre el neoliberalismo y es la referente a la 

tradición y a la imperfección de las cosas. Para todas las formas de conservadurismo: 

"el mundo escapa a nuestros intentos de someterlo al cerco denOminador de la razón humana. por lo que 

tenemos que fiamos muy a menudo de la tradidón. La nueva derecha reconoce el carActer imperfed:o, tm este 

sentido, en el área de gob~mo al menos en relación con la planifteaeión econ6mk:a. Pero no lo hace en relación con 

los mercados, que consldera mliqulnas sin friccl6n que garantizan un crecimiento económico lnfinito.931 

Aqul el gobierno también tiene un papel bien definido: 

•t.a función restringida asignada al gobierno en la doctrina de la nueva derecha procede directamente de la 

teorla del orden espontaneo. El principal objetivo del gobierno no es elaborar ningün s.ervk:io o producto concreto para 

que lo consuman los ciudadanos. sino ar.egurarse de que el mecanismo que reguta la producción de bianes y sarviclos 

continúe funcionando. "32 

También en la nueva derecha la propiedad y la jerarqula tienen una connotación distinta a la 

del conservadurismo: ·( .•. ) en una sociedad de mercado el movimtento ascendente en la escala social. incluyendo 

la adqulstción de propiedades. debe~ abrirse a todos aquelk>s que tengan voluntad de éxito y detennlnación de 

competir.-» 

Conservadurismo. 

Esta ideologla, junto con el liberalismo, han dado cuerpo a las ideologlas pollticas de derecha. 

En esta parte reviso a Giddens, Eccle.shall y Macridis para identificar las caracterlsticas 

esenciales del conservadurismo. Con la siguiente idea de Macridis es con la que debemos 

empezar analizando esta ideologla. ·¡ ... ) la ideologla conservado<a llene au propia lógk:ll y an tocias partes ae 

inspiran en algunos de los mismos principios. cualquiera que sea la situación particular que afrontan en un momento 

dado..34 

También es necesario identificar las tipologlas que cada autor presenta. Macridis no.s habla de 

dos co11servadurismo, el clásico y el que hoy se encuentra en le espectro polltico-ldeol6glco. 

Eccleshall sellala que existen dos tipos de conservadurismo. el libertario y el orgánico o 

~ Gidden~. Anthony. Milis allá de la izquierda y la derecha. El futuro de las Polltieas radicales. 
Madrid, Editorial Cá!edra,(1• ed 1994), 2000. p48. 

311 lbklem. pSO 
32 lbldem. p44 
33 ;bkJem. p45 
34 Macridls, Roy.C., op cit. p97 
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aristocrático; el primero busca un Estado mlnimo con la menor incidencia posible sobre el 

Individuo, el segundo quiere un gobierno que asuma la responsabilidad de dar bienestar y 

proteger a quien lo necesite. Giddens plantea tres conservadurismo: el filosófico, el 

neoliberalismo o nueva derecha y el neoconservadurismo. El neoliberalismo ya fue revisado en 

este apartado y el neoconservadurismo lo haré más adelante. Sobre el filosófico se retomará lo 

necesario. 

Independientemente de estas tres tipologlas propuestas por igual número de autores lo que es 

esencial es que los tres nos plantean la esencia del conservadurismo. Para Macridis los 

elementos que el conservadurismo plantea tienen que ver con la autoridad polllica, una 

concepción de la sociedad y de la naturaleza del individuo y la relación entre economla nacional 

y el Elltado. Esta idea la vemos también en Giddens quien dice que según Roger Scruton: 

•et conservadurismo ae basa en tres conceptos organizativos principales: autoridad, lealtad y tradición. El 

conservador pone su Fé en ordenamieo1tos conocidos y probados, y desea infundir en elloa toda la autoridad necesaria 

para que constituyan un dominio pUblico objetivo. Scruton opone la autoridad al c.:>ntrato y a todos los arreglos sociales 

basados en la elecci~n consciente: la autoridad procede de bs cualidades trascendentes de las instituciones 

estabktcidas . ..35 

Para Eccleshall hay tres conce:ptos rectores que permiten distinguir al conservadurismo desde 

su discurso: la desigualdad la clase rectora y la sociedad clasista o jerárquica. Tanto Eccleshall 

como Glddens en el conservadurismo moderno no podemos quedamos con la Idea simplista de 

que el conservador conserva y solo eso busca, es capacidad de los conservadores ser 

radicales o tradicionales. Lo importante es Identificar los principios que los constituyen como 

una ideologfa. 

Ahora desarrollo las concepciones que tiene Giddens sobre los factores que comprenden el 

conservadurismo. El primer elemento ~s importante es entender al humano como imperfecto. 

El ser humano no puede nunca alcanzar una perfección. La explicación conservadora ve al 

verdadero conocimiento en la tradición. Otro elemento es la relación entre economla y la 

regeneración moral. Para los conservadores es más importante la segunda que la primera. La 

eficacia en la economla es necesaria y primordial para una sociedad, pero sin una regeneración 

moral en la que todos tienen un sentido de cooperación colectiva, el papel de la economla no 

cumple su verdadero fin. 

Otro elemento es la autoridad. !Osta debe inspirarse y legitimarse a partir de slmbolos 

tradicionales. Junto a la autoridad tenemos la lealtad la cual se mide con base en la capacidad 

para ser parte de una órgano colectivo. La afiliación a dicho órgano debe estar sustentada con 

35 Giddens, Anthony, Más allá de la izquierda y la derecha. El futuro de las polllicas radicales. 
Madrid. Editorial Cátedra,(1ª ed.1994), 2000. p48. 
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principios tradicionales y no racionales. Aqul la tradición debe tener un peso especifico a partir 

de la historia misma del individuo como del órgano colectivo al que pertenece. Este peso se ve 

también reflejado en la comunidad. La comunidad debe proceder de un pasado con base en su 

sabidurla de éste pasado. En este sentido queda establecido que la comunidad como tal es 

mayor que el individuo. 

Para Macridis la idea de autoridad ;,n el conservadurismo no está basada en un contrato sino 

en la tradición, la costumbre, la herencia y la norma. La religión, el derecho consuetudinario y el 

prejuicio dan refugio y consuelo al individuo, le dan estabilidad. 

•La función del Estado y de sus lideres es equilibrar la totaíadad y crear unidad y comunidad de propósitos a 

partir de la diversidad. La dirección del gobk9mo y la toma de decisiones deberla estar encomendada a los lkleres 

naluraie!l, hombres y mujeres con taSento, de alta cuna y con propiedades, preocupados por los intereses del pala y su 

destino . .38 

En este contexto se percibe un sentido paternalista por parte de los conservadores quienes 

deben estar al tanto de los desprotegidos quienes no son capaces de ver por ellos mismos. En 

cuanto a la economla, los conservadores aceptan el individualismo económico siempre y 

cuando éste permita a todos demostrar sus valores y capacidades. Este individualismo es 

rechazado cuando produce profundas desigualdades, ya que esto desestabiliza la totalidad. 

Un último factor que sirve para comprender la lógica del conservadurismo en la sociedad. Para 

esto Eccleshall nos dice: 

·La deslguakiad de k>S seres humanos signlfiea que no todos responden a la doctrina de la ayuda propla. 

Muchas person•s, debido a la igno,.ncia, la Imprudencia, ta lndo'8ncla o la Ineptitud no aat>mn aprovechar la.4' 

oportunkSades de la vkla que ae ofrecen a au alcance. Segün esta apreciación la pobreza es seftal de rr.:aso moral y 

económico; y las personas moralmente deficientes. desprovistos de km valores burgueses, son una emenaza p<>tencial 

para la estabilidad polttica. ( ... ) Sin un oí.caz sistema de disciplina social. sostienen loa ~ muchas 

personas eaté.n aboeadas a aduar de una manera moralmente repntnaR>kts y poliücamente irresponsable. A au modo 

de ver: el mercado libre exige un Estado fuerte . ..37 

Hasta aqul reviso lo más trascendental del conservadurismo. Es con esta base que la 

continuación del conservadurismo, el neoconservadurismo, sigue planteando una visl6n sobre 

lo que ellos mismos llaman la tot,,lidad. A continuación presento los factores más importantes 

del neoconservadurismo. 

Neocqnseryadudsmo 

38 Macridis, Roy.C .. op cit. p102 
37 Ecdeshall, Robert., op cit. p97 
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La siguiente ideologla por revisar es el neoconservadurismo. Los principios más fundamentales 

del conservadurismo están presentes en el discurso neoconservador. Las ideas de una 

sociedad orgánica y jerarquizada. La importancia de una moral rigurosa en la sociedad y el 

individuo sigue siendo un elemento que el neoconservadurismo tiene vigente. Con esta base 

reviso, desde Giddens, algunas ideas que plantea el neoconservadurismo como discurso 

reciente, esto sin dejar de lado sus premisas fundamentales. 

Un primer elemento han asumido ta relación entre capitalismo y democracia como algo que es 

inevitable apartar de las sociedades actuales. Giddens lo plantea de la siguiente manera: 

•Los neoconservadores •ceptan la influencia omnipresente que el capitalismo y la democ:racb liberal han 

llegado a tener adualmente en nuestras vicias; pero consideran que ei orden burgués esto destruyendo los almbok>s y 

practicas tra<UdonaSes en Sos que se ba&a una exlstencia socia llena de significados . ...38 

Un elemento que el neoconservadurismo sigue defendiendo ante el neoliberalismo es el papel 

prudente que debe tener la economla en el desarrollo del individuo y de la sociedad. A 

diferencia de los neoliberales, los neoconservadores buscan un papel activo del Estado. Esta 

participación del Estado es necesaria pero debe ser discreta. Aqul ta economla de mercado no 

resuelve los problemas de la sociedad por si sola: 

·e1 neoconservadurismo ( ..• ). tiene un entusia~ moderado que el capita\isrn<> defnocnttico liberal y 

conaidera que una economfa predominantemente de mercados es un c:onsideración necea.aria • pero no auficienle. 

para tener una buena aodedad. Los neoc:onurvadores creen que el crecimiento económico ea deaeablo. pero no 

como un fin en si mlsmo; es necesario para 111 estabilidad aocial y polftica en las condiciones sociales modMnas. ( ... ) 

tos ~rvadorea estén • favor de ww lntervenclón moderada del gobierno en la economla . .-

Un tercer elemento que el neoconservadurismo sigue manteniendo como fundamental en su 

discurso es el del nacionalismo. Aún dentro del ectual debate de la apertura de fronteras, en 

todos los sentidos, por el proceso de globalización, los neconservadores siguen defendiendo 

los valores nacionalistas. En este sentido la idea del nacionalismo surge como una fortaleza al 

interior del Estado a partir del núcleo elemental de cualquier sociedad: la familia. 

-..OS neoconservadores no son sólo patriotas, &ino n9donaH:staa: par que el patriotismo va unkto .. puado 

de un pafs. mientras que el nacion•lismo surge de la esperanza en su futuro. Destacan el papel fundamerrlal de la 

famW. y la reliQión como pilares Indispensables d& una aodedad decente . .., 

38 Gidcl<lns, Anlhony, Más a//4 de la Izquierda y la derecha. El futuro de las pollticas racJ;caJes. 
Madrid, Ed~orial Cáledra,(1ª ed.1994), 2000. p39 . 
.. ibldem. p41. 
40 lbkJem. p41. 



16 

A parür de la idea de la tradición los neoconservadores buscan mantener la unidad de la 

sociedad a parür de un factor muy de la doctrina social cristiana como es el solldañsmo. En este 

sentido, me parece que se unen las ideas neoconservadoras con laS democr1stianas a parür de 

sus principios fundamentales. •s¡ los criticas neoconservadores del relatMsmo tienen razón. la deatruc:ción de 

las virtudes tracUcionaiea lleva • un deterioro fundamental y qulz* irreparable de la solidaridad social. ..41 Hay que 

mantener el statu quo si no queremos romper con los principios elementales de la sociedad y 

asi desvirtuar la función de la humanidad. 

Democracia Cristiana. 

La introducción de la Cuestión Social escrita por Johannes Messner dice: "Los crisUanos sabemos 

que la respuesta Ldtima es siempre Cristo, creador y redentor d~ la Natura&eza, y sel\or de la Historia•.ª Esta idea 

deja claro en donde esta el principio y fin de las cosas dentro de la democracia cristiana. 

Sabemos a que responde y obedece en IJltima instancia el Individuo, la sociedad, el estado y la 

economla. Pero veamos como nos se explica desede esta ideologla. 

La ideologla de la democracia cristiana surge como respuesta ai individualismo desenfrenado 

del liberalismo y ante el colectivismo deshumanizado del socialismo. Quienes comparten esta 

ideologla tienen libertad de preferencias pollticas pero deben responder a ciertos principios 

morales. Estos principios morales los encontramos en la Doctrina Social Cristiana. Esta doctrina 

es la que da cuerpo ideológico a las propuestas que presenta la democracia cristiana. Es en la 

Doctrina Social Cristiana donde encontramos los valores que defienden los 

democratascristianos. A su vez estos valores son tornados de las enclclicas papales, las cuales 

son la fuente del pensamiento polltico cristiano. Al ser las enclclicas papales las fuentes 

inspiradoras de este pensamiento, encontramos una propuesta muy marcada por ensel\anzas 

religiosas y referencias a la tradición iusnaturalista tomista. 

Ante estas bases Cesáreo Aguilera nos dice: 

·La democracia cristiana se caraderizara programáticamente por MI centrismo, su lnspinlci6n .moral religiosa 

de \'ando y su pragmatismo. Esta opción compartlnl con el liberalismo au defensa del indNidualiamo y los derechos 

humanos, pero no la visión antropocéntrica y secular de aqu61. Su teorfa se presenta al l1ISpltdo como personalismo 

para poner de rel¡eve todas las dimensiones del ser humano. A la vez.. la democracia criatiana comparte con loa 

socialistas la asunción de los derechos de la coledivk:lad, pero sin sobrestimar el papel de ninglln grupo o clase social 

y sin ensalzar el papel del Estado como elemento de cierre del sistema social. Su punto de vista afirma ser 

comunita~sta en donde la colectividad debe ponerse al servicio de todos y cada uno de sus m&embros y ello de 

41 ibldem. p116. 
42 Messner, Johannes. La Cuestión Social. 
Madrid, Ediclones RIALP S.A .. t 976. s/p. 
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acuerdo con criterios que se quiewn solidaristas y ~listas. Al mismo tiempo. la democracia cristUlfW es tambi6n 

coneervadora por apreciar el peso de la tradición y su rechazo de t::s rupturas radicaies . .o 

De alguna manera esta ideologla comparte ideas de otras ideologlas pero tiene su propia 

concepción de las cosas. La democracia cristiana niega ser parte de la derecha cl<lislca y se 

asume contrapuesta al conservadurismo, al liberalismo y al socialismo. 

Por otro lado, encontramos elementos que no vemos en las ideologlas aquí mencionadas pero 

que si estan en la Democracia Cristiana con base en la Doctrina Social de la Iglesia. Estos 

principios son los de la naturaleza social y el principio del amor fraternal. Sobre la naturaleza 

social nos dice: 

-e1 principk> de la naturaleza esencial del hombre est6. c:imentado en su muttifonne vinculaci6n a la sociedad 

en orden a la consecuc:i6n de sus fines vitales esenciales. SegOn la do:trina c:rist.lana. los hombros tienen la misma 

naturaleza, ta de ser vivo dotado de un alma espiritual, y, por consiguiente. llenen los mismos fines vitales esenciales 

condlc:lonadores del pleno despliegue de au natuialeza.( .•. ) pan1 - plenarnenle hombnl. necesila 6ste c:ompleta1se 

mediante au inserción en cftStintos Ordenes aoc::iales (la familia, el municipk>, el Estado. la comunidad internacional, y 

otras formas sociales) ...... 

Acerca del segundo elemento senala Messner: 

"'El principio del amor fraternal para con el projimo, o sea, la mctitUd de respeto hacia el prójimo como hacia si mismo, 

y de desear y procurar su bien. constituye el principio social supremo. ( ... ) Por ser el amor al prójWno el deber soclal 

natural fundamental del orden moral natural para con el hombre, el mandato de Cristo ·Amaras al prójimo como a ti 

mismo· no es un precepto mois de la ley moral cristiana, sino el precepto fundamental del orden moral natural de la 

sociedad .... 5 

La libertad, el bien común, la subsidiariedad y el so/idarismo son los principios fundamentales 

de la Doctrina social Cristiana. La revisión de estos fundamentos permitirá Identificar las ideas 

de individuo, sociedad. estado y economla en la democracia cristiana. Los primeros cuatro 

principios responden a dos principk>s sociales cristianos: el del humanismo cristiano y el 

derecho natural cristiano. 

Con base en estos principios Messner dice sobre el Estado: 

·e1 Estado es, segün la concepci6n criatiana. una c:omunidad de vida del pueblo fundada en un orden moral 

del mundo, pero en modo alguno una mera institución de prolecci6n al servido del mecanssmo de los intereses 

sociales abaindonando, a si mtsmo. segUn la concepci6n Iliberal: o una maquina administrativa al servicio de la 

organización económica y social del Estado de providencia. como quiere el socialismo.( ••. ) El principio del Estado en 

43 AguHera. Cesáreo. Democracia Cristiana en. MelS6n, Joán Anton (ed) idcolooia3 y rnqyjnjentos ooUtjcos 
if'"'"DlOO°'""mi· Madrid, Editorial Tecnos, S.A., 1998. p283 

Messner • .Johannes, Op Cit. p342. 
45 Ibídem. p343. 



18 

cuanto ordenamiento de autoric:iM al servicio de la libertad le obliga • .egún la dodtina iusnaturauata cristiana. al 

reconocimiento y garanUa de los derechos de libertad individuales: loa derecho$ qutJ tienen su rafz en las d'dlefenles 

obUgaciones sociales del hombre •. 46 

Aqul mismo vemos cual es el papel del individuo frente al Estado. 8;te es sujeto de derechos 

frente al Estado, los cuales le permite actuar libremente de acuerdo a su propia moral. En este 

mismo sentido la sociedad juega un papel dual junto al Estado. En este marco la economla esta 

sustentada en la propiedad privada con la idea del respeto a lo mio o a lo tuyo. Este respeto 

permite la paz social. El Estado tiene el deber de la intervención en la economla en beneficio de 

un orden social. La dignidad humana es otro elemento importante en la concepción de 

economla en la Doctrina Social Cristiana. 

Un principio fundamental de la Doctrina Social Cristiana es la Ubertad. Al respecto nos dice 

Messner: "La libertad consiste para el hombre, en el plano personal y en t:l social, en la capacidad de 

autodeterminarae con respecto a las tareas vitales esenciales que a.u naturaleza racional plantea a su responsabilidad 

moral"'.47 

El segundo principio fundamental de la Doctrina Social Cristiana, y que se vera de manera 

frecuente en el discurso de Acción Nacional es el del Bien Común. De acuerdo con Messner la 

naturaleza del concepto tiene distintas vertientes. Literalmente la expresión quiere decir: 

"el bien común es el auxilio que es prestado a los miembros y • las sododades menores integrantes de Lit 

sociedad en la realización de sus tareas vitales esenciales como consecuencia de su ."8Specliva cooperación en las 

actividades sociales. (En este -~ntido nos dice) Dado quo el bien comUn constituye un bien supralndividual. bien 

común y bien individual son de indole diversa. Como consecuencia de tal diverstdad, el bien común es ( ... ) una 

totalidad • la cual se ordena el bM!n individual de los miembros de la sociedad como la parte del todo. (Siguiendo fos 

medios para realizar el bien común continua diciendo) el bien común es el conjunto de los supuestos sociales que 

hacen poslble a los miembros de la sociedad la realización de saa comeUdos curturakts y vitales en libro actu~. 

(Messner, siguiendo la Idea de los medios. y citando a Cathrein define el bien comUn como) el conjunto de las 

condiciones necesari.as parai que dentro de lo pcslble todos los miembros del Estado puedan alcanzar libremente 'i pcr 

si mismos su aut6ntica feWcidad terntna. (Por k> que respecta al bien común como accl6n, Mesaner dice) es la 

participación de todos los individuos y comunidades menores de la aodedad, en la medtda de su reapecttva 

prestación, en los bienes resultantes de su cooperación."'48 

Después de haber revisado la naturaleza del bien común, lo reviso como principio. El bien 

común es un principio moral, no es un fin en si sino sólo lo es dentro de la totalidad del orden 

moral de los fines; la ley del bien común es ley de derecho natural, el bien común se halla 

determinado en su contenido y en su sustancia por el orden de los fines vitales esenciales, 

siendo su naturaleza el constituir un auxilio para los miembros de la sociedad en la realización 

40 lbldem. p344. 
"

7 lbldem. p349. 
48 lbkJem. p3~·356. 

1 
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de dichos fines: el bien común es la ley suprema del obrar social o emánente de la sociedad, es 

el bien común ley obligatoria del obrar en la totalidad del émbito de los ordenes vitales 

condicionados por la naturaleza social del hombre: Dice León XIII: e/ bien comOn es en la 

sociedad la ley primara y O/tima después de dios"; el bien común es antes que el bien particular, 

en cuanto a su preeminencia se rige sólo dentro del orden de prelación de los fines: la ley del 

bien común es ley jurldica, es decir,. genera deberes jurldicos que han de ser considerados 

como deberes de justicia del bien común, éste es un principio de articulaclón social. 

El bien común nos deja ver una idea muy clara sobre el gobernar: 

·e1 gobernar no es otra cosa que guiar a los hombres, unidos en la sociedad, hacia el bien comün 

(audoritas=acrecentamtento del bien G01mln}; gobernar hombres .. es ... algo distinto de mover bloques de piedra. para 

lo cual es preciso la palanca y la cabria, es dirigir seres para los cua'-'s la razón es principio de su actividad y el interés 

es Wnpulso de dicha adivid.:!. el gobierno perfecto consiste, pues. en el uso justo de ambos elementos, la razón y el 

k\ter6s.( ... ) El gobierno debe reguliM' con medios adecuados el uso de las fuerzas h~nas de tal manera quo 6stas ae 

unen, sln obstruirse redproc:amenle, en orden • la consecución de Sos fines particulares subordinados al fin .upremo: 

este es, en slntesls, el concepto del gobiemo de una autoridac1""9 

El concepto del bien común es la esencia de la Doctrina Social Cristiana. Es por medio de este 

valor que el ser humano trasciende tanto al su ser como hacia la sociedad. Es por medio del 

Interés del otro que se logra colaborar en sociedad. Es la ayuda al otro que sa consigue 

construir una individualidad plena. 

El tercer principio de la Doctrina Social Cristiana es el de subsidiariedad. i::ste es el primer 

principio social cristiano. te da sentido al bien común, permite ver si bien común no como un fin 

en si sino corno el primer paso para convivir con el otro. Siguiendo a Messner plantea: 

•e1 principio del bien común y el principio de subsidiariedad constituyen, en rigor. dos aspectos de un mismo 

concepto. [);cho concepto puede ser definido, en slntesls, como sigue: el bien comlln es un auxilio, pero aolo un 

awdHo: por tanto. su forma de actuaci6n U de ser esencialmente subsidiaria . .so 

Por medio de la revisión del principio de la subsidiariedad podremos conocer los limites del 

Estado en la economla y los limites del Estado ante el individuo. Messner dice: 

• ( ... )sólo cuando los individuos y las comunidades miembros se hallan dispuestos a cumpUr au cometido 

con conciencia de su deber y con plena reaponsabllklad, y sók> en la medkla en que lo estén, se hace reaíldad et 
orden social, estatal, económico inserto en el principio de subsidiariedad . .61 

•• lbldem. p361. 
50 ibklem. p363. 
s 1 lbldem. p363. 
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Esto anterior quedará más claro al revisar los aspectos del pñncipio de subsidlariedad: El 

principio de subsidiaried'ad muestra que el bien común no es un fin en si, rechaza toda forma de 

colectivización de los fines sociales y de un Estado totalitario; este principio expresa la esencia 

y derechos suprasociales del individuo que se inducen de su personalidad moral, de ahl que el 

hombre no pueda ser visto como mero insbUmento para fines sociales; la subsldiariedad 

expresa igualdad en derecllus morales para individuos como para comunidades; este principio 

es ley de prelación de las responsabilidades de la vicia social, el individuo y la sociedad 

miembro están moralmente obligados a corresponder a su responsabilidad a partir de sus 

propias fuerzas, dentro de la medida de lo posible, y a esperar y pretender la ayuda de la 

comunidad estatal sólo en cuanto no alcancen sus fuerzas; este principio en cuanto ley de 

prelación de la libertad exige, tanta libertad como sea posible, tantas restricciones como sean 

necesarias; la subsldiariedad busca la autonomla de las comunidades menores: familia, 

comunidad local, comunidad profesional; se busca la descentralización del poder social; exige 

una socied¡od libre, solo el bien común la limita; exige una sociedad abierta; la subsidiariedad 

busca el principio de libertad de los intereses individuales sin trastocar el bien común. 

Este principio limita al Estado en cuanto a su ayuda. En primer termino con respecto a quienes 

necesitan del Estado para su autosuficiencia, esto debido a su incapacidades. En segundo lugar 

limita la actividad del Estado a lo necesario. En tercer termino la ayuda estatal debe ser dada 

como estimulo de prestación. En cuarto termino la ayuda del E.~tado debe ser tornada sin 

importancia. Como vemos el principio de subsicllariedad nos deja v~r un Estado limitado en sus 

funciones y toda la responsabilidad debe recaer en el individuo y en la socied.ad. 

El cuarto y último principio es el de solidaridad. Este principio viene siendo el factor que embona 

el bien común y la subsidiariedad. Por medio de la solidaridad se cierra el cuadro de libertad, 

bien común y subsldiariedad. De esta manera se logra la totalidad que permite a cada uno ser 

parte del todo y al todo estar conformado de las partes. Me parece que queda claro en esta 

revisión como el individuo y la sociedad tienen la prioridad en el camino que siga la humanidad. 

Y es solo Dios el principio y fin último de este camino. 

De esta manera la democracia cristiana argumenta toda su propuesta de que es la humanidad 

y cual es su fin. Solo para dejar claro en donde esta el Estado y en donde la sociedad decimos 

que: 

•el Estado debe limitarse a proporcionar tos servh::ios que no pueden ser aaUsfed"los por k>s Individuos a los 

pequeftos. grupos al ser visto como el Ultimo recurso alll donde no nogue la incitativa privada y la función social lo 

requiera; el Estado deberla dejar a los grupos menores ta organización de los asuntos de menos Importancia. Asl 

conducirá con mayor libertad, poder y éxito las tareas que k! perteneeen . .az 

52 Aguilera, Cesáreo, op cit. p288. 
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Fascismo. 

El fascismo se Identificada directamente con dos fenómenOs sucedidos en Europa a mediados 

de siglo X.X. Tanto el fascismo y el nacionalsoci::lismo (nazismo) son las expresiones que, 

segOn Rick Wilford, surgen a partir de una conmoción intelectual a finales del slglo XIX. De 

acuerdo a este autor las ideas del fascismo se manifiestan por las condiciones de desigualdad 

que provocó el liberalismo del siglo XIX. Entre 1880 y 1890 salen a la luz una serie de 

Intelectuales que buscan. a partir de sus obras, contestar a la crisis del liberalismo. Para Wilford 

estos son los precursores más inmediatos del fascismo. 

Para estos pensadores "el lndlvlduatismo IKional de la dodrina liberal, su creencia en la dlvefSldad y en la 

pluralidad hablan conducido • 111 '"-"rielad· 111 - y la mP.diocrldad" ... Ante esta premisa del 

fascismo Identifico los conceptos rectores que dan sustento a dicha ldeologla: la preferencia por 

el instinto, la herencia y la raza. En este sentido las fuerzas Irracionales empezaron a ser 

reconocidos como el motor principal de la conducta humana. Reforzando esta Idea Macridis 

citando a Jacques Barzun dice: 

'"la fundamentación dol pensmniento r.data es la c:onvicci6n de que la mente es &implemente el conelato de 

la estrudura ftsica: la argumentación radata M basa en la Idea de que cuak;auter ?roducto espiritual o lntelec:tuail puede 

explk:mi~ genéticamente a partir de au origen ffsico . .st 

La concepción del hombre en el fascismo se formuló a partir del darwinismo social Siguiendo a 

Wilford la perversión del darwinlsmo por parte de los intelectuales promotores del antiUberallsmo 

llevo a construir el mito de la raza y su '>Uperioridad o inferioridad. Entre estos intelectuales 

encontramos a Flchte. !:ste en sus Discursos al pueblo alemán, dice que el pueblo alemén es 

un pueblo arquetlplco, a cargo de una misión especial en benéficio de la humanidad, a saber: la 

de acaurlillar una lucha cultural contra ia inftuencia occidtmtal. Otros autores que senala VVllford 

son: F.L. John que, dice él, promueve una comunidad org.mica, natural, y exaltó la superioridad 

de una tradición pollüca alemana, autoritaria y antiliberal. Por otro lado habla de: Goblneau, 

quien, proclamaba la superioridad de la razas blancas sobre las negras y semitas y la 

superiondad de las raza sobre el individuo y la nación. 

Wilford nos dice: "los partidarioa del estas opiniones.,.,.,._,_" al pueblo como..,. masa lnsllntiva e ilraclonal 

que habla que movilizar mediante apelaciones al sentimiento y a la emoclón . ..ss Esta idea nos permite 

vislumbrar un discurso con la emotividad para mover los sentimientos de una masa en crisis y 

63 Eccleshall. Robert. op cit. p221. 
54 Macridls, Roy, C., op cJL p190. 
55 Eccleshall. Robert, op cit. p228. 
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desesperada. Para reforzar esta concepción de sociedad están los conceptos de: estatismo, 

nacionalismo, imperialismo, racismo y elitismo. Estos factores en conjunto son los constructores 

del discurso fascista. 

Para distintas visiones el fascismo ya no es aceptable como una ideologla actual, pero de 

acuerdo con Macridis esta concepción de la sociedad y del individuo esta todavla vigente por 

que las condiciones, que dieron lugar a dicha ideologla, siguen existiendo: 

~uchas de las condk:iones para el ascenso de k>s movimientos y reglmenes autoritarios contlnUan estando 

vtgentes. La sociedad de masas so ha vuelto incluso mtls impersonal y atomizada debido a .. ""pida modernización y 
al desarrollo tecnológico. ( ... ) Casi medio siglo después de la derrota de los nazls y de los fascistas en Europa, el 

extremismo de derechas esUi reapareciendo. La kleologla stgue girando en torno a los viejos Klgredientes ~leos: 

racismo, xenofobla y nacionalismo. Su trampoUn es también es el mismo que a principios de los al\os treinta: la 

inseguridad • y ansiedad que surgen de una crisia económica, del desempleo y de las tenalones intemadonales . .se 

Aqul quiero dejar claro que el fascismo es un proceso netamente europeo pero los principios 

de racismo, elitismo, etc. penniten analizar los discursos pollticos desde una perspectiva 

especifica. 

El desarrollo de esta revisión de los que son las ideologlas pollticas de derecha permite 

Identificar cómo estarán presentes en la investigación. Partiendo de la idea de que las 

idecloglas pollticas se expresan en el discurso y en la acción, es por medio del analisis de los 

discursos de los candidatos presidenciales que busco identificar los principios ideológicos de 

cada campana y del partido que los postuló. Revisando los principios ideológicos de Acción 

Nacional podré ubicarlo dentro del espectro ideológico. 

50 Macrldls. Roy, c .• op cit. p219. 
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2 - PARDPO ACCIÓN NACIONAL 

2.1 BRE\{E HISroRIA PEL PARTIPO ACCIÓN NACIONAL. 

El PAN surge a finales de la década de los treinta. Distintos son los individuos que decidieron 

ser forjadores de esta organlzacl6n polltica. Lo que los unió fue la visión que tenlan ante los 

problemas del pals. En concreto, los argumentos de los fundadores estaban sustentados en la 

necesidad de organizar una institución polltica que propusiera una alternativa distinta al 

capitalismo individualista y al colectivismo. El PAN buscó ser un contrapeso ideológico ante lo 

que significaba el PRM con su corporativismo y su papel de partido-estado. Soledad Loaeza 

senala que Acción Nacional: 

·- formó p•ra aglutinar algunas de las reslstencias que PfO'lf(lc8f'On las poUticas cardenistas. pero fincó sus 

ralCda prorundas en las preferencias pGllticas de un sedor de la r.odedad que habla sido exclukto de la tucha por el 

poder cuando a.e afianzó ta hegemonla cuttural de la revolución mexicana. '"1 

Acción Nacional desde su fundación buscó ser un actor polltico dentro del marco legal que le 

permitiera participar en la búsqueda del poder. En este sentido el partido debe ser visto ·como 

una do las corrientes politices nacidas de la revolución mexicana, que participaba del esplritu general de renovación y 

de reconstrueción naciona'8s aunque aus pcogramas y objetivos aociales fueran distintos de los del grupo en el 

Poder."" También la creación del partido se ubica en un contexto internacional polarizado entre 

capitalistas y comunistas. Acción Nacional buscaba dar una tercera opción para el rumbo del 

pals. Ante este escenario el propio partido argumento su creacl6n: 

" El PAN fue fundado el 15 do meptiembfe do 1S3S. ( .•. ) Pe><- allos - el criterio del monopolio pollllco 

se lnsplraba en un aocialiamo primitivo para el que el hombre era una dnpntciable •unJdad bJoJóglca capaz de 

tegeneraddn~ como la tiptficmra el código penal de entonces; el pueblo .. Mnpla -masa· a la que habla que venmr 

por el terror o amansar c:on el botln y el ..-queo de la economla nacional.. y era el Eatedo el aupremo bl9n al q1.19 h8b&a 

que servir haal8 ?a iQnominia"' para gozar de aus larguezas de millonario. ll8QÚf1 la c:ancepdón faacilta de a.nao 
Moussolinl, 7odo en el Estado. nada contnl el Estado, nada fue,.. del E.dado·. ( ... ) En equel pantano de prlmlllviamo y 

de lrrespunaabllldad del 39, nadie penstlba que en la dignidad ciudadana. ni en el Bien Común de la Nacl6n. n1 en loa 

prindplos supremos del derecho. ni mucho menos en un programa de ac:ci6n permanente de todos para la c:ruci6n de 

un alstema que permitiera el progreso pollUco do M6xlco.( ... ) Eu polltica pennanente do hombr9a -· normar .. 
acción poUtlca por la ~llca y el Derecho. para superar la conupclón polltlca, y .. lrAglca abstención -na es .. 

que el PAN llamó ?a Mcnica de salvación "': la opción moral, contr9dictoria del falso realiamo (?) tia la opción 

mecánica a la que arrastran las concupiscencla . ..3 

' Loaeza. Soledad, El Partido Acción NltCional: /a /arr;¡a matcha, 1939-199.f. Opo.s;ciót1 /ea/ y palfjdo de protesta. 
M6xico, Fondo de Cultura Económica, 1999. p 105. 
2 ibldom. p106 
3 PAN, 40 anos de lucha politica. 2• edición de "'reportsjtJ sobre el P.A.N. • 
México, 1980. p7-8,15. 
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Todas estan ideas las han dado los principales fundadores e ideólogos del Partido Acción 

Nacional. A continuación desarrollo una breve revisión de los hombres y grupos que 

promovieron y construyeron este partido. 

Francisco Reveles nos dice que fue •un conjunto de dirigentes o miemb<os de ~ católicas y un 

n\lcleo de lnteleduales liberales que no ae encontraban dentro de la burocracia poliUCa gobernante quienes fundaron a 

Acción Nacional"' El principal promotor y fundador del PAN fue Manuel Gómez Mortn. Abogado de 

profesión. Fue director de la Facultad de Leyes y rector de la Universidad Nacional. Fue 

subsecretario de Hacienda, creó el Banco Ejidal. La Ley de Instituciones de Crédito y la 

creación del Banco Central fueron producto de sus ideas. Dentro del contexto posrevolucionario 

es trascendente pa11!1 la creación de Acción Nacional, la relación entre Gómez Morln y José 

Vasconcelos debido a la busqueda de una opción polltica distinta a la del gobierno. Para 1936 

Gómez Morin deja ser parte del gobierno por diferencias =n el entonces secretario de 

Hacienda, Eduardo Suárez. Por otro lado, fue consejero en distintas materias para diversas 

empresas como Puerto de Uverpool, Euskadi, La Central y Grupo Monterrey. 

Otro personaje que tuvo un importante papel en la fundación del partido fue Efraln González 

Luna. Él es identificado con la corriente católica que participó desde la creación del partido. Fué 

presidente de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Fundó el Centro Patronal de 

Guadalajara. Fué el responsable de coordinar los trabajos de redacción de los documentos 

básicos de A=ión Nacional. Esta posición lo llevó a tener un peso real dentro de las 

definiciones del rumbo que tomarla Accl6n Nacional. 

La Asamblea constituyente se realizó los dlas 14 al 17 de septiembre de 1939. los miembros 

del presidiurn fueron: 

•Francisco Fernindez Cueto • .J. Trinidad Garda. Robelto Cosslo y Coulo. Manuel G6mez Morfn. Enrique 

Loaeza y Clicerio Caldoso Egulluz. (olrOa de-,.._.......,, Miguel~ --· Lula Calderón Vego, 

Rafael Precia.do Heméndez, Juan L.anderreche ObregOn, Gustavo Molna Font, Manuel HemN'll y Lauo y AquMes 

Elorduy•.5 

Los fundadores tienen distintos orlgenes. De acuerdo con la propuesta del Dr. Reveles 

podemos identificar lo siguiente: Personajes que fueron funcionarios del gobierno porfirista: • · 

Ezequ'81 Cha\vuz:, Femando Ocaranzu, Tortbk> Esquivel Obregón, Manuel Escandón, Agustfn AragOn, Joaquln 

Casasüs y Nemeslo, Garcla Naranjo". Un segundo grupo esta identificado con el movimiento 

antireele=ionista maderista: "Emilio Madero, Valentln Gama y Cruz, Aquiles Elonluy, Juan OurAn y Casahonda 

4 Reveles • Fancisco. Sistema organizativo y /nlccionfJs Jnromas det PIJltido Accidn NacJonal. 
México, Tesis de maeslrta del autor. FCPYS-UNAM, 1995. p19. 
5 PAN. Qué es e/ Partido Acción Nacional. 
México, EPESSA, jullo 1999. p2 
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y Mllnuel eonma·. Un tercer grupo fundador es el que trabajo en gobiernos revolucionarios :· Miguel 

A- Robles. Gllberto Valenzuela. Horado Sobarzo y Adolfo Aneguln Vldales". Un grupo más es el católico 

con miembros de la UNEC y la ACM: "Efraln Gonzlllez Luna, Luis Ca-n Vega, Miguel Palomar y Vlzcarra, 

G9briel P•k>eoiar y SUva, Manuel Cantú Méndez. Gonz61o Chapela y ea.neo y Alfonso .Junco.• Entre este grupo 

también se pueden identificar a "Miguel Estrada lturt>kle, Adri*n de Garay, HemAndez DlllZ, Juan Landerrechc, 

Chhez camacho y Manuel unoa.· Finalmente estan los profesionistas, quienes fueron:· Roberto Coulo y 

Coa.ale, Manuel Herrera y Luso, Emilio Cervl, Luis Islas, Mari Torroela, Cartos Septien Gercla, .Jo96 Manuel Gurrla 

Urgell, An.utasio Garza Rius y Rat.ol Garda Granados . ..e 

Es a partir de la conjugación de estos grupos que el PAN logro su conformación. Es con estos 

personajes que la historia del PAN inicia su trayectoria que en la actualidad lo ha llevado a la 

presidencia de la república. 

A continuación realizó una breve revisión de los momentos más trascendentales de AN entre 

los anos 1949 a 1987. El eje principal de esta revisión es en cuanto al factor ideolOgico. Es por 

medio de las ubicación de las distintas presidencias del CEN que me guiO para destacar los 

momentos antes mencionados. Los presidentes de Acción Nacional fueron durante este 

periodo:'• 

Juan Guti6rrez Laacur61n (194i.-1956) 

(1956-1959) 

José GonzAlez Torrea (195~1962) 

Adolfo Christlieb lbarrola (11162-1968) 

Ignacio Umón Maurer 

Manuel GonzAJez HinojoA 

(1972-1975) 

Efraln GonzAlez. Morfin (1975) 

R11u1 Gonza1ez Schmall (11175) 

Abel Vcencio Tov•r (19711-11184) 

Pablo Emilio Madero (19114-1987) 

•cuadro realizado por Antonio Alejo con base en lai fuente rnenclon.sa. 

Desde la fundación de Acción Nacional han sido tres las vertientes Ideológicas que se han 

expresado en el partido. Con mayor o menor influencia el liberalismo, el conservadurismo y la 

democracia cristiana han sido las directrlces que el partido ha seguido. Tanto el contexto 

ideológico internacional y nacional han sido factores que han incidido en el rumbo del partido. 

8 Todos loa datos de tos fundadores han sido tomados de: Reveles , Fancisco, Sistema Otf11U1izativo y fracciones 
Internas dol Partido Accl6n Nacional. México, Tesis de maestria del autor, FCPYS-UNAM, 1995. p23-26. 
1 PAN. Qué BS el Partido Acción Nacional. 
México, EPESSA, julio 1999. p7-8 
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En lo nacional, un elemento que ha permitido a Acción Nacional ubicar su rumbo, es su relaciOn 

con otros actores pollticos que desde 1939 han estado cerca de la institución. Empresarios, 

organizaciones católicas y la Iglesia católica siempre han sido parte de la historia de AcciOn 

Nacional. 

El PAN ha experimentado una pugna interna desde su fundación. Tanto Uberales, católicos y 

conservadores han luchado por encabezar el destino del partido. Durante la presidencia de 

Manuel Gómez Morin (1939-1949) existl6 una lucha pennanente entre quienes apoyaban los 

ideales de Manuel G6mez Morin y entre quienes estaban impulsando un partido con base n las 

ideas de Efrain Gonz(<lez Luna. De acuerdo con Loaeza, el periodo de G6mez Morln: 

• quP.d6 o merced de la recompoaición Potrtica que se produjo en el pala: luego, la estabifización de 13 

posguerra lo obligó a redefinir cu kSentidad, &U5 ambiciones. su estrategia y sus alianzas. En este proceso se 

afianzaron las baae• para el asentamienlo de la hegemonla católica en el Partido Acc:i6n Nacionar. • 

El debate entre G6mez Morin y González Luna, en cuanto lo ideológico, se centraba en el 

papel de los católicos en el partido. Para Gómez Morin ·este sector deberla participar en el 

partido pero siempre dejando claro que sus creencias religiosas debeñan esiar apartadas de su 

militancia partidista. Para G6mez Morin, Acción Nacional no serla un partido confesional. 

Contrariamente, González Luna demandaba un partido que fuese fiel a los principios católicos 

tanto en discurso como en la acción. Para González Luna la función principal del partido era el 

adoctrinamiento de los mexicanos a partir de los valores de la doctrina social cristiana. 

Para Soledad Loaeza existe una etapa de hegemonla católica en Acción Nacional. Esta etapa 

abarca nueve presidencias nacionales. Desde Juan Gutlérrez Lascuraln (1949-1956) hasta 

Manuel González Hinojosa (1975-1978). Todos estos al\os el partido presentó una defensa de 

principios que siempre fueron reflejo de la doctrina, las posiciones y la estrategia del Vaticano. 

Hubo posturas similares a las de Plo XII, del reformismo de Juan XXIII y Paulo VI asl como se 

siguieron las directrices que planteó el Concilio Vaticano 11. Durante esta etapa de la hegemonla 

católica existe al final un momento de trascendencia para el partido como fue la renuncia de 

Efrain González Morfin, hijo del fundador Efrain González Luna, y presidente del partido -

1975. 

Siguiendo a la autora de esta hipótesis esta etapa católica tiene dos momentos. La pri~ 

corre de 1949 a 1962. En este primer momento el partido experimenta la confesiooallzaci6n; 

todas las a=iones y discursos del partido estaban dirigidos a la defensa de la iglesia católica. El 

ambiente hacia el interior del partido y su Identidad estaban permeadas por una importante 

carga de religiosidad. El segundo momento de la hegemonla católica inicia en 1962 con la 

• Loaeza, Soledad, op cit. p182. 
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presidencia de Adolfo ChrisUieb lbanola. La intolerancia y la cerrazón de AN entre 1949 y 1962 

fueron las posturas del Vaticano en la posguerra. AN reprodujo la actitud de apartarse de la 

participación y solo buscaba el adoctrinamiento de sus bases. Para 1962 el partido cambia su 

postura y se acerca, de nuevo, a la polltica. Tomando como base el aggiornamento de la iglesia 

catOlica, el PAN reinicia su camino como alternativa polltica-legal que busca darle un rumbo 

distinto a México. Viendo este proceso Identificamos la idea de como el PAN siguió las 

directrices de la lg:esia católica, reaccionando a los lineamientos que el Vaticano definla para su 

iglesia. 

Revisando cada una de las presidencias que confonnaron la hegemonla católica podemos 

identificar tendencias que fueron marcando el futuro de Acción Nacional. Las presidencias que 

más trascendieron fueron las de José González Torres (1959-1962), Adolfo Christlleb lbanola 

(1962-1968), José Angel Conchello Cavila (1972-1975), Efraln González Morfin (1975) y et 2° 

periodo de Manuel González Hinojosa (1975-1978). Aún con las diferencias especificas de cada 

presidente, si hubo una constante entre todos ellos. Desde Juan Gutiérrez Lascurain hasta 

González Hinojosa tiene orlgenes católicos. Su participación polltlca la iniciaron desde distintas 

organizaciones católicas que fueron fundadoras de AN: Acción Católica, Unión Nacional de 

Estudiantes Católicos, Acción CatOlica de la Juventud Mexicana y Unión de Católicos 

Mexicanos. Los elementos mencionados en conjunto, consolidaron la doctrina y definieron la 

ruta del partido. Dice Loaeza: -i. conle5ionallzación del partido significó el predominio del dodrinarismO. que se 
tradujo en la sobrek!eologlzación y condujo al partido a un aislamiento que nutria una lntrans'c¡encia que rechazaba la 

negoclaclOn y compromiso"" Esta etapa de la hegernonla católica ha marcado el perfil del panlsta a 

partir de su doctrina. i::ste es moralista con una visión dicotómica de la realidad polltica, 

"poa.rtzeda entre ellos y nosotros, gglln una ..uuc:tura imaginaria en la que un a.so concentraba todos los vidos del 

poder, mientras que el otro monopolizaba las virtudes ciudadanas y mormi1ea:1º 

Para 1962 llega Adolfo Christiieb lbarrola a la presidencia de Acción Nacional (1962-1968). 

Esta es una nueva etape que, como ya mencione, reacciona ante las actitudes del Vaticano. La 

apertura a la polltica significa, para Acción Nacional, el acercamiento a los partidos y a las 

posturas democratacristianas. La apertura de Acción Nacional hacia la democracia cristiana 

suena lógica debido a la igualdad de postulados entre AN y los partidos democratacristianos. 

Este proceso de acercamiento se inicia con José González Torres en 1959, y es con su 

sucesor, Adolfo Christlieb que et partido redefine su identidad y su posición en el sistema 

polltlco mexicano. El proceso de definición provoco una nueva pugna, ahora entre 

democratacristlanos y secularizadores. 

• lbldem. p229. 
10 ibldem. p230. 
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Adolfo ChrisUieb lbarrola con su tendencia calólica impulsó un proyecto inspirado en la Doctrina 

Social Cñstlana. Aqul es necesarie aclarar que el partido no segula de nuevo la tendencia hacia 

la confesionalización slnó que buscaba su modernización y su lnstitucionalizaclOn. El Concilio 

Vaticano 11 es el que da a Acción Nacional la defink:i6n en cuanto a su orientación ideológica: 

"( ..• )en--yluUnuadel--católlco,Acci6n---S-fin-18 

pllltafonnll que .-olvfa algunoa de - dilemas mAs 11gudos de - que hablan - su desam>llo en las 

d6cadaa --; Lo reftexlón y la• conclu- - lo l1avaron .a encuentro del mundo de - habla 
estado ausente dur8n&e m6• de una d6cada. El Concilio ValicanO 11 contribuy6 a resolver las ambigoedadea del PAN .. 

y de paso aua conlUdos- en ...,... como Lo relacl6n ..- polltlca 'I ~. ~fin a 18 nostalgia - partido 

católico que hasta entonoes nunca habla desaparecido del llnimo de muchos panistas.11 

Todo este proceso llevó a una revisión y a una nueva propuesta de los principios de doctrina. 

El nuevo documento fue presentado, y aprobado, en la XVIII Convención Nacional en junio de 

1965. En esta convención también se discutió la posiblidad de ser parte de la D_emocracia 

Cristiana. Finalmente, en esta época, la propuesta no fructific6, siendo hasta finales de la 

década de los noventa que Acción Nacional decide formar parte de la Internacional Oem6craia 

CrisUana (IDC). Estos principios retomaban los cambios de la doctrina social cristiana y las 

nociones centrales del documento "Gaudium et spes•. Toda la carga Ideológica del catolicismo 

en el parUdo provocó la necesidad de que hubiera contrapesos internos al catollclsmo. José 

Angel Conchello es la figura que encabezarla esta postura que buscó desprenderse del 

discurso católico. 

-Efrain Gonzélez Morfin y José Angel Conchel1o capitanearon las dos corrientes que en el cuno de casi una 

d6cada (11170-1978) oe dlaputaron el control del partido, y que, con el paao del tiempo. oe-..-.,., en visiones Po' 

completo antagónlc:a&. La tenaión entre ambas condujo a la crtsis de 1976 qu. Impidió al PAN lmnzar candidato a la 

presidendai de la reP'lbla, y culminó dos anos despu6s en una 99ria lucha interna que puso en juego la mdalenda del 

partido mismo y que M rwsolviO con la ... nuncla de un grupo tle distinguidos panlatas. entre ellos, Gonz61E Morfin:12 

Con esto se reiniciaba la disputa por la postura Ideológica predominante al interior del parUdo. 

La lucha entre quienes tendlan a un partido més pragmAUco y enlle qu._ tenlan el 

adoctrinamiento de la población como prioridad. 

La presidencia de Conchello fue un cambio radical en las directrices del partido que habla 

seguido desde 1949. Conchello abrla el partido a los no católicos. Todo esto llegó a la sesión 

ordinaria del CEN el 1° de abril de 1978. En esta sesión se presentaron las renuncias de "Efrain 

Gonzt'9z. Morfln. Raül Gonz4ilez Schm•I, Francisco Pedraza, Julio Sentles y X•vier Boelslelt¡. Les eegulrlan otraa tle 

panlata• distinguido• como Mauricio Gómez Morin ( ... )"" Este grupo de panlstas acusó a Conchello de 

corromper al partido con los dineros del Grupo Monterrey. Velan la LOPPE también como 

11 /bldem. p273. 
12 lbldtJm. p299. 
1:s /bldem. p323 
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conupta. Un tercer elemento para renunciar fue cuando Abel Vocencio Tovar, corno presidente 

del CEN, promovió espacios a los conchellistas dentro del consejo nacional. González Morfin 

Dijo: 

.,._falla pensamiento ......... doclrinal y pn>g,.....tlco ( ... )y..--d• de_,_, r. - de 

Accicln -.r contra r. desf~ de - ( ... ).Por desgrKia p<eValecmn r. desorienl.aón y r. denwgogla 

enlnl ro.-...: no hcyconciencllo nl_a_ader. identidadde-.-: ........ nr. el_ 
como - de c:mndkl•turu. y ae "'*'9 _... un doa- de - - peor pn>V<>Cmdo _. r. 
rwforma pollllca: ae co..-ra que lo primen> es aelYar al PAN y que ~ ae vw6 nnpec:to de M6xico o qu6 

nec:esartarnent ea bueno para M6xk:o lo que •• bueno para supervivencia incondicional del PAN. ·'M 

Es en la presidencia de Abel Vrcencio Tovar, con un esplritu conciliador. que se marca un 

nuevo rumbo para el partido y se sientan las bases del PAN para la década de los ochenta. 

Esta década es en la que Acción Nacional inicia una carrera ascendente hacia lo que fue el 2 de 

julio del 2000. Para los allos finales en los setenta, en particular en 1979 sube al poder 

Margaret Thatcher del Partido Conservador en Gran Bretal\a. Este triunfo significó el fin de un 

modelo económico, el Kayneslanismo. Se .daba lugar a un11 nueva corriente ideológica. el 

neoliberalismo. Este fenómeno llegó a América Latina a finales de los setenta, y en particular a 

México para 1982, por medio de lo que se conoció como Thatcherisrno y Reaganisrno. 

En México, en la década de los ochenta, se dio la expropiación de la banca. Ante esta acci6n 

del gobierno lopezportillista, distintos actores como los empresarios, la iglesia católica, y la 

clase media manifestaron su rechazo ya que la nacionarrzación de la bmlca, slginllicab8, a sus 

ojos el arribo del comunismo. Hoy podemos decir que el suceso de 1982 no iba en dlrecci6n de 

la instauración del comunismo en México. Al contrario, sentaba las bases para dar lugar a un 

sistema económico neoliberal. 

Estos acontecimientos llevmron a Acción Nacional a un replantaarnienlo de su posición en el 

espectro ideológico. La aper1U,. que el partido promovió desde el canchellisrno se dirigió hacia 

sus aliados más cercanos: la clase media, los empresarios y la iglesia católica. Todo este 

proceso se vivió bajo las presidenc:ias de Abe! V.cencio Tovar y la de Pablo Emllo Madero. La 

primera abarcó los anos 1978-1984 y la de Madero fue de 1984 a 1987. Para 1982 el partido 

reaccionaba con preocupación ante el posible rum~ del. pals. Gonzálo Altamirano Dimas 

dejaba ver la postura del PAN ante lo que ocurrla en el pals: 

"El gobierno rutbl• rotor.a 1911r.a de le-· mixta, y - •l "-ti> - ..,. grm> -

por que no se aabla hasta dónde lntenbrf• ampliar su pDCler. •ftnn6 i.nbl6n. en d6fensa de loa inlereaes 

eft1X'BS8ria5es: ya Incautaron los bancos y tomó et Estado en sus manos el 80% de la economla. Por eso podernos 

,, GonzMtlz Motfin: la tefonntt poi/rica fcxtaJece B/ conftol .obte /os partidos. 
M6xk:o. Proceso. 10 de •bril 1978. no. 78. p10..13. 
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decir que el modelo mexicano ae encamina hacia la estatifacación total, ya que ~ voz es menor el margen de 

participación privada en la econom1a:'5 

Acción Nacional encontr() eco y apoyo con sus aliados. Federico Muggenberg, Director de 

Estudios Sociales del Conse¡o Coon:linador Empresarial. afirmaba que hay que: 

•nrvtsar qu6 - &. clemoc:ncla Y no confundimos con un mito de soberanl• de volunladea generak?s. Por que 

a"°'10 el Eatado MloPtó los atrtbuto. d9 Dios: .. -reaencia, la omnipOlencla. y la omnlsclenda. ( ... )era -te q

el p.la ea dlrigla al capltahmD nlQnCllP6ICo de Elbld<> y que la exoesNa •nteuvenci6n del Eamdo .. la economfa era i. 

principal causa de la c:riais.·1
• 

Por lo que toca a la Iglesia ca161ica, éSta empezaba " ser un actor más activo en polllica 

dejando de lado el papel meramente espiritual. Todo esto llevó a que AcciOn Nacional lograra 

aglutinar a más militantes. entre los nuevos miembros estan los que fueron identificados corno 

neopanistas. Esta corriente era COnfonnada por empresarios de distintos niveles provenientes 

principalmente del norte del pals. De Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, miembros de la 

COPARMEX y del CCE, san los estados y organiZaciones empresariales de donde los 

neopanistas provenlan. 

Tanto Abel Vlcencio Tovar como Pablo Emilio Madero fueron flexibles, como presidentes, para 

aceptar la inclusión de estos nuevos miembros a las filas del partido. Los nuevos miembros 

tenlan como prioridad lograr el ascenso al poder. Con sus recursos económicos y el hecho de 

ser reconocidos en su estados les pennlti6 ser los abanderados de Acci6n Nacional en distintas 

elecciones. Personajes claves de este grupo son, entre otros, Femando CanaJes Clariond. 

Manuel J. Clouthier, ROdolfo Elizondo y Francisco Barrio. La llegada de Madero a la presidencia 

del partido, marcó la reapertura ele la vieja rivalidad entre los que querlan un partido que 

buscaba el adoctrinamiento de la llOCiedad mexicana, y quienes velan al partido como el medio 

para acceder al peder. Ya un Viejo militante del partido habla vislumbrado la nueva etapa de 

Acd6n Nacional. Luis Calderón dijo a la prensa en 1984 que: 

"( .. .) •I partido MKfa - J>11<11 C....._,,.z: Mortn. Recordaba que los ricOS habl.,. m.ndonado el 

proyecto de Acción Nacional c;uando E- Qonzélez: Luna advirtió que la or¡¡aniz-. no -'• 'bú"'11era del 

capitalismo": El PAN era un partido d9 ~. no de cine. Ahora &e pretende convertlrlo en P9.- de una sola dase: 

la emptWSerial. AIU quieren llevarto. S. han colado k>s en'IPl'9sariOG a traves de PM*> Emilio Madero. Femando 

Canales Clariond. Carlos Anap. ~ ~nte• del Grupo Montemry y cenexoa en Chihuahua y Sonora.•17 

Con base en estas referencias, el neopanismo es factor determinante para entender el rumbo 

que to~ Acción Nacional. 

15 ~ompió el gobierno tas reglas de la econom(a mixta, afirma AN •• ExolJlsior. 1 O de octubre de 1982-
111 Loaeza. Soledad, op. cit. P350 
17 'l'l.os reglomontantos lntentan hacer •1 PAN empresarial. dice Calderón Vega·, Proceso, lebrero~ 1984. p27·29. 



31 

La revisión de esta etapa no cubre los periodos después de 88. Esto se debe a que en los 

capltulos 3, 4 y 5 se desarrollarán los momentos más trascendentales de Acción Nacional entre 

1988 y el 2000 • Para los fines de esta investigación la revisión histórica-ideológica aqul 

realizada permite identificar que han sido dos __ las directrices que el PAN ha seguido. 

Independientemente de los distintos grupos que se han conformado al Interior del partido, 

siempre ha estado presente la discusión sobre si el partido es un mero instrumento de acceso 

al poder o si debe ser prioritariamente un medio que busque educar a la gente para hacerlos 

mejores humanos. 

2.2 PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS QEL PAN. 

En esta parte del segundo capitulo presento dos puntos sobre Acción Nacional. En primer 

término senalo los orlgenes de los principios ideológicos siguiendo las propuestas de Francisco 

Reveles y Soledad Loaeza. Posteriormente reviso los principios de doctrina que difunde y 

defiende el partido. 

Por lo que respecta a tos ortgenes de los principios Ideológicos es necesario hacer referencia a 

Efrain González Luna, ya que él fue el responsable principal en la redacción de los documentos 

de doctrina. Junto a los planteamientos de Manuel Gómez Morin de corte más liberal, González 

Luna presentaba una posición de catolicismo extremo con gran Influencia del movimiento 

sinarqulsta. Son elementos como lograr el bien común, tener la Fé como una necesidad, y la 

lucha por la libertad de ensenanza los valores que González Luna inculcó a Acción Nacional. Es 

con la Doctrina Social Cristiana y con las enclclicas papales Rerum Novaru.n y Quadregissimo 

Anno que Acción Nacional construye su discurso ideológico. 

Dentro de esta construcción ideológica del PAN se. han hecho manifiestas las diferencias entre 

González Luna y Gómez Morln respecto al papel del catolicismo dentro del partido y su 

discurso. Para González Luna era imprescindible qµe Acción Nacional se presentara como un 

partido católico mientras Gómez Morln orgumentaba que el partido debla manejar principios 

católicos pero dejando muy claro que Acción Nacional no era un partido confesional. Para 

Gómez Morin no habla un movimiento católico en la polltica de México. Los católicos 

mexicanos, justamente por serlo y por que conocen cuál es el ámbito de su convicción religiosa 

y cuál el de la polltica, no desean que haya un movimiento polltico-católico en México, de la 

misma manera que se oponen a un movimiento politice anti-católico. 
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Aün con estas Ideas, la lnftuencia del catolicismo en AociOn Nacional es clara con el mismo 

Gómez Morln ya que tenia estrecha relación con grupos abiertamente católicos como la Unión 

Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC). Loaeza dice al respecto: 

"Desde sus primeroa tiempos el pn>yecto del partido polltlco de GómeZ MG<fn lnclula un ~ 

catOlico. ya fuera por refer.-.cias doctrinales o por puntos programllicos. Stn embargO. como .octenla urm nod6ft 

aeculartz..ta de la poUUc.8. no le atribula • ese oomponen!e la impoltanc:im dedslv• q~ en poco tiempO edquiri6 Y que 

atteró en fonna aigntficativa a. propuesta original Tal evolución fue el efredo de una ... nzai de c:arwenlcndmi. pero en 

el largo plazo re•ull.6 determinante para la historia del partido. •1
• 

A este factor católico en la construcción Ideológica . del PAN se agrega ta influencia de la 

derecha espano1a y portugesa. La falange espanola y Miguel Primo de Rivera de Espatla y 

Antonio Oliviera Salazar de Portugal fueron los modelos pollticos que GómP.Z Morln siguió para 

el diseno del partido. A este modelo se une et factor católico Impulsado por Gonziilez Luna. 

Para Soledad Loaeza fue el modelo espallol el que especialmente Influyó a G6mez Morln para 

la creación de Acción Nacional: 

•Las ideas de la derocha civilista y legalista que se desanollo en EspaJ\a en loa aftoa treinta estuvieron 

presentes en los inlcioa de Acclón Nacional, en la propuesta de organización, en el programa y haSta en la base de 

apoyo social que buscó procurarse. ( ..• ) Muchos de Sos temu que buscaban qua Impulsaban la busqueda de G6mez 

M0rln también inspiraban las preocupaciones de qu'8nes apoyaron el golpe mllltar y el goblemo del general Miguel 

Primo de Rfvera. Tradlckmaliataa como Ramiro de Maeztu y Jos6 Pe~ desempeftaron un papel muy lmportante en 

la formulación del hlspanlsmo. que •ftoa m4a tarde serla igualmente Integrado • la doctrina de Acd6n Nadooal. 

Pensaban que la nccl6n era la m•s •levada de &as sociedades naturales. ona unidad kTaclonal y mlatlca, y recha:Zaba 

la idea do una asociación voluntaria que podfa ser dlsuella también a voluntad. Sostenlan que el hombre no era un ser 

independiente, sino que lo vefan como parte org•nk:a • inexll1cable de la c:omunión natural. etema, que era la 

nación.·'· 

Aunado a estos dos orlgenes Ideológicos en Acción Nacional podemos identificar la tendencia 

conservadora del partldo. Esto es muy claro con la idea elitista en cuanto a quienes formaron 

parte de la fundación de la· Institución polltica. Siguiendo a airo ideólogo del partido, Luis 

Calderón Vega, nos dice: 

"Una minorla selecta se abrió paso hacia el futuro. y unid8 o no por vfnculos sociales. sobre loa esP9doa y 

las divergencias sociales y regionales. constituyó el sistema esplrttual que ...,.uj6 a los hombrea de ayer ( .•. ) • 

transformar nuestras estructuras polllicas ( ... ).wo 

En este sentido, Loaeza fortalece esta visión: 

1
• Loaeza. Soledad, op. cit p120 

19 lbJdem. p119-121 
20 lbidem. p150. 
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9Loa primervs documentos que detallan la orv•ntz.ci6n de Ac:ci6n tUcional revelan la concepd6n eliti:!a M 

la Pf"PU"Sla, desde las dimens-es y estruc1ut11 del ~. el - de rec:lutamiento, la formll de Ingreso y la 

primera lista de invitados que se elaboró."21 

Con íoase en estos saftalamientos vemos un partido que desde su fundación promovió la 

organización interna a partir de una relación elitista entre la dirigencia y los militantes. Esto nos 

deja apreciar un partido conservador en cuanto a su diseno. 

Estos son los antecedentes ideológicos que A=ión Nacional retomó para su incursión como 

partido polltico en el sistema polltico mexicano. A continuación hago una breve revisión de los 

conceptos que defiende Acción Nacional en sus principios de doctrina. 

Marfa Elena Arvarez Vicencio nos dice que los principios que sustentan la ldeologla panista son 

el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. La fuente de la doctrina es el humanismo 

cristiano que de acuerdo • Arvarez Vicencio es el "conjunto de fonn•dones cuftut11los, po1111cu. y 

econOmlcaS. tnsplradaa en et criatianilmo, y carac:l:eristices de una 6pc>Cll de Ja historia . ..z1 Con base en la 

doctrinll social cristiana Acción Nacional presenta los siguientes conceptos sobre los temas 

fundamentales del estado y la sociedad. 

A partir de ahora hago una revisión de los principios de doctrina" que Acción Nacional ha 

buscado Impulsar en sus distintos programas o planes de a=ión. En cada -concepto hago 

referencia a la Idea más trascendental que permite Identificarlo con la doctrina social cristiana o 

el conservadurismo. El orden de los siguiente conceptos esta de acuerdo a la importancia que 

tiene en esta investigación. 

Polltlca: La creaciOn y _.....tr•clón do un onSen din4mk:o que )erwqulce justamente las dtversas funciones y loa 

dialJntos intereses que oxlslen dentro de la vida social, no - patrimonio de un hombre o de un grupo social 

detennln8do. 

-=t... opt'Hión y la Injusticia..,.. conllarln al - _.,~de la persona. Resubn de que el 

poder M eterza para fines que no te aon proploa o per un gobierno que .., - expresión •ut6ntica de la colectividad. 

Sólo pueden ser .vlladas mediante el rwcto ~ de la autorld8d. que no es el c:apñcho de un hombnl o de un 

grupa. sino que tiene por fin 12 realiZadón del bien c:omUn. que aimuUneamentl9 implica a. Justicia y la 89QUrld.cl, a. 
defensa del Interés colectivo y el respeto y la proteccl6n de la pe<SONI. 

Economla: El Eatado tiene •utoridad, no propiedad, en la economl• -..1. Ha de urgir t- las -
adecuadas para la firmeza y .. prosperided de esa economfa: h8 de ordenar esas activid.tes ( ... ); ha de corrwglr taa 

injusticias que en la aplicación de la renta nacional existan. y debe evlar o ~ir 1os actos negaativoa o deslrud:ores 

::n lbklem. p151. . 
22 Atvarez de Vcencio, Maria Elena. Altemativ• DemocmtJca. ldeologla y fuena del Partido Accidn NacJonal. M6xico, 
EPESSA, 1999. p47. 
23 Los principios lle doctrina que se preaentan a continuación fueron tomados de: PAN. Principios de Doc:lrina.. fUxk:o, 
EPESSA, 1999. 31p 
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que compromet•n o debiliten el porvenir o la estruclura económica de I• Nad6n. Debe especialmente velar por evKar 

la considenldón del hombre como tnstnRnento de la economta. y garantizar. al contrario. que lll estructura y el 

resultado de las activk:lades ecenónUcas queden aiempre subordinadas y al MHVido de Sos valores humanos que son 

superiores. 

PropledMI: l.11 ,...,.,-ad ~ es el ..- mAs adecuado PI'"' ._ur1or lao pn>dL'CCión nacional y conatltuye el 

apo)'O y le garantl• de a. dignid8d de la pe,..,.,., y de la existencia de la ~ humlln• tun.1.....-ntal. que - &11 

famitill. La garantía de la propiMflld no tiene en eeneral, ni en e..,,&a.t en cuanto a la capacidad de loa sujetos 

indtvidu81es o colectivos de este derecho, otro. limites que el intef6s púbico mpirea.do conforme a los princ:lploa del 

bien com(ln, y el cumpHmlento de los deberes poaltivos de buen uso, y ele c:oope¡adón social ~ loe mtsmoe 

principios .._n. 

Perso1111: La nación no esta fomwda por individuos abstrad.os ni f)Or masas Indiferenciadas, sino por peraonas 

hlM'llanas reales, .grupadas en comunidades naturales, como Ja familia, el municipio, las organizaciones de trabajo o 
de profniOn, de curtuni o de convk:clón relgiosa. Lll persona humana tiene una emkMtnte dignklad y un destino 

esplrllual y ma!erilll que cumplir, por lo que la colecllvldad y sus órgano& - ._-el conjunlO de - y 

de medos necesarios para cwnptir dignamente esa destino. 

Ubertad: El Estado no tiene ni s:x-ie tener domlnk> sobre sobre las conciencias, nl proscribir, ni lr•tmr de Imponer 

coovicdqnes Nligiosas. S~re que ha ,f'retendido hacerte. quebranta la unktad y el vigor de la nad6n. Subvierte el 

. orden aodal y maca la dignidad humanm. 

Naddn: El Wlle,..• nacional es pra.minenle; todos los intereses parciates dt:rivan de e1 o en el concurren. No pueden 

subsistir ni perfeccionarse los valores humanos al ae agota o decae la colttctividad. ni 6sta puede vivir al sa niega'l loa 

vak>res parsonalea. ( .•. ) Cu•nto Vigoñce .. unidad nacional, ecendre y fortalezca los valores tradicionales que dan 

fonna y Mntido • la Nad6n y coenline y jenirquice justamente los intere ... pmrdales en el interés nacional. debe 

ter.er el apoyo pleno de la c:olectiv5'ad y de sus órganos ( ... ). 

Derecho: La reallzaciOn de la justicia - elribudón primaria del Estado. La honesta. fecunda actuación de este valor 

es la mejor Qarantfa que puede olof'plrse • loa deraehos fundamentales de la persona tunan. y de las comunid.S.S 

naturaSea. Es, además, condk:lón ......_.. de la annonla social y del bien comlln. 

Orden: l.11 miseria y la lgnonancla aon frutos del daaorden moral y económico - i. ..,.tlcla. la anarqula, y i. 

e.presión Introducen en la eociiedad. S6lo padr6n aer evitado• al la Nación ea oftlenada ~ y su vida .. funda 

... el - de v.-~ y - dirige. la reallzacl6n del bien QMnlln. u luctl• contra .. lg-y 

la---· ""'"'"°~tlel&tado,y--n--dy __ da_IM _...lle 
la NaclOn. 

Municipio: l.11 base de la esltuctuno polltiQ nacional ha de ser el gobierno de la ciudad, del municipio ( .•• ). El gobierno 

municipal ha de ...,- aut6nomo. --· permanenlemenle sujeto a la volu- da loa got>emadoa y a au 

vlglancla, y celosamenle apartado da toda tunclOn o ac:tMdad que no ... i. del municipio mismo. 

e.-: ( ... ) l.11 llbartad de e~ no puede tener otros limites jurfdlc:os que loa lfnpueslOs por .. -

nacional. por las normas morales. y por el bien ccmún. Es deber del Estado. pero nunca monopolio suyo, procurar a 

tocloe loa ~ da la comunidad - Igualdad de oportunidad de educaci6n, _....,, por lo menos, una 

emallanza elemental para todo& y promover el mejoramiento cultural en lao N..:ión, ( ••• ). 
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Trabajo: Desde et punto de vista nacional , como desde el punto de vista de la persona, es necesario proclamar la 

santidad del derecho y de la obHgación del trabajo. 1 Estado y la comunklad entera deben Q&fll!ntJzar el lit:re ejercicio de 

ese derecho y hacer fecundo el cumpUmlento de esa obligaci6n. 

lnlcllltlva: La iniciativa privada es la m4s viva fuente de mejoramiento social, el Estado debe promover su mejor y más 

ordenado desenvolvimiento y garantlzarto. En donde la Iniciativa privada sea imposible o Insuficiente, el Estado ha de 

urgir la organización activk:lados aoclaies, sin motor, estorbar ni desplazar esa Iniciativa, pues en estos casos, la 

acci6n administrativa oficial resutta agotante y destrudcra. El Estado Uene el deber de velar por que los frutos de la 

iniciativa privada tengan canlcter social, y de hacer que esa Iniciativa concurra siempre en el Interés nacional, y esté 

constantemente subordina da al bien común. 

campo: Es un problema primordlal de nueatra economfa; pero ea, sobre todo un problema de elevación humana. 

Exige una organización tutelar generosos, responsable, para dar orienlaclón y eficacia en el trabajo a quienes no han 

trabajado libremente, ha-ata capacitartas como produdores autónomos. 

Como vemos, estos conceptos expresados en la doctrina de Acción Nacional responden a 

ideologlas especificas. La democracia cristiana como la principal visión que A=ión Nacional 

toma para sus principios de doctrina. Podemos identificar ideas conservadoras como la 

jerarqula y la tradición. Pero me parece que en esencia cada uno de los principios aqul 

presentados tiene una influencia clara de los postulados de la Doctrina Social Cristiana. 

Estos son los principios que el Partido Acción Nacional viene defendiendo desde la 

presentación de sus documentos básicos en 1939 cuando se consutuyó este partido politice. El 

fin de presentar este estudio es para comparar la visión de Acción Nacional con los discursos 

de campana de Clouthier, Femández de Cevallos y Fax. El objelivo de esta comparación es ver 

la Identidad discursiva e ideológica entre los . discurso de campana de los candidatos 

mencionados y el partido que los postuló. 

2.3 BREVE REVISIÓN pe LOS CANPIPATOS PRESIQENCIALES DE ACCIÓN NACIONAL 

f1946-19B2)li 

Esta última parte del capitulo segundo, está dedicada a una revisión de quienes fueron 

candidatos a la presidencia de la república por parte de A=ión Nacional. El objetivo general de 

esta revisión es conocer el origen de cada candidato, para asi identificar cuál era el perfil de los 

personajes que buscaron la presidencia por parte de Acción Nacional. Esta revisión abarca los 

anos de 1946 a 1982. En estos 36 anos se realizaron siete elecciones presidenciales. El partido 

no participó en dos de estas elecciones. 1946 y 1976 fueron los anos en que Acción Nacional 

24 La Información de los candk:tatos preskfenciales de Acción Nacional que presento en el apartado 2.3 tueron 
recogidos de la revista La Nación y del Prontuario de Acción Nacional Los aftos de las publicaciones de La Nación 
vllrian: 1951,1956,1963,1969, 1981,1964y19d5. 

1 
! 
l 
1 
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Para las elecciones de 1946 el PAN no presentó candidato a la presidencia. Luis Cabrera habla 

sido el postulado, como invitado de Acción Nacional, ya que él no era miembro del partido, pero 

a última hora declinó argumentando su avanzada edad, 70 anos, y por otro lado, no se 

consideraba un candidato de unidad. Luis Cabrera nació en Zacatlfln, Puebla en 1876. Se tituló 

como abogado en la Escuela Nacional de Leyes en 1891. Fue un actor destacado en la época 

revolucionaria y postrevolucionaria. Trabajó en el bufete de Rodolfo Reyes y con Andr6s Molina 

Enri~uez. Trabajó como periodista. Fue director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 

1912. Fue electo diputado por el XI distrito del Distrito Federal ante la XXVI Legislatura; form6 

parte de la corriente radical maderista. Fue secretario de hacienda del 14 de diciembre de 1914 

al 1º de mayo de 1917 y del 9 de abril de 1919 al 20 de mayo de 1920. Fue deportado a 

Guatemala en 1931, por estar en contra del entonces presidente Pascual Ortiz Rubio. A su 

regreso el Partido Antirreleccionista quiso postularlo como candidato a la presidencia, pero no 

aceptó. Acción Nacional lo invité también como candidato a al presidencia en 1946, pero 

igualmente se rehusó. 

En 1952 fue candidato Efrain Gonzélez Luna. Podemos decir que él fue el primer candidato de 

Acción Nacional estrictamente hablando. Él nació en Auuan, Jalisco el 18 de octubre de 1898. 

Se recibió como abogado en 1922 de la Escuela de Jurisprudencia del estado de Jalisco. 

Gracias a sus conocimientos fue invitado por la National Catholic Welfare Conference a 

participar en el Congreso Internacional de Problemas Sociales en 1942. Ahl trabajó junto a 

Jacques Maritain como redactor de las conclusiones del congreso. Realizó traducciones al 

espanol de "La Anunciación de Maria" y "Viacrusls" de Paul Claudel. Fue presidente de la 

Asociación Católica de las Juventudes Mexicanas (ACJM) en Guadalajara. Su trayectoria 

polltica la inició como colaborador de Manuel G6mez Morin en la creación y organización del 

partido. Fue presidente de la Comisión de Puntos de Doctrina en la Asamblea Constituyente de 

1939. 

Gonzfllez Luna se distinguió por su postura de no legitimar el sistema polltico mexicano. Para 

él, Acción Nacional, como partido polltico, deberla buscar el camino de la transformaci6n de la 

sociedad mexicana por medio de la concientización. Acci6n Nacional deberla estar sustentado 

en la Técnica de la Salvación donde se referla a la conveniencia de no precipitarse en la acción 

lnmedlala, sino emprender una larga lucha constante y tenaz por la salvación de la patria. Fue 

dos veces candidato a diputado federal: en 1943 y 1946. Después de la ausencia de candidato 

de Acción Nacional en 1946, González Luna se convierte en le primer candidato a la 

presidencia de la república. Fue electo candidato en la X Convención en noviembre de 1951. 

González Luna ha sido considerado, hasta la fecha, como el más importante ideólogo del 

partido. A partir de este personaje, al interior del partido, se ha conformado una corriente bajo 
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los principios del jalisciense, quienes defienden el adoctrinamiento por encima del rápido 

acceso al poder. 

El ano de 1958 fue ano electoral. El candidato de esa elecci6n presidencial fue Luis Héctor 

Alvarez Alvarez. Es originario de Ciudad Camargo, Chihuahua. Nació el 25 de octubre de 1919. 

Estudió en la Universidad de Austin. Se dedicó a la agricultura, a la ganaderla y a la industria 

textil. Fue Vice-presidente del Comité local de la Cruz Roja, Fue presidente del Centro 

Educativo, Secretario del Patronato de la Ciudad del nino y Pro-tesorero del campestre Juárez 

A.C.; también fue miembro prominente de la Asociación Clvica de Ciudad Juárez y del Club 

Rotaría. Su primer participación en el PAN se dio en Ciudad Juárez en 1955. Para 1956 se 

presentaba como candidato a la gubernatura del estado . 

Luis H. Alvarez compitió con José Gonzélez Torres, Luis Castaneda, Juan Gutiérrez Lascurain 

y Rafael Preciado Hemández por la candidatura del partido. A diferencia del candidato del 52, 

Luis H. Alvarez, iba por el poder retomando la doctrina del partido, se presentó como 

contestatario del gobierno y del PRI. El candidato panisla basó su campana en la busqueda del 

triunfo electoral. 

Para 1964 el candidato panlsta es José González Torres. Nació en Colija, Mlchoacén el 16 de 

septiembre de 1919. Estudió derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM. 

Ingresó a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana en 1934. Fue presidente del comité 

central de la ACJM de 1944 a 1949. Entre 1947 y 1949 estuvo encabezando el organismo 

internacional católico Pax Romana. De 1949 a 1952 ocupó el puesto rnéxlmo de la Acción 

Católica Mexicana (presidente de la junta central). El Papa Plo XII le confirió los nombramientos 

de caballero de la Orden de San Gregario y CabaUero de la Orden del Santo Sepulcro. José 

Gonz~ Torres ingresó a la polltica en 1955 cuando Acci6n Nacional lo postuló como 

candidato a diputado por el distrito XIII del Distrito Federal, asi como la presidencia del comité 

capitalino. Para 1957 asumió la secretaria general. De 1959 a 1962 fue presidente del partido. 

Para 1964 participaba como candidato a la presidencia José González Torres, quien ganó la 

candidatura en la convención de diciembre de 1963. Fue catedrático en distintas instituciones 

educativas, entre ellas la Escuela Libre de Derecho y la Escuela de periodismo Carlos Septién. 

Publicó estudios como Breve historia de la Conquista, Balance de la obra de Espana en México, 

Misión de la Juventud, Análisis de la Tesis de la Revolución en sus contactos con la Doctrina de 

la Iglesia. 

En la elección de 1970 el candidato fue uno de los personajes més importantes en la defensa 

de la doctrina del partido. Se trata de Efrain González Morfin, hijo de Efrain González Luna. 
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Nació el 5 de junio de 1929 en la ciudad de Guadalajara, .Jalisco. Estudió primaria, secundaria y 

preparatoria en el Instituto de Ciencias de su ciudad natal. Residió en Estados Unidos donde 

curso humanidades grecolatinas y espanolas, ciencias y filosofla. También estudió En Austria, 

en la Universidad de lnsbruck y en la Sorbona de Parts. Fue militante activo de Acción Nacional 

desde 1959. 

Pasó a ser miembro del Consejo inmediatamente al lngre&ar al partido. Fue diputado federal en 

1967 por el VIII distrito electOral del Distrito Federal. También fue jefe regional del partido en la 

capital. Fue candidato a la presidencia en las elecciones de 1970. Desde diferentes visiones se 

vio esta candidatura como el triunfo de los defensores de la doctrina sobre los buscadores del 

poder. Como ya sabemos, es en 1978 cuando González Morfin renuncia al partido por estar en 

desacuerdo con la tendencia, según él, pragmética que Acción Nacional estaba siguiendo. 

Para~.;,-;, Acción Nacional vivió una de las pugnas més desgastantes al interior del partido. El 

resultado fue la no poatulaci6n de c.xlidato presidencial a las elecciones. Como precandidatos 

estuvieron Pablo Emilio M9dero y Salvador Rosas Magallón. Esta elección fracaso debido a que 

no se logró el porcentaje de votación requerido para ser postulado, por parte de ningún 

precandidato. Y a al vez ninguno declinó. 

En 1982 Pablo Emilio Madero es el candidato de Acción Nacional. Aqul la competencia fue con 

Héctor Teran Teran y con Luis Castaneda GuzmAn. El triunfador fue Madero. Es hijo del 

General Emilio Madero. Nació el 3 de agosto de 1921 en San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

Es ingeniero quimico por la UNAM. 

Sus actividades empresariales las realizó corno Gerente General de Vidrios y Cristales, de 

Materia Primas Monterrey y de Vidrio Plano de México. Fue Vice-presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria de Tranaformaci6n; Presidente de la Asociación Latinoamericana de 

ProdL'Ctores de Vidrio y miembro del Consejo de Administración de Vrtrofibras y de Siiicatos y 

Derivados. Fue miembro del Consejo Nacional de la Asociación de Scouts y en dos periodos 

fue consejero del Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales. 

Su actividacl polltica la inició desde la juventud militando en los grupos juveniles del partido. 

Fue presidente del comité municipal de Monterrey y luego del regional de Nuevo León. Ganó la 

alcaldia de Monterrey en 1976. Fue diputado federal a la LI legislatura. Finalmente fue 

postulado en 1982 como candidato presidencial. 
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El siguiente cuadro nos da los personajes de Accl6n Nacional que fueron candidatos 

presidenciales entre 1946 y 1982º. 

Efraln Gonz•lez Mofln 1970 

No candidlllo 1976 

1982 

•Este cuadro fue realizado por Antonio Alejo con base en la fuente: PAN.Qué es e Partido Acdón Nacional? M6xlco, 

EPPESA, 1999. 

Este rápido recorrido, por :as t.-=yectcrtas personales y poUticas de los candidatos 

presidenciales que ha tenido Acción Nacional hasta 1982, permite conocer el per1il de personaje 

público que el partido ha buscado como su figura simbólica de mexicano para ser presidente de 

la república. Dentro de esta revisión de los candidatos presidenciales de Acción Nacional hasta 

1982 puedo sel\alar que los distintos candidatos tuvieron diversas caracterlsticas: su origen 

católico, su reconocimiento en la comunidad de la que es originario, y su perfil empresarial, o al 

menos la estrecha relación que tiene con este sector de la sociedad. Estos factores nos deja 

ver un panismo conservador en su actuar polltico; respeta la tradición, el origen y los valores 

católicos de las personas. 



40 

3.· 1988· HACIA EL PRAGMATISMO 

En el capitulo que a continuación presento desarrollaré la campana de Clouthier siguiendo sus 

discursos en campana. Como complemento a estos diseursos reviso la trayectoria polltica y 

biografla del candidato de Acción Nacional en 1988. Esto con el fin de complementar los 

elementos para el análisis de los principios ideológicos del candidato panista. 

3 1 LA BAPICALIZACIÓN 

La candidatura de Manuel J. Clouthier tiene sus antecedentes desde 1982. Las acciones del 

gobierno respecto a la nacionalización de la banca y los actos represores de los gobiemos 

priistas en los distintos niveles de gobierno, fueron para Acción Nacional, detonantes de una 

postura polltica más antagónica frente a la posición oficial. La nacionalización de la: banca 

significó, para el PAN, un retroceso en el desarrollo del pals. En un contexto internacional, la 

lucha Ideológica era ganada por los conservadores y los liberales dejando atrás a los gobiernos 

de perfil socialista o comunista. Margare! Thatcher en el Reino Unido, Ronald Reagan en 

Estados Unidos y el Papa Juan Pablo 11, encabezaban el bloque ideológico contra los 

defensores del Estado Benefactor. 

Esta confrontación ideológica se vio en México con el gobierno de Miguel de la Madrid. A partir 

del sexenio delamadrista se empezó a hablar de la Reforma del Estado. Dicha reforma iba 

dirigida en primera instancia al papel del Estado en la economla. El Estado tenia que 

replantearse a partir de las exigencias de la economlas internacionales. Dichas economlas 

tomaron un modelo distinto al benefactor sustentadose en la economla de mercado. Hacia el 

Interior de cada pals el Estado tenla que ser reducido y descentralizado. De la mano de esta 

apertura económica, venia la apertura polltica como factor necesario para el nuevo Estado. La 

apertura polltica ha sido identificada con vivir dentro de un sistema polllico democralico. México 

en los ochenta cumplla más de cincuenta at\os con el mismo partido polllico en el poder. Tanto 

las presiones externas como las propias, llevaron al gobierno mexicano a iniciar cambios 

estructurales graduales en materia económica, y con más lentitud, en materia polltica. 

En todo este proceso los actores del sistema polltico mexicano tomaron posturas ante el futuro 

inmediato que velan venir. La iglesia católica Iniciaba un trabajo en el cual ya no solo buscaba 

ser un alimentador del esplritu. Para entonces querla tener más presencia como actor. Querla 

Impulsar propuestas, que a su juicio podrlan mejorar las condiciones del pals. Los empn!Sarios 

decidieron involucrarse mas en polltica, pero ahora participando como candidatos a puestos de 

elección popular en sus estados o municipios. Organismos empresariales como el Consejo 

Coordinador Empresarial mostraban su descontento ante las posturas del gobierno de la 
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Madrid. Aquf, resulta interesante como los dos actores que tanto escepticismo tuvieron ante las 

acciones de los gobiernos de José López Portillo y Miguel de fa Madrid, han tenido importantes 

beneficios tanto polfticos como económicos con las reformas que se han venido dando desde el 

82. No generalizo a todos los grupos de fa iglesia ni a todos los empresarios como beneficiados, 

pero considero que como actores polfticos han tenido mej<>r oportunidades que otros actores. 

Un ten::er actor que tomo posición ante el PRl-goblemo es el Partido Acción Nacional. Er. 

primer termino senalo que, a partir de las identidades ideológicas la Iglesia Católica, los 

empresarios y J'.cción Nacional empiezan a consensar e impulsar acciones con dos objetivos 

ya antes mencionados: un Estado con p'lca participación en la economla y tener un sistema 

polltico democrático. En cuanto et primero, ha sido demanda que los empresarios han 

promovido desde siempre. La Doctrina Social Cristiana también plantea esta idea de economfa 

como necesaria para tener una nación ~s justa y el PAN es muy claro al respecto: "Tanto E

como sea necesario, tanta sociedad como sea poslble ... 1 

En cuanto a vivir en un sistema pollllco democrático. los tres actores presentan visiones 

similares. Los empresarios argumentan que para que haya una economfa de mercado sana es 

conveniente tener un sistema democratico que legitime las decisiones del gobierno. Para la 

democracia cristiana el sistema democrático es el sistema polftico ~s justo ya que garantiza 

las derechos inalienables del ser humano: libertad e igualdad. Para Acción Nacioncl, un sistema 

democrático, era necesario instaurarlo, para que México fuese realmente libre y tuviese las 

condiciones necesarias para su desarrollo.2 

Esta consonancia Ideológica permitió que para la coyuntura del 88, el PAN presentara un 

candidato con elementos ideológicos provenientes de los tres actores. La candidatura de 

Clouthier es el resultado de un proceso que Acción Nacional viene experimentando desde su 

fundación. Clouthier representó una postura, que al interior del partido logró ser la hegemonfa 

ideológica que marco los rumbos de Accl6n Nacional desde finales de los setenta. Al inicio de la 

década de los ochenta con Abel Vicenclo Tovar como presidente del partido se puede 

vislumbrar la tendencia de un partido ~s pragmatico. El elemento doctrinario era importante, 

pero no predominante para definir la manera de participar de Acción Nacional. 

La presidencia nacional de Pablo Emilio Madero (19114-1987) y el primer ano de la presidencia 

de Luis Héctor Atvarez (1987-1993) son dos momentos importantes para comprender la 

situación de A=ión Nacional en su interior, y por qué deciden postular a Clouthler como 

'Atv.rez de Vlcenck>, Ma. Elena (comp.). Relaciones lglesle-Eslsdo. Cambios nacesarlos. Tesis dtll -Acx:lcln 
Nack1na/. M6xlco, EPESSA. 1990. p102. 
2 Estas ideas fueron tomadas de las siguientes fuentes: Loaeza, SOiedad El Partido Accldn NacJonal: la '8lpa mllll'Cha. 
1939-1994. Oposición leal y partido de protesla. M6xlco, Fondo de Culura Económica; Agullera, ceúreo, ~ 
Cristiana en. Mellón. Joán Anton (ed), kk:gloqfas y moyimtentoa QOlfllcoa cootemooráncos. Madrid, Editorial Tecnos 
SA. 1998; PAN, Principios de doctrina. M6xico, EPESSA, marzo 2000. p19 
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candidato presidencial en 1988. Pablo Emilio Madero fue elegido presidente del partido el 12 de 

febrero de 1984 en la XXXII Convención Nacional. La presidencia de Madero significó para el 

PAN una manera de participar más ftexible, tanto para quienes se querfan afiliar, como para el 

mismo partido en procesos electorales. Los doctnnarios hablan sido relegados a una segunda 

posición. En este sentido el PAN ae convertla inmediatamente en el instrumento ideal de !Os 

empresarios para participar en procesos electorales. La Iglesia Católica encontraba eco· a sus 

propuestas, y asl consegula un canal de dlfusl6n de sus Ideas dentro de un ámbito polltico. 

El periodo de Madero fue el inició de una nueva etapa para Acción Nacional. Sus antiguos 

aliados empezaron a formar parte más directa del juego politico. Los empresarios decidieron 

participar en polltica electoral y de esta manera el partido creció en tuerza, militancia y recursos. 

Ante esto no todo fue armonla. El grupo domina!lte en el partido, el pragmático, empezó a 

dividirse: 

·en el periodo que va de 1984 a 19815. la fracción ~. • la aazl>n la dominante en el partido. 

comenzó a sufrir una flSura en su interior por &a presencia de nuevo5 militantes. que tenlan recursos y prestigio popular 

indiscutible, asl como el respaldo de no pocos militantes con una lart;a tústorili en la org•nizaci6n . .s 

Esta situación arrojo una diferencia entre los maderistas y los nuevos miembros. Los segundos 

manejaban un discurso más agresivo contra el PRI y el gobierno. Estos nuevos mllltantes tenlan 

caracterlslicas similares en su perfil. Eran empresarios y del norte del pals: 

-Va desde 1983 el PAN se vio pGSIUvamente afectado por la negada de nuevos militantes que 

conv!rtieron r4pidamente en candidatos a puesWa de elección o dlrigentes medios. Esta fue la dinimk:a aegukla por 

los panistas de varios estados del norte del pala. De lodo este proceso comenzaron a sobresalir. por supuesto, 

funcionarios panlstaa de aJcaldiaa panlslaa como Luis H. Álvarez (Chihuahua. Chih.). Francisco Barrio (Ciudad Ju4rez. 

Chlh.), Adarberto Rosas (Agua PrieUi). entre otros. En segundo tennino, varios de los candldatoa que resuttaron 

derrotados por la maquinaria frauduktnta del parbdo oficial y del gobierno. como Rodolfo Elizondo (Durango), 

Humberto RJce (Mazatlán, Sin.), Femando C8nalea (Nuevo LA6n), el miomo - - ( al luc:Mr por la 

gubematura de su estado en 1965). Entre loe nuevos millantea deatacaban Manuel Clouthler y Emllo Golcochea 

(Slnaloa), Ricardo Villa Escalera (Puebla), el propio Rice y, de igual forma Barrio, entre otros.""' 

Toda la nueva corriente de miembros representaba una postura Ideológica. Tanto el discurso 

de los nuevos miembros como el discurso del viejo PAN no tenia diferencias que marcaran un 

rumbo distinto, en cuanto a principios ideológicos, del partido. La diferencia esta en los métodos 

de la acción polltica. Los panlstas antiguos son más prudentes con el enemigo y no lo 

confrontan directamente, los nuevos se basan en la confrontación directa para posicionarse en 

el debate ideológico. Los recién llegados anteponen el acceso al poder sobre la congruencia 

3 Reveles. Francisco, Sistema 0tf1anizativo y fntccJones Internas del Partido Accidn Naclonal. Tesis de maestrfa. 
FCPyS. México, 1995. p1 .. 9. 
4 lbldem. p150 
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con los principios entre la acción y el discurso. Los viejos panistas segulé'n defendiendo el 

adoctrinamiento sobre el acceso al poder. 

Siguiendo al doctor Reveles vemos que los que buscaban el poder har. sido siempre parte de 

Acción Nacional, pero fue hasta los ochenta cuando las dirigencias locales, estatales y después 

la federal decidieron luchar por desplazar al PRI del poder. Este grupo fue al que se le identificó 

como neopanista. Las caracterlsticas que tenfan las campanas de los neopanistas eran: 

•se1ecclOn de candidatos populares o carism6tQ>s, &a ~ de un discurso extremista (en ocasiones 

antiaistema) en contra del gobierno y del PRI, el desarrollo de lntensas campanas de proselitismo eSec:toral. un manejo 

amplio y eficaz de la propaganda, la denuncia permanente del fraude, la defensa d~I voto mediante la desobedienda, y 

el sometlmlento a la legalidad"' . ª 

Estas caracterlsticas nos dejan ver la poca relevancia del uso de la ideologfa para hacer 

campana por parte de los neopanistas, lo cual no significa que no tuviesen una. El ingreso de 

estos miembros al PAN significó un replanteamiento de los principios de doctrina o de la 

ideologla politica del partido. El pragmatismo de los nuevos panistas, sino dieron un cambio 

radical a las ideas de Acción Nacional, si inyectaron ideas distintas al proyecto panistas: una fue 

el real interés por acceder al poder. En el análisis de los discursos de Cloulhier en la campana. 

de la plataforma polltica 88-!14 y la comparación con los principios de doctrina veremos lé:s 

diferencias y similitudes entre los tres elementos, para así identificar a que ideologla responde 

le discurso de Clouthier. 

El último momento importantEo previo a la elección del candidato Clouthier fue la IX Asamblea 

Extraordinaria. Ésta se dio en octubre de 1986. En esa fecha se decidieron dos cosas de 

trascendencia: la reforma estatutaria y la decisión de participar en la elecci6n presidencial de 

1988. La vo!ación para participar en la elección fue renida: 595 votos a favor y 456 en contra. 

En febrero de 1987 se llevó acabo la elección del nuevo presidente del PAN. Participaron como 

candidatos Pablo Emilio Madero, Luis Héctor Alvarez y Jorge Eugenio Ortiz Gallegos. El 

triunfador fue Luis H. Alvarez en una tercera ronda. La postura del nuevo presidente del partido 

fue radical ante el escenario polllico: 

•radk:alidad frente al rtglmen, a c:uya c:u1turz1 de la compHc:klad, la impunidad y a. fuerza habrji que oponer 

una cultura de la solidaridad. de la justicia y de ta resistencia pacifica ( ... ) ya no puede impunemente seguir 

fomentando la lrrltación popular al frenar el evidente y • la vez et urgente anhelo ciud8d•no de vivir en plenitud la 

democracia· .9 

El proceso que Acción Nacional fue desarrollando durante el sexenio de la Madrid permitió su 

consolidación como opción de gobierno. Las fracturas al sistema politice que provocó De la 

5 lbidom. p15B·160 
0 ibldem. p169. 
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Madrid dieron al PAN la oportunidad de posicionarse como un partido que reivindicarla las 

demandas de la cludadanla, en especial la clase media, con una concepción prudente que no 

buscaba la violencia. Ésta última fue Identificada con los grupos comunistas y soclafistas que se 

alistaban para participar en las elecciones presidenciales y que al final se aglutinaron bajo la 

candidatura de Cuauthémoc Cárdenas Solórzano con el Frente Democrático NaciOnal. A 

continuación revisaré la historia polltica de Manuel J. Clouthier y asi identificar su origen y perfil 

polltico ideológico. 

3 2 BIOGBAFiA Y TRAYECTORIA PO! II!CA PE MANUEL J. C! OUJHIEB z 

La elección del candidato presidencial se realizó en la XXXVI Convención Nacional. Los dlas 

21 y 22 ·de noviembre se discutió y se aprobó la plataforma presidencial "Un Plan para el 

Cambio" y se dio la votación para la elección de Manuel Jesús Clouthier como candidato a la 

presidencia de la república para al elección de 1988. Clouthier obtuvo 870 votos, el 70.3% de la 

elección. Sus contrincantes por la candidatura fueron Gonzélez SchmaU, quien recibió 335 

votos, el 27% y Magall6n con 34 votos, el 2.7% de la votación. Con esta eleccl6n el PAN tenla 

listo un candidato con un perfil definido y que a continuación reviso. 

Manuel J. Clouthler "Maqulo" fue originario de Sinaloa, nació el 13 de junio de 1934. Sus 

estudios elementales los hizo en el Colegio Cervantes de Culiacán, Sinaloa y en el Instituto de 

Ciencias de Guadalajara. Estudió el high school en la Brown Military Academy y en el Black 

Foxe Military lnstitute, se graduó como Teniente Primero. En el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey cursó la preparatoria, y en la misma institución se titulo como 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnlsta en 1957. En el campo académico impartió la cátedra de 

biologia en la Universidad de Slnaloa en los allos 1958-1959. Fue importante impulsor de la 

educación en las regiones norte y occidente del pals; fungió como presidente del Comité 

Proconstrucción del Seminario Diocesano de Cullacán; presidió la Asociación de Agricultores de 

Rlo Culiacán; fue vicepresidente del Comité Prereconstrucci6n de la Ciudad Universitaria de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. También fue presidente fundador del Patronato que llevó a 

Culiacán al ITESM. Fue promotor y donante de la Universidad de Occidente. 

7 La aiguiente Información la toma de las fuentes que a continuación presento: Arriola. Cartas, Ensayos aobnt el PAN. 
M6xlco, Porrúa, 1994. pBS-100; CEDISPAN, Prontuario. México, Mlmeo, 1995. capltulo IV; GonzAlezG.afl, Jaime, Las 
&lecciones de 1988 y la crisis clftl sistema po/11/co. M6xleo, Edlt. Diana, 1989. p32-36; lzagulne AlmazAn, Ramiro, El 
PAN &n las elecciones ptBs/denQa/tJs de 1982, 1988 y 1994. Retos y logros. Tesis Uoenc:llltura. UNAM. 11198. p81-129; 
Loaeza, Soledad El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994. Oposk:Jdn lelJI y palfJdo dt protesta. M6xico. 
Fondo de Cultura Económica: Loaeza Soledad, Maquio, el otm populismo. Nexos, ar.o XI, vol 1, no. 127. México, 
julio,1988. pS-6. El apartado ~.2 dedicado a ta biografia de Clouthief tiene como base los documentos aqui 
presentados. 
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Cloulhler, como miembro de su comunidad, formó parte de los grupos católicos de Sinaloa. 

Tanto él, como su esposa fueron importantes miembros del Movimiento Familiar Cristiano, 

llegando a ser Presidentes Diocesanos en Culiacán. 

En cuanto a sus actividades empresariales, Manuel J_ Cloulhier destacó como agricultor 

dedicado a sus empresas y como un hombre activo dentro de los organismos empresariales en 

los que participó_ Sus negocios fueron Rancho Agrlcola Paralelo 38; Porcina Paralelo 38; 

Porcina Los Alazanes; Arrocera del Valle Culiacán; Arrocera del Palmito, con su división 

aceitera; Industrias de Culiacán (pl4sticos); Agroindustrias del Norte; Sinaloense de Inversiones 

y Chilorio Colhuacán; Agrotractores de Slnaloa; Automóviles y Maquinaria Agrlc:ola Guamuchil; 

Impulsora de Culiacán; lnmobiHaria de Bodegas de Culiacán. Como consejero participó en 

algunas empresas: Hoteles camino Real de México, Nacional Financiera en Sinaloa, Banpals, 

Banacl Internacional y Banco de Londres y México. Fue miembro de las Camaras de Comercio 

México-E.U y México-Alemana de Comercio. 

También, para 1967 ocupó, por un ano, la secretarla del Consejo de Administración de la 

Asociación de Agricultor"s de Rlo Culiacán. Fue consejero fundador del Comité de Ventas de 

Arroz del estado de Sinaloa. De 11969 a 1970 presidió la Asociación de Agricultores de Rlo 

Culiacán. Entre 1971 y 1973 ocupó la presidencia del Comité Tomatero de la United Fresh Fruit 

and Vegetable Association. En el mismo lapso fue miembro del Consejo de la Confederación de 

Asociaciones Agrlcolas del estado de Sinaloa, as! como consejero de la COPARMEX por 10 

anos. Ascendió a la presidencia del Comité coordinador empresarial del estado de Sinaloa en 

1974 y alcanzó dimensiones nacio11ales cuando enfrentó la decisión del presidente Luis 

Echeverrla de expropiar las tierras del Valle del Yaqui, en 1975. Llegó a la presidencia de la 

COPARMEX. Para 1980 fue presidente del Grupo Mexicano del Comité Bilateral de Hombres 

de Negocios México-E.U. Entre 1981 y 1983 encabezó la resistencia del sector empresarial 

ante la expropiación petrolera, siendo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Como 

presidente de dicho consejo tuvo el apoyo de grupos conservadores de ciudades como Puebla, 

Guadalajara, Monterrey, León y otras del norte del pals. 

Por lo que toca a sus antecedentes polltico-partldistas, Cloulhier ingresó a un partido polltico 

en 1984. Éste fue el Partido Acción Nacional. Como miembro del grupo de los recién 

ingresados, Identificados como pragmáticos, tuvo una rápida carrera polltica y en dos anos, 

para 1986, fue candidato a gobernador en Sinaloa. También, se hizo consejero nacional y para 

1988 ya era candidato a la presidencia de la República, para el sexenio 1988-1994. 

Estos datos biográficos de Manuel Jesús Cloulhier nos deja ver un panista identificado con los 

fundadores y dirigentes que han sido parte de Acción Nacional. Los elementos de creyente 
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católico, visión empresarial y el interés por colaborar en el desarrollo de su comunidad han sido 

caraderlstica de los principales lideres del PAN. Gómez Morln, González Luna, los candidatos 

presidenciales y los presidentes nacionales han sido miembros activos, y en algunos casos 

destacados, de grupos cat61icos o en el émbito empresarial. Cloulhier no es la excepción en 

este origen. Més aún, tiene tanto el elemento catOlico y el empresarial como factores 

importantes en su formaci6n personal. Estas identidades entre el panlsmo tradicional y el 

panismO nuevo dejan ver a un solo Partido Acción Nacional, y no un rompimiento entre lo viejo y 

los recién llegados. Visiones contrarias a esta podemos enconbar en Soledad Loaeza0 
• 

En el mismo sentido de destacar las diferencias entre los panistas tradicionales y los nuevos 

panistas, Carlos Arriola seftala dos momentos para mostrar el nivel de ruptura que provocó la 

designación de Clouthier como candidalo y la .,...._11a misma: en prl,_,.., instancia Arriola dice: 

"Laa primeras dil.,.nclaa •nlnl el PAN "/ grupos a;en- al s-lido .. hicieron públicos durante la celebración 

de la XXXVII Convención y XII A~ - Ordinaria del PAN, colebrada en Guadalajara los 5, 6 "/ 7 de 

febntro. ( .•. ) Luis H. Alvarez, eacribi6 el cenmponsal de la .Jom.lda. Clouthier pkii6 •congruencia entre lo que 

predieamOS en la cano y lo que hacemo-. en el partido. por que el rnomen&o nos demanda. nos exige. nos 9rita apertura 

para quienes vienen a solklarizarae con nueelra trinchera( .. ). Al final de la reunión se dio a conocer ta &lsta de 

candidatos y fue notabkl la ausencia de Joa ·"90panialas•, como Femando Canales Clariond y .Jo56 Lula Coindreau, 

ambos de Montef'f8y, o los excandk:latoa ~Rosas de Sonormi o Francisco Banio de Chihuahua • Resultaron 

sek!cdonados, en cambio, varios Uderes tradicionales que ya hablan údo diputados federales, algunos en mAs de una 

ocasión, como Bsmsrdo ~tlz. los hennanos Abe& y Astolfo Vacendo Tovar. Gerado Medlna (La Nación). Hiram 

Escudero. Eugenk> Ortlz Walls. etc. Cloulhier 86'o pudo incluir a Luis Felipe Bravo Mena, considerado uno de los 

ideólogos y funclonario de COPARMEX haaW - de tll87.• 

Las mismas referencias que hace Arriola de Luis H. lúvarez y Manuel J. Clouthier permiten 

identificar la concepción de libertad que los panistas defienden para poder expresar su 

percepción del momento. Esta libertad que el PAN argumenta, busca hacerla tangible en la 

acción, y al mismo tiempo les da fortaleza y unidad como propuesta polltica. Arriola repite el 

ejercicio con momentos de la campana: 

• En esta c:ampal\a habla diferencias ..,.... los -- "/ - vlojoa panlotaa, ~ dijo: "Ha'/ 

dlvenldad de opinlone• y no existe U..- en el PAN, _.. - - de..._.. han - epoyando mi 

• Loaeza erróneamc3nte dice que uno de los rasgos de los nuevoa pmnliltas son: -.U IWl1Unci8 a ldentlftcarM con el 
pertldo. Loa má --de ellos, - U..- J. Cloulhier - E..- Ru1ro "/Vicie- Fox. - en 
alglln momento que - podlan ganar laa -- y - su - de~ no - sujeta al pmtldo que 
-nte lea habla abierto las puertas ( ••• )-oc:tui..de tllll7, -J.~( ... ) e la pcegollllll de porque 
hable -Ido lnvoluaarwe en pallticll reapondl6: •en mi c:uo la - fUe ( .•• )por- vi qul6n-. "/cómo se 
- las coaaa en M6xico. No me gustó lo que vi. poreao oplB por-· En lo -1icular no me_,, el PRI, 
et PAN o el PSUM, alno corregir Jos males que aquejan a M6xico, inc:orregibir.s Gi no se ~ .. democracla•. 
Tembl6n seftaló: -Clouthier no es un panlsta. pese • lo que digan en contrario loa nWmbroa del partido que M 
empeftan en reconocer1o como hijo legitimo. incluso en conlnl de la mejor voluntad del propk> candidato. Para 61 la 
lucha electoral es sólo un asunto entre si mismo y el pueblo. una lucha en a. que Ac::c:iOn Nacional - '1nlcamente 1,;n 
Instrumento. Loaeza, Soledad El Partido Acddn Nacional: la larga _,,,.,,, 1939-1115'4. Oposk;l{ln - y -- de 
protesta. México, Fondo de Curtura Económica; Loaeza Soledad, Maquio, el otro populismo. Nexos. ano XI, vol. 1, no. 
t27. M6xico,jullo.1988. pS-6. L 
• Aniola, Carlos, Ensayos .sobnt el PAN. 
M6xico, Editorial Porrüa, 1934. p86. 
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campalla•. Luls H. Atvarez manifestó: ·Lo que ocurre, ( ... ), es que en el PAN unos quieren Ir a un paso, y OlrGs a otro; 

y disentimos con libertad y respeto.•10 

Es desde la propia lógica de AcciOn Nacional que podemos comprender el decir y actuar de 

sus lideres y diñgentes. En este sentido, Manuel J. Clouthier responde fielmente a un panlsta 

ubicado en el contexto mexicano, que empezaba a transformarse, tanto en lo polltico, y sobre 

todo, en lo econOmico. De acuerdo a los orlgenes de Manuel Jesús Clouthier, podemos 

registrar una identidad con la doctrina social cristiana en cuanto a concepciOn del hombre y la 

sociedad. Por otro lado, es conservador ya que como empresaño, dador de empleo, asume un 

papel de protector de los mas necesitados, por medio de la ayuda a la comunidad. 

A continuación desarrollo el análisis de la ideologla de Clouthier siguiendo su discurso en 

campana para identificar sus principios ideolOgicos, y en este sentido equiparar estos principios 

del candidato con los del partido que lo postulo. Los puntos a exponer son federalismo, 

presidencialismo, libertad de conciencia y el papel del estado de la economla. 

3 3 QUÉ PIJO MANUEL J. CLOUTHIEB EN SU CAMPAÑA POLiTICA 

De acuerdo con los documentos publicados por Acción Nacional son 81 discursos los que 

Clouthler dio durante su campana. En estos discursos, pocos son los que tuvieron propuestas 

claras y concretas respecto a temas especlficos. En general, los contenidos de los discursos 

estaban dirigidos a exaltar la necesidad de un cambio en el sistema politico. Los gobiernos del 

PRI hablan llegado al máximo de la corrupciOn y el cinismo, ya que poco hablan hecho por el 

pals y aún así querlan mantenerse en el poder. Para Clouthier era urgente que la sociedad 

mexicana se expresara en las elecciones presidenciales, y dejara de lado su condÍCIOn de 

sumislOn frente a los gobiernos del PRI. Por medio de la •AcciOn No Vio/anta" la sociedad tenla 

que movilizarse para sacar a México de la ruina en la que lo dejo el gobierno pñista. 

Con el fin de identificar la ideologla del candidato de AcciOn Nacional retomo tres conceptos 

que perTTiitirán identificar la ideologla en el discurso de Clouthier. Los conceptos son la 

hegemonla, los antagonismos, y la subjetividad y la acción. A continuación identifico los tres 

elementos en lo dicho por Manuel J. Clouthier durante su campana. El hecho de identificar 

estos tres factores en el discurso nos permita desechar la siguiente afirmación: 

10 ibktem. p89. 
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•cu.aneto uno .. propene entender las posiciones de Maqulo frenle • los grwndes problemas rwcionales. los 

dlscu:rsos y las enueviatas apartan pioc:a cosa, precisamente por que ea un hombl8 de llCd6n y no de reflmdón.•11 

Como se pudo dejar claro en el marco teórico de esta invesligación, la acci6n es 

expresión materializada de una construcción discursiva. Sin la rellexi6n de lo polltico y lo social 

no podrla haber una ¡¡tCCi6n polltica. 

El factor de hegemonla lo encontramos en la constante referencia a elementos de la Oodrina 

Social Cristiana como los son: el bien común, la solidaridad, la libertad y la subSidiariedad. En 

los distintos discursos que dio Clouthier existen estos conceptos como parte fundamental para 

sustentar la nación que Acción Nacional a la que aspira. En el mismo sentido, las ideas de 

jerarqula y orden que promueve el conservadur;smo, son también elementos que Clouthier 

demanda como condiciones que debe cumplir la sociedad. 

En cuanto a los antagonismos, el mismo Clouthier nos dejo ver en distintos d~ su 

posición dentro del espectro ideológico que se daba en las elecciones de 1988: 

·en e&tas ektccionea el destino del pals esta cifrado entre estas tres fónnulas: La democtaCla humanista 

que propone el PAN; La continuidad autoritaria, con estatismo maquillado y corrupto y el IWOprilsmo socialsta. • 

También dijo: •Laa boletas elec::torales traer4in tos slmbolos de muchos partidos pero solo doa caminos: El prilsmo 

corrupto y autoritario de aiempra junto al Neoprilsmo Socialista y el camino de la Democracia Humanista con libertad. 

solidaridad y justicia que propone Acción Nacional.· 

Respecto al partido-gobierno y la propuesta de Acción Nacional dice que el primero: 

• Af'uma que emr. loa extremos de la derecha y la lzquierda lo mejor es algo que - denon*'8. el ·c:enlrO 

progresista". Obvi.monte •1 - _,.,.. en 6sta úKima denomlnaclOn. y pide &I -o para tan - - ( ... ) 
¿Qué es el centro progresismo? ¿Una frase prop.agandlstlca que no conesponde al~ progrwna pa&ftlc:o. a la 

ldeologia y la conducta del partido olida!?. ( .•• ) Soslenemos que el pal• no llene pos- de -

integralmente, al no ae establece un r6gimen de auténticas y el respeto cebal a lo& derecho& hunWM>S. P1opcx1MDOS 

un modelo de da&arTOUO sodcMrc:onOmk:: basado en la economl• social de ~ en el que M ~ la libMlmd 

y la creatividad de loa lndhriduos. con el sentido de respcnsabilidad social y 111 pertidpmdOn del Esl8do en falma 

subskfiaria en el quehacer económico. Prodamamos ei soOdarismo, que bt:sea la d1&trR>ucl6n de la propiedad, el justo 

reparto del Ingreso y la tgualdad de oportunK:lades. ( ... ) éste es hoy el únk:o camino para resolver los graves problema& 

que daftan a nuestro pueblo. ésto es el únk:o y veirdadero modelo del cambio polltico.• 

Clouthier da una concepción de hombre él cual demuestra una clara influencia de la Doctrina 

Social Cristiana: ·( ... ) si se parte de ta kfea de que el hombre es un ser trascendente, con una dignidad eminente, 

libre y socÍable por naturaleza y por ello con derechos anteriores al Estado y at Orden Jiurfdico Positivo. por el &imple 

11 Loaoza. Soledad, Maquio, el otro populismo. 
Nexos, ano XI, vol. 1, no. 127. Mexk:o, julio,1988. p6. 
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hecho de ser persona, la resultante de esa concepci6n en la estructura polltica sen\ necesariamente una •ut6ntica 

Dernocracla.•'2 

Estas citas de distintos discursos de Clouthier penniten ver claramente una posición ideológica 

frente a otras ideologlas. Clouthier no se considera parte del socialismo, del centro progresismo 

y si es promotor de una idea de hombre con derechos inminentes más allá del Estado o el 

orden jurldlco. 

La identificación con el discurso de la Doctñna Social Cristiana es evidente y se fortalece 

cuando Clouthier habla de la doctrina de Acción Nacional: 

-La doctrina poHtica de Acci6n Nacional P'Jrte de una concepción trascendente del hombre. Entendemos al 

hombre como ser digno que debe ser re~. para lo cual se requiere que exista un orden democnfltic:o, que le 

pennita au desarTOllo tntogral; con justicia, en la m>ertad, y en la ao&klaridad. De las fuerzas efectivas en juego, somo• 

la '1nica que s.e inspira en esta visión trascendente de la vid.m y en la doctrina humanista. El programa de gobierno para 

el aexenlo 8a-94 que estamos proponiendo, tiende a la realiizaci6n de estos princlpios·13 

El tercer factor es el de la subjetividad y la acción. Este factor se encuentra presente en 

desarrollo de lo hasta aqul dicho sobre hegernonla y antagonismos. La subjetividad y la acción 

hacen referencia a la percepción y modo de vivir de un hombre a partir de dicha percepción. En 

la revisión de federalismo. presidencialismo, libertad de conciencia y papel del Estado en la 

economla veremos con más detalle esta vinculación entre percepción y acción expresada en un 

discurso de campana. 

Lo hasta aqul presentado deja ver una identidad entre los principios de Acción Nacional y la 

campana de Clouthier. En este sentido la siguiente idea parece sin sustento: 

"Sus discursos recogidos bajo el Ululo DiMogos con ol Pueblo manifiestan la ausencia de análiais profundos 

de la reaHdad mexicana y poco interés, o alejerniento deliberado de los principios, doctrina y plataforma elec:tOl--al del 

pmtlclo que lo postuló .... 

Desde el enfoque de esta investigación es clara la identidad entre los principios. doctrina y 

plataforma que tenia Acción Nacional y su candidato. A continuación reviso con detalle algunos 

puntos de la plataforma para dejar más clara esta identidad. 

12 Las citas que he presentado en ta parte de antagonismos fueron lomadas de la fuenlo Clouthler, J. M¡1nuel, OMlogos 
con e/pueblo. Tomo 111. México. EPESSA. Jullo 1988. p97, 116.121,141. 
13 lbldllm. p100 
14 Arriola, Cerios. Ensayos sobre el PAN. 
Méxlco, Edttorial Pomla, 1994. p90. 
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3.3.1 DESARROLLO POLIDCO 

En este apartado analizaré distintos elementos que para Acci6n Nacional y su candidato a la 

presidencia de la república eran necesarios para lograr el cambio polltlco en México. La 

plataforma del Partido Acci6n Nacional y su candidato Manuel .J. Clouthier expresaron el 

descontanto por parte de un sector de la sociedad. Como revisé en el apartado 3.1, el PAN, 

después de la crisis de 1982, se convirtiO en una opción mas viable para ser gobierno: En 

particular, el acercamiento entre un sector de los empresarios y el partido se hizo más abierto 

para que los primeros participaran en polltica. Revisando la siguiente declaración podemos dar 

cuenta del nuevo contexto en la competencia electoral: 

•sólo dos organizaciones empresariales se han aubkSo al carro oficial: COPAJUAEX y CONCANACO. En 

1986. el entonce& presidente de COPARMEX. Alfredo Sandoval. el 29 de Enero. en Nuevo León. advirtió: Hay algunas 

Pet'WOnU de la politica que • .in visión del futuro y sln entender la fecundidad de lai aolidaridad y la necesidad de la 

libertad en el orden aocial. pretenden. Uavanclo el c:onducl1&mo y maquiavelismo. no sólo controlar, alno dhridir a los 

emp<eaarios en halcones o paloma5, dando~ para - al - '-'<lcano. E.os pollUcos ( ••• ) aseguran 

que loa empra.arios tenemos la obligación de forta-.::er 91 aistema mexicano. por que dk:en que gracias a él hemos 

progresado y ponen obst.Aculos a quienes se pronuncian por carreioa profundos para superar ta crisis. ( ... ) no nos 

dejemos dividir, pues tenemos de formación &a miuna doc:trina social, y el mismo compromiso con México. • 1ª 

Estas Ideas podemos identificarlas en la visión de Acci6n Nacional en su plataforma polltica: 

·c ... ) la democracia ha sido una fórmUla 5in cor.tenido re.al ( ... ). La falta de democracia ha skto, a au vez. 

fuente de conupción en la& esferas püblicas, de lmtsponsabilidad de '°5 gobemantes y de desengano y falta de Interés 

del pueblo para participar en polilica. El presidencialismo, la centraAzación de lodo el poder en unas solas manos. la 

simulación de la democracia, han sido causa de la aisls •n &a que ha caldo el pala. de la ineficacia y de ta pobreza 

creciente de todos y extrema de muehos.•19 

De esta manara Manuel J. Clouthier como candidato de Acción Nacional, y como empresario 

es identificable con et proyecto de nación presentado por Accl6n Nacional y por los empresarios 

de COPARMEX. Con esta base la plataforma polltica de Acción Nacional desarrolla distintos 

temas en cuanto al desarrollo polltico: sufragio efectivo, derechos humanos, federalismo, 

municipio libre, división de poderes, reorganizaci6n de la adminlstracl6n pública, libertades 

polltica, de conciencia, de la información y de expresión. Son estos los tópicos que el PAN 

destaca en su plataforma de 1994. A continuación, revisaré algunos de los pun:Os de los aqul 

mencionados para, con base en ellos, identificar la ldeologla que inspiró la campana de Manuel 

J. Clouthier. 

3.3.1.1 F;ederal!smo. 

15 Ortega Plzarro. Femando, Lo:s empresarios se co:>locan en el gobierno. AJianzu que se conviorlen en posiciones. 
México, Revista Proceso no. 597. 11 de abril de 1988. p12. 
16 PAN, Pfa:Sforma polltica 1988-1994. Un Plan para el Cambio. 
México, PAN, 1988. sp. 
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El Partido Acción Nacional en su platafonna polltica 1988-1994 apuntó sobre el tema: 

·e1 federalismo establecido en nuestra Constitución constituye una ya muy larga tradición polltiea. El sistema 

federal debe llegar a ser aigo mAs que una formalidlld y debe funcionar en plenitud en la realidad polftica de M6xk:o. 

Para tal fin Acción Nacional busca: Redistribuir el ingreso ¡>Ubico. para dotar a k>s estados de recu..-os que ahora 

absorbe la federación; Revisar la distribución de las funciones polfticas, econ6micas y edministrlltivas, para que sean 

los estados de la federación y no el gobiemo central, los que resuelvan y •fronten plOblemas de comunk:aciones 

k>cales. agua, seguridad, salud y otros que •hora tienen el caracter de federales: Delenar el proceso de cntcimiento de 

la Ciudad de México y de otras grandes urbes y fomentar la c:reación de focos de desarroao regionales y Fonnutar 

polfticas de descentralización tanto funciones admhlistralivas y poUticas, como de conc.entnaciones induslriak!s•.11 

Clouthier habló en distintos foros sobre el federalismo. Las ideas que promovió fueron las 

siguientes: 

·e1 aist~a federal debe Ue;ar a aor algo más que una fonnalidad y debe funcionar en plenitud en la 

realktad polftica de México. Para tal fin Acción Nacional bu~ril: Redistribuir el ingreso püblico, para dotar a los 

estados de recursos que ahora absort>e ta Nderación. Revisar la áistribución do las funciones poUtic:a&, econ6mk:as y 

administrativas, para que .. an tos eatados de la federaci6n y no el gobierno central los que resuetv•n y •fronten 

problemas de comunicaciones locales. agua. seguridad. aatud y otros que ahora tienen el carácter de federales. 

Detener el p<ooeso de crecimiento de la Ciudad de México y de otras grandes urbes y fomentar la creación de focos 

regionafes de desarrono y Fonnular Pollticas de descentralizac:i6n tanto de funciones admlnistnltivas y polfticas como 

de concentraciones Industriales. Otros puntos aon: Se raorganiz&nl todo el sistema de Banca y Crédito. se crea,.n 

Bancos Regk>nales con inverslonistas privedos., para que apoyen proyectos de las mlsmas comarcas. Se les NgNSar6 

a los estados de la Federación atribuciones en materia económica, educativa, par. que las deciaionea ae temen al 

más bajo nive1.·1
• 

Comparando las citas de Acción Nacional y las de los discurso de Clouthier vemos una 

analogla en ambas propuestas. En este sentido, no hay ningún alejamiento entre la propuesta 

del partido y su candidato. Por lo que respecta a su identidad Ideológica ambos discursos tiene 

la preeminencia conservadora y de la democracia cristiana. Esto con base en los argumentos 

que ambos dan, ya que el principio del federalismo es económico y es a través del impulso de la 

iniciativa privada que se lograré dicho federalismo. Resulta interesante que el federalismo, 

siendo un punto tan importante en los discursos de Acción Nacional y en los de Clouthler, no 

este presente en los principios de doctrina del partido. En todo caso vemos un acercamiento al 

tema en el principio de Municipio Libre. 

3 3 1 2 pres!denclallsmo. 

17 lbkJem. p8 
18 Clouthier, J. Manuel, DiiJ/ogc,s con el pueblo. Tomo 111. 
México. EPESSA, julio 1988. p45,114. 
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Acci6n Nacional no presenta un apartado especifico para tratar el tema. Pero durante el 

desarrollo del apartado sobre los limites al poder se deja ver claramente que Acción Nacional 

busca poner frenos a las facultades constitucionales y metaconstituclonales del presk:lente. 

Clouthler si dedica un discurso al asunto a parte de los distintos ~tos en que expresa 

distintos limites al presidencialismo: 

-el enorme poder que e& presidente tiene en M6xieo ha dntruido a. fónnUla republicana de equWbrio de 

poderu. Pof que el poder Ejec:ullvo ha •'-3do los esp•clos del L.eglslatlvo y del Judic:lllL ( ••• ) El presldenclalismo ha 

atropellado la representatividad de las instituciones intennedias y ha anut.:lo la -*>nomia de las entidades 

federatiVas. Llega a tal grado et poder del presidente mexicano. que se le reconoce Informalmente el derecho de 

nombr.r a au sucesor. El presidencialismo ae apoya en ol corporativismo del sislema. Ambos coartan la libertad de los 

sindk:atos. de los ejidos. de los orgainismos empresariales y recibe su nutrimento de la ,_ de respeto a loa procesos 
electora'9s, todo lo cual ha creado una monarqula absolutista con careta de RepUblica Democnltica. Los únicos limites 

al poder del prosk!enclallsmo en M6xico. aon le periodo saxenal de su mandak> y 111 lmpod>IUdad de reelegirse ( ••. ). 

¿Cómo detener este poder prnidendalista? El respeto al voto dudaclano es devolvwte el poder al pueblo y es La 

forma mAs efectiva de limi&ar el podor al Presidente( ... ), habña que Jimltar por Constituci6n al presidente y transferir 

parte de ese poder al pueblo y a los otros dos podere&. ( ... ) Otra forma de Imitar al Presidente es dAndole mayor 

participación al Congreso en materia f".nanciera.·11• 

Las propuestas de Clouthier para frenar el presidencialismo, son en su conjunto demandas que 

Acción Nacional ha presentado dentro del marco de la democratizaci6n del sistema politice 

mexicano. La división de poderes y el fin al corporativismo han sido demandas que el partido ha 

presentado durante su historia como fuerza poUtica. Por lo que respecta a su identidad 

ideológica, la demanda de democracia es compatible con la propuesta de la Democracia 

Cristiana. Ir en contra del corporativismo ha sido una demanda de la Doctrina Social Cristiana, 

siendo éste parte del colectivismo, en donde se inhibe la organización de la sociedad, debido al 

centralismo del poder. De ahl que la idea de las sociedades intermedias (sindicatos, 

organizaciones empresariales, organizaciones religiosas) no puedan actuar libremente bajo el 

corporativismo. En este senti,dó. la propuesta del candidato panista ~ la visión de sociedad 

con Individuos trascendentes libres que promueve la Doctrina Social Cristiana. 

3 3.1.3 Libertad de Conciencia 

La libertad de conciencia ha sido uno de los puntos más polémicos dentro de Acción Nacional. 

La polémica se ha dado por la cercanla que Acción Nacional ha tenido desde siempre con 

grupos éatólicos. Se percibla que esta libertad de conciencia que promovla Acción Nacional 

19 Clouth'8r, J. Manuel, Di/Jlogos con el pueblo. Tomo 11. 
México. EPESSA. julio 1988. p89. 
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tenla como primer beneficiario a la Iglesia Católica. Sin entrar en el debate de lo inconveniente o 

conveniente para dicha iglesia, en este apartado reviso las identidades entre la idea sobre el 

tema que tiene Acción Nacional y Clouthier. 

El PAN presentó su propuesta sobre la libertad de conciencia para 1988 en el siguiente 

sentido: 

"El Eamdo ha.- lnsliluldo para procurar et perf~to y la leíicidad de los homb<es, ~su 

dlgnldlld y propiciando el _..,,.1 ejetdclo de ous libertades, las religiosas entre ellas. La .-rtad religiosa impka et 

derecho de los hombres a practiclir 8Clos de culto. educar a sus tatos. de acuerdo con sus convicciones, difundir Ñtas 

y organizar asociaciones con fines religk>sos; también Implica el respeto hacia los ministros y directores de 6stas 

asociadones. En congruencia con estas ideas Acción Nacional propone; Reconocer la personaltdad juñdlca de las 

asociaciones religiosas: Reconocer el d&rec:ho de las lgleslas: a ejefcer el libremente los actos de culto, a difundir sus 

creencias por cuak:auier medio de expresión, a Impartir enseftanza en todos su grados, a adquirir los bienes necesarios 

para el cumpUmiento de aus fines y rwconocer a los ministros de culo el derecho a votar y a emitir opiniones 

libremente•.20 

Clouthier habló sobre la libertad de conciencia en un discurso y set'lalo: 

•0esano11o mligioso: Lo:;; pueblos se desarrollan en este aspecto cuando pasan de la brujerfa y el fetlchismo 

a creencias religiosas racionales, con una nwtodelogla del ~iento artieulada y congruente, asl como con una 

cosmovisión de la vida fincadas con explicadones llllimas a la lluz de su respectiVa F6. 

El desan'Olk> religioso conduce • lai nwctwu humana, a la tolenlncla y •I respeto por los semejantes. Es parto del 

bien-ser. Cuando se k>gra, se forman vinculo& s61dos de aolidarldad que fortifican la nación entera. (El Estado no 

debe inmiscuirse en este terreno, solo debe otorgar iOs espacios jurfdicos y la libertad para que 

las expresiones religiosas puedan tener su máximo desarrollo). Cada una de las -- del 

desmrrollo integral debe avanzar paralelmnente, sln rezago unas de las otras, impulsadas por los crtlerioa 

funct.nentales de : libertad con r.spons.abilidad, solidaridad y subaldiañdad. 

U~ ReU¡¡/osa: Uno de los prob- mü graves que - a la nación mexicana .. la~• la -rtad 
reUglosa. El problema se origina en el divOfcio que ex.tate entre el •kna y la entrafta del pueblo y el orden jurkfico 

Positivo. ( ... ) Mientras el pueblo de M6xico no encuentre .. 1&couc•racJ61\ entre aus mas profundos aentimlentos y tas 
leyes, no tendnl la energla aufidente peni resolwer aus problernss._,, 

En este contexto Clouthier expresó: 

"En congruencia con _._ - AcdOn Nacional -= Raconooer la pmsonalldad jurldicll de las 

- religiosas; Reconocer el _,., de las iglesia: A eje<cor bemente los meto• de cullo, • difundir sus 

~ por cualquier medio de expresión, a Impartir ensel\anza en todos sus grados, • edqulrtr loa bienes 

20 PAN, Plalafonna po/llica 1988-1994. un Plan_. el caml>óo. 
M6xlco,PAN, 1988.p11. 
21 Alvare.z: de Vlcencio, Ma. Elena (comp.), Relaciones lgle!Jil>.Eslado. camoios r>eeeSllrlos. Tesis del PatlldoAcdOn 
Nacional. México. EPESSA, 1990. p102. 
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necesarios IMf'8 el C\H~ • aua fines. y teeonOQer a loa mlnimlros tle culto el defecho • volar y • emitir 

~--..22 

Haciendo una confrontación entre las Ideas de la plataforma del partido y lo expuesto por 

Clouttúer podemos identificar una similitud entre laS propuestas de Acci6n Nacional y el 

candidato presidencial. Estos similitudes son compatibles con la propuesta de la Doc:trina Social 

Cristiana. La Democn>cia Cristiana ha promovido la libertad de conciencia. Los derechos a la 

libertad de actos de culto y de ensel\anza religiosa en las escuelas son demandas de esta 

ideologla como parte de los derechos inalienables de cualquier hombre. 

3 3 2 RECONSTRUCCIÓN DE LA ECQNOMIA 

El otro tema clave de la platafonna es la economla. En esta última parte del capitulo 3 revisaré, 

en particular, la parte ele la economla referente al papel del Estado en ella. Arriola sel\ala sobre 

el tema lo siguiente: 

·en la campaftal electof'9I de 88 fue evidente que los dirigentes del partido no elabcraron un programa 

modernizador de la ...,.,._ - con el cambio en el pe- económico. Cloulhler en c:amblo, ret.om6 

algunas ideas fonnuladaa en rneclioe. empresariales pero ni 61, ni aua colabcradores, liHücularon un ~rama global, 

coherente y claro para retomar el c::r9Cimiento económico . ..n 

Por su parte el Partido AcciOn Nacional sel\ala en si.: plataforma polltica lo siguiente: 

"La economla - pela no _.- eslat peor; la clevatu.dón de n.-lta moneda, la lnftacl6n galopante, ta 

p-.za ...,-.esa lo - y loa deamienten taa ·-- oplimialas decia,_ -· ~ 
padre de famMia. cada ..,,. di: casa, ve con angustia, c6mo •la a dla el dinero alcanza para nwnoa y ta car9Slfa -

preludio de ta escasez y 6üa del -· La produccl6n dlt bienea y - en lugar de crecer, d-...Y.: la ptaiU 

productiva es con frecuencia - y - aubutllizacl<I y el estado de las finanza polbticaa - - -
déficit.-2' 

El PAN en su plataforma amroo diversos temas en su capltulo de eoonomla. Deuda p6bllca. 

externa e iniema, banca y crédito y polltica fiscal son los temas, que junto al papel del Estado 

en la economla, formaron parte de ia propuesta econ6mlca. El terna de economla Clouthler lo 

toca recurrentemente en sus discursos pero en pocos hac:e propuestas concretas y eapecificas 

para atacar los problemas que aquejaban a Méxlco. La propuesta de Clouthler deja claro que el 

impulso en la economla es por medio de la iniciativa de los particulares. La relaciOn entre el 

22 CSouttder, J. Manuel, DlMagos con el pueblo. Tomo l. 
M6xico, EPESSA, julio 1088. p76 . 
.. Arrfola. Carlos, Ensayos - e/ PAN. 
M6xlco, Editorial Pomla, 1994. p95 
24 PAN, Pllltafonna polltica 1988-1994. Un Plan para el C&71bb. 
México, PAN. 1988. sp 
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Estado y la economla debe transfonnarse para que el pals entre en verdad a un desarrollo 

integral real. 

Accl6n Nacional afirma sobre la economla: 

-i.os mU graves ma• que agobian el mexicano en 6stos momentos aon de c:ar6cter econ6mico, eún 

~ aus causas profundas _,, de lndole polltica. Por lo - mn "" pmece hoy es por la c:ansslla de la vida = 
trav6s de a. inftaci6n, et empobrecimiento permanente nmdimnle la p6rdida del poder de compra del salaria; los altos 

lrnp&.atos pmra sostener al gobiemo, la pes.9da cairga de la deuda mdema. ' 

Anle todo esto, la economla, que a fin de cuentas es una t6cnica social al servicio del bien comOn, debe 

reastruc::twarse, perfeccionara:e. corregirse, par. que aicance su finalidad, para que sea un instrumento eficaz y sirva 

no para el contn>I polltk:o, alno para que el p.- e M6xico pmduzca con plenJtud lo que necesita y lo ptaducido se 

distribuya con criterios de justicia . .25 

Es desde el pa¡:el de Estado en la ea>nomla, desde donde podemos clarificar mejor la visión, 

que tanto Acción Nacional como Clouthier tenlan como propuesta de campalla en 1988. 

3 3 2 1 El papel del Estado en la Economla 

Acción Nacional en su platafonna Un Plan para el cambio da las siguientes directrices que 

debe seguir el Estado en cuanto a la economla: 

"A la luz de sus principios, Aa:i6n -• .,....._ la orpnludOn de un e-.. en el que "" busquen los 

slgu- objetivos econdmioos: El ~ tiene en la -· la IUnd6n de -· que ~ Juaftllcar que en 

oca- asuma la PftlPedad y el...,....- de ---= _., -r.cubd - - • caee 
~.e~. -oa por lalay, pma lql9dirun-paderec:on6mlc:oen ......- depertlculants 

y .-npre para proc:urar el bien a>rmln, a la vez que c:uidac 111 ...-, -.:uacla y eficaz de los servicios~

El~ debe -rvarwe pera al la edmln-- <le las - --.,ica. de la -a comoernlalónde 

-· -rgla nudltar, -1racd6n do petrdl9o c:ruclo, pmo - .,..- bojo su "1gllancla que loa -

ac:IOen en-. como la petroqulmlca -·la -- do ..-gill el6<:lrlai, solar, eólica, o blan en -
como el "'*11to •-.de la banca -""1•1. 
~ -at6glcas aon eciueb• que •portan.., - - .,___que lo9 __,_no _.sen brindar 

.y que de no estar en manos de1 Estado. cow1cwcw1...,.., la .._..,, • ...:lon81. 

El Eatldo actuará en form8 aubsldlaria en mmterili ~. euplendo a los particUlares en todas mquellaa 

.-. en las cuales la lnlciatiYli ~ - lmpoelbla o-· 
La piane¡l.CIOn, sin perM< de vista el blan c:omün, - a CClllC9rtar las ~ 1n1e ..... do la comunidad, con la 

partlclpeci6r'I de todas las geneni11c1-. . .,,.. 

20 /bidem.p12. 
20 /bklem. p21. 
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En campal\a Cloulhier propuso en distintos foros cambios en la economla y presentó su 

Programa para la Reconstrucción de la Econom/a Nacional Contra la lnnación y la C.restla. 

Dijo que este plan es: 

•pa,. la reconatrucci6n de la economla, contra la inftación y la careaUa. Este plan descansa sobfe la base 

de c;pnatruk en Wxkx> yna ccongml• socla! de mercado, con un Eatado subSidillrio y nate:ha ~odldad y puebto 

trabajando . ..77 

En reunión con empresarios senató que "el estado debe ser rector. pero no actor de ta economla. Acdón 

Nacional no s6'o no se opone aknp&iatamente a &a presencia del Estado en la economla, sino que con claridad afirma 

un papel rector para el mismo.""" Algunas de las acciones· que Clouthler planteo en este sentido 

fueron las del adelgazamiento del Estado por medio de la eliminación de Secretarias de Estado 

y paraestatales innecesarias e improductivas. Otra fue la de pennilir la inversión de capital 

privado en áreas estratégicas de economla nacional sin que esto significara un traspaso de los 

bienes a públicos a manos privadas como por ejemplo en la petroqulmica secundaria y al 

electricidad. 

Las acciones concrebs en materia económica fueron poco claras en sus discursos Lo que se 
presenta con nitidez es la identidad ideológica entre la plataforma electoral de Acción Nacional, 

el discurso de su candidato presidencial y sus principios de doctrina. Para reforzar esta idea, 

retomo una breve cita del principio de doctrina Economla: "Pare i.a existencia de un orden econ6mlco 

justo es condición necesaria, pero no suficiente, la libertad de competencia en la actividad de los particulares, limitada 

de acuerdo con el bien común. ( ... ,.... El conjunto de conceptos que emplean tanto el partido como el 

candidato son los difundidos por la Doctrina Social Cristiana. Una economla de mercado para el 

bien común, un Estado que sea rector de la economla a partir del principio de subsldlariedad 

son elementos que la Democracia Cristiana ha venido presentando como indispensables para 

lograr una sociedad más justa y más libre. 

ClouUlier presentó concepciones que han sido promovidas y defendidas a través de la historia 

de Acción Nacional. Con esta base podemos decir que, el anélisls aqul realizado, permite 

identificar el discurso de Acción Nacional y de Manuel J. Clouthler bajo los principios ideológicos 

de la doctrina social cristiana. En este sentido, el discurso de campalla presidencial de Clouthier 

y la plataforma polltica para 88 del PAN corresponden a un discurso que &e sustenta en los 

promovidos por la Democracia Cristiana. Siguiendo la idea de Cesaeo Aguilar sobre la relación 

democracia cristiana y conservadurismo, podrlamos decir que Clouthier defiende un proyecto 

71 Clouth'9r, J. Manuel, Oi61ogoS con el pueblo. Tomo 11. 
M6xlco, EPESSA, julio 1988. p50. 

28 Clouthier, J. Manuel, DiAlogOs con el pueblo. Tomo 11. 
México, EPESSA. julio 1988. p101 

29 PAN, PrlnclpkJs de Doctrina. 
México ,EPESA, marzo 2000. p27 
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demOcrata cristiano y a la vez conservador. El primero puede identificarse como conservador, 

ya que mantiene los principios de jerarquización y orden moral, pilareS de la ideologla 

conservadora. 
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4 19H· LA INSTDlJCIONAUPAD 

En el siguiente apal1ado reviso la etapa de Acción Nacional entre 1988 y hasta antes de la 

campana de Diego Femández de Cevallos en 1994. Dentro de la revisión hago breves 

referencias a momentos nacionales e Internacionales que son relevantes para esta 

investigación. También buscó rescatar sucesos que han sido de trascendencia para la 

definlcl6n Ideológica de Acción Nacional. El capitulo que desarrollaré tiene, tambl6n, como 

objetivo conocer los antecedentes de la eleeción presidencial en 1994. 

4 1 LA NEGOCIACIÓN. 

El primer elemento a obServar es el proceso del derrumbe del llamado socla:ismo real en 

Europa del Este. Con base en lo senalado en el capitulo tres respecto al avance en el 

Tatcherisrno, el Reaganismo y ·las ideas de la Iglesia Católlc:a, es en 1989 con la calda del muro 

de Berlln que, slmb61ic8fnente, se Inicia el fin del GOClalismo Más adelante se dio la 

desintegración de la U.R.S.S. y de los disUntos paises del bloque socialista: Yugoslavia, 

Rumania, Checoslovaquia. etc. En la lucha entre ideologlas, estos acontecimientos significaron 

un triunfo para los defensores del liberalismo, el conservadurismo y la democracia cristiana. 

Finalmente, para los impulsores de estas tres ldeologlas, empezaba a desmoronarse una utopla 

sustentada en una sociedad sin Clases sociales, una economla controlada por el Estado y una 

sociedad en la que todos somos Iguales. Para dichas ideologlas el socialismo significa vivir sin 

libertad, lo cual frena toda oportunidad de desarrollo Individual. 

Los avances del Thatcherlsmo, el reaganlsmo y las ideas de la Iglesia Católlca también 

penetraron a los paises de América Latina en forma Inmediata. Los primeros pasos en la 

apertura económica mexicana ante los mercados Internacionales y los avances hacia una 

democratización del pals fueron impulsados poi" Carlos Salinas de Gortari. i::ste tuvo un triunfo 

polémico en las elecciones de 1988. Las fuerz8$ del Frente Democrático Nacional y sus 

candidato, Cuau'.11émoc CArdenas fueron quienes m6s se movilizaron pélra manifestarse en 

contra del fraude que, según ellos, el PRI maquinO para mantenerse en el poder. Manuel J. 

Clouthier, por el PAN, y Rosario lbarra de Piedra. del PRT, tomaron parte en las protestas. pero 

finalmente, el primero tom6 un rumbo independiente para seguir su lucha polltlca contra el 

binomio PRl-goblemo. Una de las últimas acciones que Manuel J. Clouthler Impulsó y participó 

fue la creación de un "Gabinete Alternativo· que servirla para la discusión y el análisis de los 

problemas nacionales. El panista murió en 1989 en un accidente automovlllstico. 

El sexenio de Carlos Salinas implicó cambios drasticos en el ritmo que el pals llevaba. Las 

bases que sentó Miguel de la Madrid sirvieron para desarrollar las pollticas que el proyecto 
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salinista tenia en su agenda. Las reformas electorales, el avance de la oposición en puestos de 

elección popular, reformas constitucionales en artlculos claves para el Estado Mexicano y el 

papel del Estado en la economla, entre otras acciones. fueron factores que expresaron un 

nuevo Estado. Un Estado Mexicano que se abrla al mundo y buscaba ser un actor con peso 

real en el juego internacional. Tal es el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 

y Canadá. Estas acciones fueron lclentificadas con un proyecto ideológico: el neoliberalismo. 

Los proyectos de las lcleologlas hegemónicas se haclan presentes desde el proyecto del 

gobierno mexicano. ¿Pero cómo reaccionaron algunos actores ante este gobierno neoliberal?. 

En primer lugar, los empresarios tuvieron diferencias internas. Mientras los grupos cupuláres 

(Consejo de Hombres de Negocios, Consejo Coordinador Empresarial, Confederación Patronal 

de la República Mexicana) hablaban de un gobierno exitoso que insertaba a México en la 

modernización. Los representantes de empresarios pequenos y micros se expresaban del 

gobierno como insensible ante las demandas de este sub-sector empresarial. En general habla 

una percepción positiva, con reservas, sobre el gobierno, aunque esta percepción cambió para 

finales de 1994. Podemos decir que los grandes empresarios, en especial el cupular, fueron 

beneficiados con la apertura económica. 

La Iglesia Católica es otro actor que fue beneficiado. Con la reforma constitucional al articulo 

130, dicha iglesia tuvo la libertad para hacer más que profesar sus creencias. Aunque esta 

refOrma es para todas las religiones presentes en México, el peso de la Iglesia Católlca le 

permitió mucha más influencia entre los mexicanos. La reforma puede ser vista como un triunfo 

para la Iglesia Católica. Esta iglesia y sus representantes adquirlan derechos que les permitlan 

difundir su doctrina por diversos medios. Aqul resalto ta idea de la libertad de creencia como 

uno de los principios doctrinarios que Acción Nacional siempre promovió, desde su fundación 

ante el Estado Laico mexicano. La reforma constitucional al articulo 130 consideraba este 
derecho a la libertad de creencia. 

El tercer actor a revisar, y que es parte de los objetiVos de esta Investigación, es el Partido 

Acci6n Nacional. La etapa de 1988 a 1994 es de gran relevancia para dicha institución polltica, 

ya que es en este periodo en el que tiene sus primeros triunfes como oposición. Es también en 

esta etapa en la que experimenta un Intenso debate interno para redefinir el rumbo de su 

Identidad ideológica que le darfa sustancia a la plataforma polltica del partido. 

·Luis H. Alvarez fue el presidente del CEN desde 1987 hasta marzo de 1993. Prácticamente él 

encabezó al PAN durante tocio el sexenio salinista. Este dato es importante ya que uno de los 

temas que marcaron el rumbo de Acción Nacional fue el de la relación entre este partido y el 

gobierno federal. La historia del PAN se ve marcada por su avance electoral. En las elecciones 
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para gobernador en Baja california logró su primer triw1fo reconocido. Ernesto Rutro se convirtió 

en el primer gobernador panlsta en toda la historia del partido. Para 1990. Ana Rosa Payan 

Cervera ganó el ayuntamiento de Mérida en Yucatán. En 1991 el PAN obtuvo su primera 

senadurla con el triunfo de Héctor Terán Teran en Baja California. Para el mismo afio, después 

del conflicto poselectoral en Guanajuato, Carlos Medina Plascencia fue designado gobernador 

interino. En esta elección participó Vicente Fox como candidato panista. El siguiente ano. 1992, 

Francisa> Banio ganó la elecci6n en Chihuahua y dio una gubematura más a Acci6n Nacional. 

Junto a estos resultados electorales estaban los triunfos obtenidos en congresos locales y 

municipios. De esta manera Acción Nacional entró de lleno en la competencia electoral. 

El hecho de Involucrarse en la competencia, el PAN revivió una vez más el conflicto interno 

entre los panistas que pragmáticamente buscaban acceder al poder y los preocupados por el 

respeto y la congruencia con los principios de doctrina del partido. Este problema se dio en la 

eleccl6n del presidente del CEN en 1990. Al respecto nos dice Loaeza: 

•Los alntornu de fnquMrtud en tas filas de AcclOn Nacional empezaron• m•nlfestarse desde: julio de 1988. 

Entonc:ea JesÜS Gonz.Alez. SchmaU quedo convencido de que sus aspirmdones al senado hablan sido victima de la 

negociación entre kt gruPo de Luls H. Atvarez, los representantes de Carlos Satinas de Gortari y el FON, en un 

acuerdo en el que hablan cedido su curul al candidato de este Ultimo Porfirio Muftoz Ledo. El descontanto de Gonz6tez 

SchmaU vlno • sumara.e a los desacuerdos entre Pablo Emlio Madero y Joa6 Angel ConcheUo y la dirtgencia que 

encabezaba Lula H. Alvarez. que concentraba el poder de decisión en et partido. Como se ha visto, sus discrepancias 

venlan de lejos: durante la eampafta presidencial de 1988 hablan quedado sumergidas bajo el lmpetu del apoyo al 

candidato Ck>uthier. pero reaparecieron después de la derrota.( ... ,-." 

En este· mismo sentido y con la elección del presidente del partido enfrente, la presidencia, en 

tumo, presentó un documento que buscaba poner a debate el fortalecimiento de la ideologla y 

la doctrina, asl como el pluralismo al interior del partido. La respuesta de los grupos contrarios al 

de la presidencia fue la creación del ·comité de Promoci6n del Cambio" en Enero de 1990. En 

este contexto se postuló Pablo Emilio Madero como precandidato a la candidatura por el grupo 

que lo promovió, el conchellista. Éstos prefirieron cambiar de candidato y lanzaron a Gabriel 

Jiménez Remus. En febrero del mismo ano fue la elecciOn. Luis Héctor Alvarez fue reelegido en 

un dificil proceso que necesito de cuatro rondas para definir al presidente del periodo 1990 -

1993. 

Esta reelección provocó la creación de un grupo autodenominado "Foro Oemc><:ratico y 

Doctrinario". Los fines del Foro fueron debatir el rumbo de Acción Nacional y ser un canal de 

comunicación entre la militancia y la dirigencia. El contricto entre foristas y dirigencia se agravó 

1 Loaeza. Soledad. El Patfido Acción Nacional: la latfla marcha, 1939-1994. Opo&icJdn leal y partido do prote3ta. 
México. Fondo de Cultura Ec:onómica. 1994. p505. 
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en la designación de los candidatos a diputados para las elecciones ele 1991. En concreto, la 

dls,,uta se dio en la conformación de las listas pluñnomlnaleS. Ante esto hay momentos diflciles: 

-U elecciOn de c:andidl8lo9 estuvo pleeada de denuncias. enfrentamientos verbales y vetos rnJtuos. Las 

candidatu<as de Jos6 Angel Condlello y Pablo Emilio M-ro al CongteSO "-on Impugnad•; en ~ C811dicl.ios 

externos como Francisco P.ali Bolo y F•u:zi Hmndam lngresaron a los primero& lugares. de la lista de diput.dones 

plurtnominaies.J 

El antagonismo llevó al rompimiento. En 1992, et 7 de octubre: 

•renunciaron ai PAN los f\M'ldadores del Foro ..José Gonz.tiez Tones. Pablo Emilio Madero • .Jes6a Gonúlez 

SC:hmaD, Bemardo BAtiz, Jorge Eugenio Ortlz Gaflegos Alfonso Méndez Martinez, Abel Martlnez. Gaudendo Vera y 

Arturo Ocampo VdlalobOs ( ..• ). Denunciaban el abandono de los valoreS mor.11es que aiempfe hablan ragido la vida y et 

~lento del PAN. AdemAs, ~na la dlrlgencla su apoyo ebler1o •la pollllca -1 ( ... ) ... 

Al respecto Castillo Peraza sostenla que "la lucha de 1oa lr:Jri:;la$ .,,. ele un 110.po que e pa-
plerde espacio. eco, atencl6n -1·. • Una de las criticas más severas de este grupo a la diligencia 

fue, declan ellos, el amasiato que hablan hecho con el gobierno federal. 

Se llegarla al final del periodo Alvarista. En marzo de 1993 se harla el cambio de presidente. 

Los candidatos fueron C8r1os Castillo Peraza, Rodolfo Elizondo Torres y Alfredo Ung 

Altamlrano. El ganador fue Carlos Castillo Peraza, quien representaba la continuidad de Luis H. 

Alvarez como grupo pofltico. En esta contienda es de destacar et apoyo del candidato Rodolfo 

Elizondo:· ( ... ) Vicente Fox. Frandaco Barrio. Letlda C•urllo de Clouthle< y Mari• Elena Alv•rez de Vlcenclo ... 

Miembros del grupo Identificado como neopanistas. La victoria de Castifto Peraza significó que 

la doctrina de Acción Nacional deberla ser precisada, él dirla: •e1 pelfil - equipo (ele dirigentes 

partidistas) - estar -nnln-- el~ que yo-· - tiene tru upectoa: el de la precisl6n 

Ideológica, •I de 111 org•nlución - y el de 1a polltiea inleglal ( ..• )."" Siguiendo a Loaeza el triunfo de 

Castillo Peraza era: • ( ... ) 111 c:anllnuac:IOn del dlilogo con el gobierno, la --del CEN ..., la definición 

de las poll1k:aa, • acento en la --.. -1 del partido y el - - --··' En este 

sentido Carlos Castillo PerRa ae convertla en et punto de unidad entre el pragmatismo de tos 

nuevos panlstas y los panistas defensores de ta doctrina. 

Un factor que era Indispensable definir fue et Ideológico. Desde 1987 con la creación de ta 

revista PAU\BRA. Revista Doctrinal o ldeol6gfca del PAN, se inició en el partido la bllsqueda de 

2 /bldem.p512. 

• -· p514. • l.olleza, Soledad, op. cit. p515. de, Ana L Galrin y Jos6 Lis Guti6rrez Espl-. "Entre- con e.dos castillo 
Peraza•, E/Nacional. suplemento Polltka, 1•de egostode 1991. nüm.117. pp23-24. (p24). 
5 Loeeza. Soledad. ap. cit. p517. 
8 lblcfem. p518. de El Univef'SIJI. 9 de febrera de 1993. 
'lbldem. p5111. 



62 

una Identidad que correspondiera al contexto de IOs al\oS noventa. Con Castillo Peraza en la 

presidencia se inició este lrabajo: 

•( ... ) La dirigencia panlsta de la 6poea, bajo el liderazgo de Carlos Castillo Peraza, emprendió la tarea de 

defmlr una propuesta para los al\oS noventa. En ella se distinguen dos dimensk>nes: la kSentkSacl. enteMida como 

definición doclr1oaria y el programa do gobierno. Para aflanzar la primera la dlrlgoncia del partido recurrió a la doctñna 

social de tu Iglesia; para dlsel\ar el segundo. a las propuestas de la Dmnoaada Cristiana•.• 

En esta búsqueda de Identidad surgen dos importantes ideas: la Victoria Cultural y el 

Solidarlsmo. Es a partir del desarrollo de estas dos ideas que Acción Nacional busca definir su 

identidad doctrinarla y programática. 

A continuación analizo qué es para Acción Nacional la Victoria Cultural. Al revisar este 

concepto vemos como elemento eje la idea del Solidarlsmo. Este concepto ya habla sido 

planteado por Gonzélez Morfin en los anos setenta, y a la vez es una de los principios 

fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia y de la Democracia Cristiana. 

El responsable de impulsar este rumbo ideológico para el partido fue el propio presidente 

Castillo. Como referl anteriormente Carlos Castillo Peraza es considerado el principal 

responsable de la tendencia ideológica que el partido retomó para la década de los noventa. En 

la búsqueda de esta identidad ideológica Acción Nacional redefine sus vinculas con 

organizaciones que ha tenido contacto desde sus Inicios. En este contexto Acción Nacional se 

incluye como observador permanente a la Organización Cristiana De América (OCDA). Esto 

sucede en mayo de 1993. Esta inclusión es parte de las acciones que ejec.uta Acción Nacional 

en el marco de la Victoria Cultural. 

La Victoria. Cultural es entendida como un triunfo de la sociedad mexicana, la cual fue 

impulsada y dirigida por Acción N;iclonal, sobre una cultura pregnada de autoritarismo y 

sumisión en todos los campo$ de la sociedad: 

'"Según Carlos Castillo pteraza, la tarea del partido debla ser la dlfu&iOn de esta cuttum. pues de ac:uwdo 

con el diagnóstico de la Comisión de ldenlklad del PAN, el pueblo. el proceso polltico y tos partidos poUtk:oa 

mexicanos -Acción Nacional lnduk:lo- han sufrid• una creciente deaculturallzación. ea decir. han kSo pe.-iendo las 

referencias metapolltlcas que &e dan fundamento, aentkSo y fin a la •ctnridad polltk:a . .o 

Esta victoria se habla logrado gracias a que siempre existieron hombres y mujeres que 

buscaron la libertad y la justicia. Por medio de los valores muy especifico estas condiciones 

hablan sido posibles. El Solidarlsmo es el principal elemento que construye esta visión de hacia 

8 /bk/em.p523 . • , __ p529. 
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dónde deberla ir el pals. Castlllo Peraza nos dE>!a ver que se entiende por solidarisrno bajo esta 

propuesta: 

• El saUdartsmo ea .. filosofla social que se deduce de una concepción del hombre que reconoce a éste 

como unidad material y eapiritual, PolO de mUttiples relaciones ~ los demás hombres, con la naturaleza y con DkJs... 

en et tiempo y en el espacio. Para el solidarismo, lo material y los espiritual, lo personal y los social del hombre est4n 

s6lidmnente vinculados y son mutuamente dependientes, al grado que no puede desal'Tollarse de manera plena uno de 

loa ....-n.ntos sin el otro. En el nüc:leo deC aolidartsmo esbt ... un conjunto de afirmaciones sobre el hombre ... es 

materlaL .. es espiritual. .... personal y es aocial. Sólo desde la afirmación de ta espiritualidad de la per.llOf'la lndividual 

es posible formular una doctrina aodal, un :sistema de onSenaci6n social que haga Justicia al doble aapecto de la 

ntlaci6n de la relación entre persona y sociedad. Esta doctrina, este sistema es el solidarismo. Es un humanismo 

pleno. y no aók> por que atiende a la sólda vinculación maten.espfritu que hay en la perwna humaina, &lno por que 

asf mismo atiende a la dimensión aodal propia de esa persona.~10 

Junto a este Solidarismo se plantea también la idea de bien comón. Dentro del desarrollo de 

estas Ideas están presentes las concepciones de jerarquización y de respeto al hombre experto 

por sus vivencias. Estas dos (Jltimas ideas nos deja ver a un Castillo Peraza conservador. 

Retornando el apartado sobre Democracia Cristiana del capltulo primero de la presente 

investigación vemos que el bien cornón y el solidarismo son principios de dicha ideologla. En el 

capltulo segundo los mismo dos conceptos, así corno jerarqula y respeto a la experiencia, son 

parte de los elementos fundacionales del Partido Acción Nacional. Para Castillo Peraza el 

solldarismo era una: 

•QPC16n radical que ae abff• • Acd6n Nacional, en la que la primacla no la tenlli la economfa alno la polltiea. 

es decir, la acdOn con&dente y otgj;nlc:a de las peraonaa que toman en s:Js m!!!!'!OS, con in~ntos técnicos 

orientados por la 6tica, au propio deatino común, ( ... )•.11 

La revisión hasta aqul realizada, permite ubicar a Acción Nacional con una propuesta 

Ideológica clara y bien definida. Sus principios fundacionales no son trastocados y son los 

mismos que Acción Nacional defendla en 1988. La etapa del PAN previa a la elección 

presidencial de 1994 presenta lmpo11antes elementos para la definición ldeológlca de dicho 

partido. Se evidencia que los principios de la Doctrina Social Cristiana son tomados corno ejes 

en el pensamiento de Accl6n Nacional en los noventa. El Bien Camón y el Solidarismo son 

elementos de la Democracia Cristiana y del PAN desde sus inicios como partido polltico. Este 

apartado nos deja ver, previo a la elección de 1994, un PAN con un rumbo Ideológico claro. 

A continuación reviso la trayectoria de Diego Femández de Cevallos en polltica y sus 

discursos de campalla. Con base en esto podré identificar las similitudes entre las propuestas 

del partido y de su candidato presidencial en 1994. La Democracia Cristiana sostiene que el 

'º Cestillo Peraza, Carlos, El PAN Nuestro 
M6xic:o, Editorial Dante. Colección Plural. 1990. p21. 25. 
11 íbldem. p25. 
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sistema es uno y lo constituyen la democtacia liberal, la Economla Social de Mercado y el 

Estado de Derecho. Estos tres puntos son parte de la plataforma del partido Acci6n Nacional 

para 1994. Habrá que ver las similitudes. Este sera el trabajo que a continuación desanollaré. 

4 2 BIOGRAFfA Y TRAYECTORIA POLITICA DE DIEGO FERNÁNDEZ DE CE\fALLQS." 

La designación de Diego Femández de Cevallos como candidato a ta presidencia de ta 

República por Acción Nacional se dio en ta XL Convención Nacional del partido realizada los 

dlas 20 y 21 de noviembre de 1993 en la Ciudad de México. Sus contrincantes fueron Javier 

Livas Cantú, Adalberto Rosas López y Eduardo López Garcla. La elección se realizó el dla 21. 

La aprobación de la Plataforma Polllica 1994-2000 se aprobó en la misma convención. La 

Platatorma se presentó como "La Fuerza de la Democracia". A partir de este acto Diego 

Fernández de Cevallos era candidato presidencial, pero fue hasta Enero de 1994 que se lnlcl6 

la campana de manera formal. A continuación reviso los datos biogrñ!i=s de Oi~o Fem1\ndez 

de Cevallos y algunos datos de su carrera polllica. Esta revisión tiene como fin aportar 

elementos de análisis que permitan ubicar los factores que Influyeron en la ldeologla polllica de 

Diego Fernández de Cevallos. De esta manera se podrá comprender mejor la construcción del 

discurso del candidato presidencial del PAN en 1994. 

Diego Fernández de Cevallos nació el 16 de marzo de 1941 en el Distrito Federal. Es hijo de 

uno de los fundadores del PAN: José Femández de Cevallos. Los estudios primarios los realizó 

con un profesor privado en la hacienda de su padre en el estado de Querétaro. Sus estudios de 

bachillerato fueron en escuelas de jesuitas, en el lmitiluto de Ciencias de Guad81ajara. Durante 

esta etapa de bachillerato estuvo bajo el cuidado de uno de los hombres més impor1antes de 

Acción Nacional: Efraln González Luna y de la esposa de 6ste: Amparo Morfln. Sus estudias 

profesionales los realizó en la Ciudad de México. Se recibiO corno licenciado en Del8cllo en la 

Univensldad Nacional Autónoma de México. Previamente habla ingR.sado a la Uniwenlidad 

Iberoamericana en donde no concluyó sus estudios en leyes. También tomo cunsos sobre 

economla. 

Realizó actividades académicas Impartiendo cátedra en Derecho Penal y Derecho Mercantil en 

la Universidad Iberoamericana. Dentro de su actividad profesional inició sus actividades en el 

despacho de otro hombre importante del PAN: Manuel González Morin. Más adelante instaló su 

12 Los datos del apartado 4 2 fueron tomados de las siguientes fuentes: Loaeza. SOiedad. El Partido Acddf1 Nlldonal: 
Ja /IJlflB marcha, 1939-1994. Oposici6n leal y partido de protesta. México, Fondo de Cultura Econ6mica. 1994. p519-
522. Garcfa Orosa, Luis Alberto. La verdad sobre DIEGO. Biograffa no autorizada. M6xk;o, EOAMEX, 1994. 130p. 
CEDISPAN, Diego Fem~ndez de Cevallos Ficha C<Jrrlcular. M6xlco. s.f. , s.p. PAN, Gablnole A/1"'11111M>, Ficha de 
Diego Femández de Cevanos. M6xieo. s.f. , s.p .. La Nación. Números 1875 y 1892. El hecho de presentar en lXla 
sola nota al pie es para evitar citas excesivas sobre este tema en el desarrollo del documento. 
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despacho jurldico Femández de Cevallos. Otras actividades que realiza son la agricultura y la 

ganaderta. Estas actividades las realiza en el estado de Querétaro. 

Por lo que toca a sus creencias religiosas, Diego Femández se asume corno un cal{)lico 

congruente con su Fé religiosa. Argumenta que su vislOn de las cosas se las debe a la disciplina 

paterna y al amor materno. Su devoción por su Iglesia la vernos presente con la siguiente frase 

dicha en marzo de 1991: 

•No hay que Umltartes 11 los minlatros de cutto au capacidad de votar. pues ya a insostenl>le seguir en..._ 

situación anómala. el pala y el mundo planlean en una exlgencbi para que esto se modifique ... ya que. desconocer 

legalmente a la lg&esla ea no roc:onocer • sol. pues de todas maneras existe·. 

En la entrevista en la que habló sobre la Iglesia también se refirió a su famllla de la siguiente 

manera: •A mi padre a.e &e puede definir como el definió al suyo: Cabalero de Cristo y castellano. de estirpe de 

cruzados montancsas; hidalgo fue sin otros lntere!UtS. que los que juzga eternos el cristiano·. Agreg6: -ui mUe es 

una mujer extraordinaria, de gran corazOn, consagrada slempre a su r.mme ... NuestrOs p.9dres nos hicieron VIII' ••• qum 

la vk:la tiene sentido cuando le damos una proyección aut6ntieanente cristiatm. Loe. valorea .::onórnlco5 o ~ 

nunca tuvieron algún rango jer6rquico en el orden familiar constilukfo por la relig16n, la moral y la poUtica.•13 

Las referencias aquJ presentadas dejan ver a un Femández de Cevallos con una gran carga 

católica en su manera de pensar y de ver el mundo. Podernos ver en las ideas de Femández de 

Cevallos elementos jerárquicos y hasta mesiánicos de un hombre que se asume de una 

•estirpe· proveniente de ·hidalgos•. Los elementos aqul desarrollados de Femández nos 

permite decir que es un hombre conservador sin lugar a duda. 

El último elemento a destacar es su trayectoria polltica. él toma corno su primer acto el polltico 

el dla que asistiO a un mitin a los once anos de edad en San Juan del Rlo, Querétaro durante la 

campana presidencial de Efrain González Luna. Su primer actividad polltlca de trascendencia 

es cuando compite como candidato a diputado federal suplente a la edad de 26 anos. El 

candidato a diputado federal propletario fue Hlram Escudero Alvarea.. Después de es1a 

candidatura corno diputado federal suplente no encontramos elementos de un Fem4ndez de 

Cevallos que sobresaliera en polltica. Es hasta 1988 que Diego Femández de CevaDos aparece 

como figura pública siendo parte del Gabinete Alternativo que creó Manuel J. Clouthier. 

Femández de Cevallos era responsable de la Secretaria de Polltica Interior. Este espacio se 

debió, de acuerdo a sus campaneros de partido, a su capacidad de negociación. 

Después de varios intentos para ser diputado federal, finalmente Ingresa al Congreso de la 

Unión en 1991. Durante esta etapa corno diputado federal fungió como coordinador 

"~n, Marcela, Diego Fetrnlndez de C8v/l/ID&, coordinador-grupo--nterlo - PAN en /e LV~
MéXlco, La Nación, no. 1875. p24. 
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parlamentario. Desde este papel fue cuestionado y aplaudido ya que estuvo en las 

negociaciones poselectorales de Guanajuato, apoyó leyes que fueron promovidas por el PRI y 

el gobierno federal. Su acción más sonada fué cuando aprobó la quema de boletas electorales 

de la elección federal de. 1988. Estas boletas, para muchos, habrfan demostrado el fraude 

eleclOral con el que ganó Cerios Salinas de Gortari la presidencia de la República. 

Femández de Cevallos se convierte en el principal negociaóor del Partido Acción Nacional para 

defender sus triunfos que no eran neconocldos por las autoridades electorales. Es desde esta 

posición que Fernéndez de Cevallos se ubica como una figura importante dentro de Acción 

Nacional rumbo a la elecci6n presidencial de 1994. Con este perfil podemos ver a un Feméndez 

de Cevallos como el llder rnés importante durante los anos previos a la eleccl6n presidencial de 

1994. 

Sin subestimar la importancia de la estrategia que Fem~ndez de Cevallos utilizó para ser el 

candidato de Acción Nacional a la flfflsldencia para 1994. los fines de esta investigacitn nos 

lleva11 a comparar las Identidades Ideológicas entre la plataforma del partido, el discurso del 

candidato y las ideologlas de derecha. Lo hasta aqul presentado nos muestra a un candidato 

con claras referencias conservadoras tanto en pensamiento como en acción. También estén 

sus valores católicos y su promoción de la Victoria Cultural como un hombre comprometido con 

la Doctrina Social de la Iglesia Ca!Olica. 

El siguiente apartado esté dirigido a revisar algunos puntos de los discursos de campana del 

candidato Feméndez ae Cevallos en 1994. Esto permitiré la comparación entre ideologlas. 

plataforma y discursos. Los puntos a revisar son: Democracia participativa. Ejercito Zapati&ta de 

Libera::iOn Nacional, Economla Social de Mercado y Reposicionamietno del Estado. Con el 

anélisis de estos puntos busco lograr el objetivo del capltulo cuarto con base en el estudio de 

las ideologlas. 

4 3 out: DIJO DIEGO FERNÁNPEZ DE CEVALLOS DURANTE su CAMPANA HACIA LA 

PRESIQENCJA. 

El desarrollo de la campana se dio en uno de los contextos más inestables e Inciertos para el 

sistema polltico mexicano. El inició del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 

Canadé el y 1º de Enero de 1994. El mismo dla salla a la luz el Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional en el estado de Chiapas. Estos dos acontecimientos antagónicos provocaron un 

vuelco en los discursos de los candidatos. En este sentido. el discurso de Acción Nacional se 

vio particularmente dirigido a hablar de un régimen que habla llegado a su propio limite y era 

urgente lograr acuerdos pollticos que permitieran no desbordar al pals hacia la violencia. En los 
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distintos discursos que dio Femández de Cevallos hizo referencias a la urgencia de evitar la 

violencia. 

El otro acontecimiento fue el 23 de marzo con el asesinato del candidato presidencial del PRI, 

Luis Donaldo Colosio. Este suceso hizo aumentar los llamados a la paz. En especial el 

candidato de Acci6n Nacional buscaba canalizar la necesidad de cambio para su causa pero 

siempre en nombre de la paz. En este sentido tanto Femández de Cevallos como el Partido 

AcclOn Nacional fueron aumentando simpatlas entre la pobtacl6n debido a su propuesta de 

cambio sin armas. MAs adelante, desde diferentes visiones ta actitud del candidato panlsta fue 

extrana ya que su campana ascendente llegó a su máximo momento el dla del debate televisivo 

que se dio entre los candidatos presldencia!es Cuathémoc Cárdenas del PRO, Ernesto Zedilla 

del PRI y Diego Femández del PAN. Este debate se realizó el dla 12 de mayo. En ese 

encuentro el candidato panlsta logró polarizar las posiciones. Eran dos del mismo corte 

ideológico: Cárdenas y Zedillo contra el verdadero cambio, o sea, él. Con sus argumentos sobre 

cada uno de los candidato$ del PRI y el PRO, Femández de Cevallos demostró habilidades 

para la oratoria y para el debate. Por su parte. Cuauthémoc Cárdenas ubicaba a Ernesto Zedillo 

y a Fernilndez de Cevallos en una misma posición ldeol6gica: la neoliberal. 

Después del encuentro la campana panlsta dio un giro. En lugar de que el candidato panista 

canalizara los adeptos ganados con el debate a su ravor. se encerró y dejó de hacer una 

campana dirigida a lograr votos. B argumenta que se siguió igual, pero que estaba más 

preocupado por el programa de gobierno y lo estaba afinando. La campaf\a sufrió una calda 

que ai:.n con la Invisibilidad del candidato logró el segundo lugar. Este cuestlonamiento sobre el 

por qué de la actitud del candidato panlsta resulta de importancia para comprender el desarrollo 

del proceso electoral de 1994, aunque para los fines de esta Investigación no es prioritario 

desarrollar más sobre terna. 

A continuación desarrollaré los tres conceptos que permitirán el análisis de este cuarto capitulo: 

Antagonismo, Hegemonla. y Subjetividad y acción. 

El primer factor que analizo - el de Antagonismo. La Idea de la Victoria Cultural es la 

expresión clara de este antagonismo. Diego Femández de Cevallos es muy claro al respecto y 

deja ver su poslci6n ideol6glca frente a las que compeUa En un discurso pronunciado en el 

Estado de México durante un homenaje a Manuel Gómez Morin, el candidato dijo: 

. •una victoria cultural es la auperioridad o ventaja obtenida sobre los contrarios en et 6mbH.o de las kteas. las 

normas y las expres5ones ... ¿quk!l!n es et contrario?... La oposición polftica es ta expresión. en et 6mbilo de la 

competencia por el poder. de 18 oposición en el Ambito d8 las idea~. las expresk>nes y las normas. Toda lucha polltica 

es. en el fondo. una batalla cultural. Nadio gana realmente una competencia polllica si antes no ha ganando una 
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competencia cuttural. De muy poco o de nada sirve conquistar el ~r si antes no se ha logrado convencer de la 

superioridad de las propias ideas, expresiones y nonnas a las presonas.•14 

Las ideas aqul ve,1idas demuestrar. con claridad el antagonismo con el que se presenta la 

propuesta de la Victoria Cultural. En el mismo sentido, Diego Feméndez de Cevallos resalta el 

antagonismo entre partidos: 

• ( ... ) tenemos tres opciones fundamentales para el 21 de agosto; las tres fuerzas pollUcas principales que, 

en pocas palabras. desde la perspectiva de Acción Nacional se presentan asf: una de ellas mirando hacia e& pasado, 

que quiere reeditar el México de hace 50 aftos, un México de falso patemalismo. un México populista, un México de 

providencia, ese México que qued6 atrasen la época de los tatas. ( ... )también hAy otra oferta, y es la del continuismo, 

la oferta oficial que representa su candkfato: hablar del cambio interminable para quedar cxadamente igual, sino en 

algunos casos peor. ( ... ) en contrapartida puede tener el pueblo de México en las propueshls de Acc:iOn Nacional, por 

su origen, por su trayedoria, por su Platafonna y por su candidato, una propuesta democr•Uca ... 15 

Estas partes de los discursos del candidato nos muestran la idea del antagonismo de manera 

expresa. 

El segundo factor a identificar es el de hegemonla. Dicho factor esta inmerso en la idea de la 

Victoria Cultural y los elementos que la conforman. El solidarismo y el bitm común son principios 

fundacionales de la doctrina social cristiana. En distintos discursos. asl como en la plataforma 

polltica esta presente la referencia a la Victoria Cultural. La idea de hegemonla también se 

encuentra presente la propuesta económica en el marco de la Economla Social de Mercado. En 

este sentido, la Victoria Cultural abarca todas las actividades del ser humano. Dicha Victoria 

Cultural esta sustentada por principios de la Doctrina Social Cristiana. Con base en lo hasta 

aqul dicho, encontrarnos una ideologla predominante: la democracia cristiana. La inftuencia de 

la democracia cristiana es evidente de manera hegemónica si tomamos en cuento los distintos 

c-.onceptos y los argumentos con los que se construyen los discursos del candidato. 

El tercer factor es el de subjetividad y acción. Este factor lo vemos lmpllcito en los dichos que el 

candidato manejo durante sus discurso de campana. Se identifica también con la congruencia 

entre lo que el candidato experimentó através de su vida y con lo que argumento durante los 

diferentes momentos en que estuvo en campana. La revisión de su biografla y su trayectoria 

polltica muestran una coherencia entre lo aprendido en la familia y con la gente con la que vivió 

y los valores que defendió como candidato de Acción Nacional a la presidencia. Estos 

argumentos se verán con más claridad en el anélisis de los siguientes puntos de la plataforma y 

de los discursos del candidato que a continuación desarrollaré. 

14 Femández de Cevallos, Diego. Discursos de campa/ta. 
México, EPPESA, 1999. p73. 
15 lbidem. p9S.97. 
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Femández de Cevallos en su discurso de aceptación de la candidatura a la presidencia de la 

República en la XL Convención Nacional declaró, entre otras cosas: "No tengo mn plante•mlenlos 

que loa aprobados por - Con-. ( ... ) no tengo mh principios polltic:os que los de Acc:l6n Nacional. ( .•. ) mi 

campana serlll ta de Acción Nacional""' Con el siguiente análisis podremos identificar si es valido lo 

dicho por Feméndez <.le Cevallos o no. En tanto el Partido Acción Nacional dice en la 

Introducción de su Platafonna Polltlca La Fuerza de la Democracia : "El tiempo ha demOstrado que al 

Partido Acción Nacional siempnt .., a5isti6 la razón, con euo k>gramos una vicloria cultural."17 Pasemos a revisar 

cuáles son los supuestos de esta victoria cultural. 

4 3 1 PESARROLLO poLinco. 

La plataforma polltica de Acción Nacional se dirigió a diversos temas que para dicho partido el 

sistema polltico ya no respondla eficazmente. La Idea que más desarrolló fue el estado de 

derecho, él cual, para AcciOn Nacional, siempre era violado ¡Nr el gobierno. En este sentido 

estaba la violación constante a los; derechos humanos. La figura del presidencialismo segula 

imponiéndose de manera metaconstitucional aún bajo un supuesto régimen democrático. El 

Congreso de la Unión segula subordinado al ejeculivo. La inseguridad y la corrupción segulan 

sin detenerse. Estos son algunos temas que AcciOn Nacional manifestó como prioritarios para 

contrarrestarlos. 

4 3 1.1 pemocracia partjc(patiya. 

Dentro de los temas de Acción Nacional ha estado el referido a un sistema polltico realmente 

democrático. Para la campaña de 1994 retornando la idea de democracia Acción Nacional 

propuso el tema de democracia particlpaliva. En el s;lgulente párrafo presento los enunciados 

que el Partido Acción Nacional redactó en su platafonna polltica 1994·2000. En él, dicho partido 

marca los puntos mas relevantes sobre cómo concibe la democracia participativa y que es lo 

que se necesita: 

·e1 gobierno de Acción Nacional ( ... ) estableceré nuevas ret.ciones entre la estrudura de poder que toma 
decisiones de polltica pública y los ciudadanos. Dichas relaclonea u carad.eriz.arén por que darin lugar a mayor 

libertad, por m4s amplias posibilidades de realización para los hombres y por brindar seguridad en el en el dlsfn.rte de 

los derechos ( ... ).·111 

10 ibldem. p11. 
17 PAN, La Fuerz.a de la Democracia. Platafonns Politica 1994-2000. 
México. 1994. Introducción s.p 
111 íbidem. p14. 
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En la plataforma polltica se proponen establecer el referéndum, el plebiscito y la iniciativa 

popular en los tres niveles de gobierno. También se propuso terminar con "todo vestiglo c1e 

CGtpOfallviamo y vertiealiuno autoritario.·•• En cuanto a la sociedad se consideró hacerla participe en la 

toma de decisiones y en la gestión pública. Otro punto que se considera en la propuesta de 

democracia participativa es el lograr acuerdos nacionales bajo consenso en temas de 

relevancia para el pals. 

Al respecto el discurso de Femández de Cevallos es también en el mismo sentido en cuanto a 

cómo concebir la democracia. Para Fernández de Cevallos era necesario que para lograr el 

cambio de régimen, la sociedad participara y no estuviera esperando lo que sucediese. Al inicio 

de su campalla el candidato panista dice sobre la democracia participativa: 

·Acción NaciGnal ha optado siempre por el dificil, pero seguro. camino de la democracia.( ... ) Camino seguro 

por que solamente la participación M>lklaria de todos fortalece ta kiea de pertenencia y da fuerza y contenldo a la 

acción. Sólo en ta democ.rad• podemos hablar de una aut6nüc:;a soberanla nadonar.20 

Más mdelante Femández declaraba en el mismo sentido de la participación, y expresando la 

idea del antagonismo: 

·Nadie ha tenido una fórmula haata hoy que pueda au&litulr la oferta democnltica, por que en ella se 

conjugan, como antes velamos. el compromiso de todos por participar en el esfur;?rzo comUn y, al mlamo tiempo, la 

idea de estructurar un Eatado d• Derecho que • todos '°s reconozca, con equidad y con justicia, ta participación que 

les corresponde del avance, de k>a beneficios de la aodedad."21 

Siguiendo la idea de participación en la campalla presidencial panista podemos identificarla con 

la idea de participación que plantea la democracia cristiana. La participación en esta ideologla 

implica la responsabilidad individual del destino de cada uno pero a la vez, con el sentido del 

bien común. Para reforzar esta idea leamos el siguiente párrafo que nos deja ver esta influencia 

de la democracia cristiana en cuanto a la democracia: 

•"'*• all4 de mi candkiatu,. y de la oferta que pf'9Sento como posibWillad de cambio po&ltico y económico, lo 

que más me Interesa es la parttclp•ción de todos ustedes, de todos tos mexanoa ... or que hoy en M6xioo. con au 

pobreza, au dolor, y tragedia, no participar en poHUca resulta no a6lo Inmoral, alno una profunda cobardla. Hoy no 

comprometeBe en tomar en nuestras Propias manos el rumbo de la nación ea una Inmoralidad cobardee y no 

podemos nosotros esperar m4s . .n 

Las propuestas que Acción Nacional viene presentando desde tiempo atrás se exponen 

nuevamente en esta campalla, pero ahora bajo esta idea de democracia participativa: 

19 ibidem. p14. 
20 Fem4ndez de Cevallos, Diego. Discursos de campal'la. 
México, EPPESA, 1999. p16. 
21 ibidem. p49. 
"'Ibídem. p65. 
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"'Ea muy importante. que en la reconstrucción de M6xlco no perdamos. k>s panistas. la tracendenc:ia que 

tiene en el cambio democr•UCo. en la denwcracia particip•tiv•. la cionfiguración de un verdadero Pod« LegislativG, 

que aea honrado y ca.,_I, ~nte llel Ejecutivo, que aufja •1 pueWe y que sólo responda at pueblo . ..z= 

Con base en lo ano::il!zado en este punto de democracia participativa, podemos decir que existe 

una vinculación estrecha entre plataforma polllica, el discurso del candidato y las propuestas de 

la democracia cristiana. En la siguiente sección analizo un tema coyuntural para la campana 

preslclenclal pero que pennlte klentificar una concepción de polltlca de Acción. 

4 3 1 2 Ejerctto Zapatlsta de Liberación Nll.l<llmaL 

Ya en campana fué cuando el tema, del EZLN, se tocó por parte de la dirigencia del PAN. Por 

su lado, Diego Femández de Cevallos habló al respecto en diversos discursos, haciendo 

hincapié en ta necesidad de establecer condiciones que garantizaran la contienda electoral, sin 

que el movimiento armado atterara el ambiente. 

Al respecto Felipe Calderón Hinojosa expuso la posición del Partido Acción Nacional sobre el 

movimiento arm:;ido. El siete de Enero de 1994 el secretarlo general del CEN de Acción 

Nacional declaró: 

-SQ que parece estar en juego, no a los ojos de AN aino • la vista de compatriotas mayormente afectados por 

-... de engafto. •• la viabilidad de la lucha pacifica ( ... ¡.-z• Más adelante seftalaba el 11 de febrero: 

--Tenemos que hacer un •fuerzo IOdoa por pe>nderar en aus verdaderos t6rminos las c:oaas. Creemos que debe 

manlfealllrse un rechazo categórico • la violencia e.orno instrumento o como medio de transformación poHtica, y en ese 

sentkSo ea que no deberfa hacerse apologla de la insurrección armada . .a 

La posl;:ión de Acción Nacional fué clara sobre el EZLN. Aunque tuviesen razón en sus 

demandas, el camino de las armas no era el apropiado para una lucha polltica. 

Para esclarecer con más detalle ta posición de Acción Nacional tenemos lo declarado por 

Castillo Peraza después de uno::i reunión de Consejo Nacional el 22 de mar.:o: 

•La violencia en Chiapas( ..• ) la escalada delictiva que azota al pals y la atr8Cd6n credente que ejerce sobre 

k>s grupos de mexicanos oprimidos y agravados la vfa annada como método para resolver sus problemas y ver 

satisfechas aus demandas de justicia, libertad y democracia, muestran que no estamos en presencia de una crisis 

.. lbldem. p114. 
2" CAiderón Hlnojosa, Felipe, Comunicado. 
M6xlco. La Nación, 7 de Enero de 1994. s.p. 
25 calderón Hinojosa, Felipe, Declaración. 
México. La Nación, 11 de febrero de 1994.s.p. 
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clclica. propia de un fin dio .... .-. sino ante la agonla del .-polltlco poonivolucionario. Después dijo: el 

PAN soallene. y exige, - el pur*> de partida para -lar la Pll" y el orden-• en n.-o pela, - ...,.. el 

proceso electoral en cuno • de& que debe aurglr un gobierno clemoCtMico, legftimO H _..,n, cen -..tcxidad moral pana 

convocar a todos k>& mexicanos •.-llar las bases de un11 convivencia justa, plural, dvllizacla. 11tJ8 pennita identificar • 

las partea del todo nacional y unirt.aa en propósito& con-..nea y auperior9a ( ••• ) • .m 

Con estas Ideas Ac:ci6n Nacional muestra su congruencia con sus principios de doctrina al 

anteponer el respeto a la ley antes de utilizar un método violento para lograr cief1Ds fines, 

aunque fuesen demandas sociales. 

Posteriormente, el PAN ratifica su postura a la No Violencia con un desplegado que, entre otras 

cosas, senala: 

•Acción Na.donal ratifica hoy, de manera lnequlvoca como lo ha hecho siempre, su propuesta hwnanlstica, 

pacifica y democrética . .....,_. un llamamiento a todos k>s mexicanos de buena votuntad .•• por dotar • M6xico de un 

gobierno gonuinarnonte demoaoMico ... que garanUO& al pk:na vigcnc;Ül dül Er.tndo de Dcrecho ... promueva el Bien 

Común. Acción Nac::ioul congruente con toda una historia de civilidad domoc:n:ilica, ratiftea c:on to® vigor, un NO• la 

violencia; se sostiene • faVOI' de un dliilofilo honesto. respetuoso y sincero en pro de la justicia y la paz.. JI 

En el mismo sentido Diego Femández llamó a la no violencia y a buscar los caminos legales 

para resolver las carencias de los grupos levantados en armas. Resulta interesante que en el 

debate entre los candidatos presidenciales del PRI, PRO y PAN, éste último no hubiese tocado 

el tema de la violencia o del EZLN de manera explicita o detallada. En una de sus 

Intervenciones dice que tocará el tema de la violencia mas adelante, pero no vuelve a hablar 

sobre él en dicho debate. Por otro lado en eventos masivos si hizo referencia al EZLN aunque 

sin extenderse mucho: 

•insistimos: el cambio que con urgencia demanda la sociedad no es violento no pani re9dlar el pasado: es 

un cambio pacffico, dviliz.8do, conatrudlvo. de d~logos y consensos, de respeto a los derechos tamnanos, de unida 

nacional en el esfuerzo, de justicia en la distribución del producto nacional; y todo ello Podri lograrse con el Imperio de 

la ley".211 Sobre las razones del EZLN dice: "Nosotros creemos que esa violencia que no se¡..- llene una 

razón o expllcacl6n, al menos en la miseria, en el atropello, en el asatto y en el despojo que eec:ularnmnte han 

victimado a esos pueblos. Quiere decir que detn\s de la vk>lencia que se inicia el 1• de Enero hay una violencia de 

siglos que no puede segulr.49 

Dentro de esta lógica panista, Femández de Cevallos dijo: 

20 Galarza, Gerardo, Lo que empezó con las muerte de Posadas culmlnd con el ausinato de Colosb. M6xic:o, Revista 
Proceso, 28 de marzo de 1994. no. 908. p39-40. 
-n Manifiesto de Acci6n N.clonal al pueblo de IMKico. 
México, Revista Proceso, 2 de mayo de 1994, no. 908. pJ. 
28 Fem4ndez de CevaUos, O~go. Discurs.os de campana. 
México, EPPESA, 1999. p17. 
29 ibidem. p127. 
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~oy ha quedado claro ... segura- que resultó falso el argwnento de que este sistema polltico garantiz.oll la 

paz. y se ha evidenciado que el •NPO dominante, como esquema histórico, es et generador de la violencia.30 En 

este sentido dice sobre Marcos: • ( .•• ) yo estoy c:onvenc:idO de que el camino violento podr6 pnos1onar los 

cambios hasta detenninado punto , pero nunca alcanzarlos. Es lo que ha hecho Marcos, presionar de alguna manera 

al gobierno para que puedan generarse los cambios. A trav6s de la violencia no se han genef11do'" •31 

La posición de Acción Nacional y de su candidato presidencial son claras. Este partido desde su 

fundación ha promovido la bandera de la democracia. Los principios de Acción Nacional han 

defendido la legalidad antes que otra cosa sobre temas que atanen al cambio de régimen. En el 

mismo sentido si candidato defiende los mismos valore. En el caso del EZLN, ambos, tanto 

partido y candidato muestran similares argumentos para aceptar las demandas de los 

zapatistas, pero no aprueban su método de lucha. 

4 3 2 ECONOMIA DEL PODER MoDEl.Q ECONQMICISTA 

Para Acción Nacional el modelo económico que segula el gobierno estaba en contra de la 

sociedad. De acuerdo a Acción Nacional la economla ha sido utilizada por el grupo en el poder 

para mantenerse en él. En este sentido Acción Nacional decla: 

•del mismo partido salteron teorlas econ6mk:as tan dialmbolas como el a.ociaUsmo dentro de la constitUci6n, 

et capitalismo nacionallsta, el desarrolo estabilizador, et desarrollo compartido, el aprender a vivir con inllaci6n y la 

9dmlnlstración de 1a abundancia, el centro progresista y el libef'abmo aocial'".~ 

Los resultados de las acciones de los gobiernos del PRI han sido la ignorancia, la pobreza, la 

insalubridad y el deterioro ecológico. 

Acción Nacional, claramente influido por la Doctrina Social de la Iglesia Católica, daba su 

posición: 

·c ... } la economla es una actividad cultural para la auslentaciOn humana y por tanto debe armonizar 

din6mlcamente las necesidades de las personas con la producdón. distrtKJdón y consumo de :os bienes y servicios 

que las satisfacen, y asl crear y mantener para te hombre una base material estab'8 y suficiente para lograr la 

reallzadón en libertad de su destino material y eoplrllual. Agregó: ( ... ) por ser la actividad económica una taru de 

perf-=cionamiento humano, al servido del hombre, debe estar sometid8 a los fines y valores pennanent:es de 18 vida 

humana.~ 

30 Mayólo.L.Opez. Femando. LB opc.i6n no es parlamentarismo sino respeto a /a Constitución. 
M6xico, Revista Proceso, 9 de mayo de 1994, no. 9141. p13. 
21 Maza, Enrique, Diego FemdndBz define a Marcos: ·un gran psicóloQo. con rasgos de desequilibrio mental.• MSico. 
Revista Proceso, 1• de agosto de 1994, no. 928. p24. 
32 PAN, La Fuerza de fa· Democracia. Platal01ma Po/ltlca t!XU-2000. 

--· 1994. p28. 
"'lb~.p29. 
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Sobre el modelo economicista Acción Nacional declara: 

·es un mal modek>. entre otras razones por que no asume el desalfOllo económk:o como un proceso 
fundamental humano. E• cierto, el problema no residen en alguu de las t6cnk:as utffizadas, sino en el tipo de 

opdones conceptua&es que .clopta; privilegia los pes.os y los equUibrios estadlsticos maaoecDI~. por encima de 

las personas y las angustias conaetaa de las familias mexicanas.-34 

En esta posición de Acción Nacional vemos que busca alejarse de la propuesta neoliberal y 

recurre a la propuesta de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. __ 

El análisis de Acción Nacional que hacia sobre la economla daba como resultados un pals 

sumido en la pobreza, la desigualdad y la ignorancia. Los gobiernos del PRI hablan 

aprovechado estos factores para mantenerse en el poder, aplicando diferentes mecanismos 

que les permitlan aprovechar los recursos públicos que tenlan a la mano. La última etapa era la 

vivida bajo el neoliberalismo con el gobierno de la Madrid y de Salinas de Gortari. El PAN al 

hablar del modelo economicista hacia referencia a este modelo neoliberal que no para dicho 

partido no estaba ayudando a la sociedad ni al pals. 

Estas criticas al modelo económico son claras también en el discurso del candidato panisla. 

Aún con empresarios dejo ver la necesidad de promover un modelo económico baSado en un 

equilibrio que disminuya las desigualdades económicas entre mexicanos. En este discurso con 

empresarios Diego Fernandez de Cevallos propone al sector, la participación más incisiva en 

materia económica. Les dice: 

• ( ... ) para readiv•r la economla y para llevar al pals a que en todas las áreas de la produc:c:ión haya 

realmente eficiencia y proaperidad, deben de aer fundamentalmente. respetando las 6raas donde los empresarios 

saben mucho mAs que Jos politicos( ... )." Más adelante senala: "Nos.otros proponemos una economfa social de 

mercado( ... )-" 

Es desde este modelo económico que Acción Nacional busca impulsar una propuesta distinta a 

lo experimentado con el neoliberalismo reciente y el popullsmo de los setenta. El siguiente 

apartado a revisar esta dedicado a la economla social de mercado. El diagnóstico, realizado por 

Acción Nacional, aqul presentado sobre le modelo economiclsta va de la mano con una 

propuesta de modelo. Este es la Economla Social de Mercado. Este terna, con la democracia 

participativa y el modelo educativo son los más trascendentales de la plataforma polltica 1994-

2000. A continuación analizo la propuesta de economla social de mercado. 

34 ibldem. p31. 
35 Femanctez de Cevattos. Diego. Discursos de campana. 
México, EPPESA, 1999. p54. 
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4 3 2 1 Economfa Social de Mercado 

La propuesta de la economla social de mercado es expuesta tanto en la plataforma polltica 

como en el discurso del candidato para la elección presidencial de 1994. A continuación 

presento lo redactado por AcclOn Nacional. asl como lo dicho por Diego Feméndez de Cevallos 

en campana sobre el tema. El partido AcciOn Nacional en esta platafOfTlla presento una de las 

propuestas más acabadas para una campana polltica en materia económica. Las siguientes 

ideas son las más importantes del documento redactado por Acción Nacional: 

•AcciOn Nacional afirma que Méxic:> necesita desarrollar una ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO. 

sustentada e'l el traba¡o fibre, en la empres.a, en la participación de quienes la fonnan, en la distribución just3 con de 

tos frutos del trabajo entre éstos. La ECONOMlA SOCIAL DE MERCADO tiene su ralz en la libertad de las personas. 

Reconoce en la iniciativa de los particulares ..personas y asociaciones de personas- la mAs vNa fuente de 

mejoramiento social y, en el rr.ercado, el mejor medio para un sólido desarrollo econ6mico. Empero, exige al Estado 

cuoa...,:;. = cbU;::dón de p~er su mejor y nWs orc:kmado desenvolvimiento, garantizando y vigilando Que concurran 

siempre al interés nacional y estén aubofdinlKSos al bien común. La ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO es 

sustanciamer.te distinta del sistema económico postulado por el liberalismo, que exalta el predominio del cap(tal y la 

posesión de los medios de producción sobre las personas y su trabajo. Su diferencia es radteal. igualmente, respedo 

de cualquier modalidad socialista de capitalismo de Estado o de estatismo populista. La ECONOMlA SOCIAL DE 

MERCADO es la attemativa adecuada para lograr el desanollo annónk:o de la nación mexicana. frente al namado 

liberaliamo social. En la pnlcüc:a. el adual modelo es un desencarnado capitalismo mercantilSla. concentrador del 

ingreso. protector de monopolios y exptotador de los mexicanos, aunque insertado de populismo asistencialista, con el 

propósito de asegurarse una masa de maniobra electoral. •39 

Todos estos supuestos expresados por el PAN están en el discurso de Feméndez de 

Cevallos: 

•( ... ) en el 4mbito económico tenemos, una dara fdosoffa que no es ni estatista ni capitalista( •.. ) Acdón 

Nacional no qu .. re ni socialismo ni capitalismo, ni un Estado que m11nlobre poco en la economfa. ni una economla qua 

quede a la maniobra propia de un mercado sin participación de la ley y sin intervención de la sodedad . .:t7 

Feméndez de Cevallos siguió promoviendo su propuesta económica sin dejar de lado su 

modelo económico, a aplicar, en caso de ganar la elección: 

•somos una opción de gobierno que promueve y defliande la Economla Social de Mercado. entendida 6s:a 

como una acttvkSad humana donde se privilegie la dignidad del trabajador frente al capital. que favorezca y defienda la 

capacidad creadora de los individuos y. al mismo tiempo, en la que el Estado ordene los esfuerzos de los particulares 

30 PAN, La Fuerza de ta Democracia. Plataf0'1T'la Polilica 1994-2000. 
México. 1994. p30. 
n Feméndez de Cevallos. Diego. Discurzos de campa/ta. 
México, EPPESA. 1999. p54. 
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a fin de que .00- oonc:urnmoa. con justicia y aquldad, en el babojo productivo, esl como en la riqueza y -

nacionaln. ( .•• ) una economla ~ flwtaJezca la lniclativa y 18 reaponaabilidad de los indivtduos ( ••. ) nos~ 

par una economfa ~nllt hwnana que se ~· al espejismo de ~ planificación socialista y a las fonnas 

liberales sin control, que producen concentraci6r\ d& la riqueza y miseria generalizada. Rechazamos~ 
el lndtvidualisrno y el coiectiwimmo. No ~ al E.a.do ni al mercado. Optamos por la organlzaci6n de la vida 

comunltarill bajo la Idea del._ ..... 

Las referencias aqul hechas tanto de la plataforma como de los discursos del candidato nos 

permite aseverar una identidad indiscutible entre lo propuesto por el partido y lo dicho por el 

candidato. En este sentido el eje economla social de mercado permite construir todo el discurso 

que planteó, tanto Acción Nacional como, Femández de Cevallos, en mateña económica. 

Revisando las ideologlas me parece que es también clara la influencia de la Doctñna Social de 

la Iglesia Católica. Todavla encontramos las referencias al socialismo y el colectivismo como un 

modelo no deseable. Por otro lado, pero e1; el mismo senüdo, se oponen al individualismo 

excesivo y al liberalismo sin medida en el mercado. Esta propuesta de economla social de 

mercado la encuentro identificada con el discurso de la democracia cristiana que buscaba 

proponer algo distinto al socialismo y al capitalismo. 

4.3 2 2 Reposlc!onamlento del Estado 

El último punto de este capitulo cuatro es el dedicado al papel del Es~do en la economla y en 

las actividades de los individuos en sociedad. La propuesta de Acción Naclonal en el tema es 

claramente influenciada por los argumentos que dio la democracia cristiana respecto a los 

gobiernos neoliberales o los gobiemos socialistas. En este sentido la plataforma polltica de 

Acción Nacional dedica un apartado al reposicionamiento del Estado: 

·se redefinir6 estructuralmente la función del Estado a efecto de que deje de ejercer funciones que no son 

esenclaSes en la ec:onomfa, a fin de que asuma de manera m4a vigorosa funciones claves en las que al debe 

especializarse: maMJo rnacroec:onómic, inversión aocial. y distributiva: creación de lnfraestrudura: mipoyo al ..,...ao 
productivo para su lnoerción en la -..peto:ncla lnt.emaclonal y el ~lo al _., y desarrollo de tea>ologlas."'" _ 

Sobre el terna Femández de Cevallos también deja ver su propuesta en uno de sus discursos: 

'"Queremos un gobiemo que ordene el trabajo económico de la sociedad, para quitar las desvillciones que un 

libre mercado pudiera traer ( ••• ) creemos que la eeonomla debe ser de esfuerzo, de competencia. de riesgo, de 

comercio y de mercado. pero debe ser humana y debe ser social. Esa es la fUnción que toda autorid.:I debe tener. ( ••. ) 
necesitamos un ampUo programa de gobierno sustentado en la democracia, apuntalado en esa economla aodal de 

mercado, ~n la participación de toda la sociedad.-"> 

38 /bldem. p137. 
•PAN, La Fuerza ele la DemocnJCia. Plataforma Polltica 1994--2000. 
M6xlco. 1994. p33. 
40 Femández de Cevallos, Diego. D/scur:;os de campana. 
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Como vemos el candidato de Accl6n Nacional también estuvo de acuerdo en una autoridad que 

fuese reguladora de la economla, que pennitiese la participación más libre de los empresarios 

pero al mismo tiempo buscando proteger a los pobres por medio de Jn equilibrio en la 

distribución del Ingreso o por medio de programas del gobierno. 

Con base en los apartados aqul revisados sobre la ideologla del candidato Diego Feméndez de 

CevaUOS en su campana de 1994 puedo decir que hay una Identidad total en lo propuesto por la 

plataforma del partido con lo expuesto por el candidato. En este sentido los dos discursos esU.n 

apegados a la doctrina social cristiana y a la democracia cristiana. Es la Idea de la Victoria 

Cultural la que permite identificar los temas de campana, y los de la plataforma, bajo un mismo 

proyecto polltico para el pals. 

México, EPPESA, 1999. p67. 
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5 -2000• EL FIN DEL PHI 

Para la elección presidencia! del at\o 2000 encontramos acontecimientos que marcaron el 

rumbo del pals hacia situaciones insostenibles para el régimen priista. Desde dlst!ntas visiones, 

el contexto internacional como la polllica interna dejaron ver a Ernesto Zedil!o Ponce de León 

como un presidente con pocas capacidades para su encargo. Sin embargo. el sexenio 1994-

2000 ha sido considerado como la etapa de consolidación del proyecto neoliberal mexicano. 

Después de los gobiernos de Miguel de la Madñd Hurtado y Carlos Salinas de Gortari. el de 

Ernesto Zedilla fué una etapa más del proceso mexicano dirigido a mantener un detennlnado 

proyecto económico. En este apartado (5.1) revisaré algunos de los acontecimientos más 

trascendentales que sucedieron entre 1994 y el 2000. Es pertinente aclarar que la relación entre 

el PAN y el candidato Vicente Fox la analizaré en el apartado 5.2 (antecedentes y trayectoria 

polltica de Vicente Fox). Me parece ecertado que la relación entre Vicente Fox y el Partido 

Acción Nacional sea tratada en el siguiente apartado ya que el actor principal a eslUdiar en este 

capitulo es el candidato y su cfiscurso. En este.sentido intentaré desarrollar la relación FOX

PAN a partir de la trayectoria polltica y de su campana. 

5.1 LAS ALIANZAS 

El sexenio de Ernesto Zedilla inicl6 con una crisis financiera que afect6 a la gran mayoria de los 

mexicanos, en su desarrollo económico, de manera negativa. El gobierno mexicano asuml6 

deudas con el extranjero para capitalizar la economla. Por otro lado. creó un Instrumento 

financiero que permitiera la capitalizaci6n antes rnencionada. El instrumento creado fue el 

Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). Practicamente, durante todo el sexenio 

el FOBAPROA fue tema de intensos debates entre los partidos pallticos. En 1998 el 

FOBAPROA se convirti6 en una lnstituci6n mas sólida conocida corno Institución de Protecci6n 

al Ahorro Bancario (IPAB). El tema del rescate bancario fue el que más irTitacl6n provocó en la 

sociedad mexicana. Esta irritacl6n recayó en el PRI de manera directa, desac:redlténdolo sin 

poder librarse de dicha visión. 

Siguiendo el tema de la economla, esta la aprobación del aumento al IVA en 1995. El 

incremento del 10 al 15% fue otra decisión que la mayorla de los mexicanos tomaron corno 

contraria a sus intereses. De tal manera, la recuperación que se dio, en los Indices 

macroeconómicos. después de 1995, no fue suficiente para cambiar la percepción de la 

población y se vela al PRI corno el principal culpable de la crisis económica. Complementando 

esta situación se encontraba la atención a la pobreza, la cual, no respondla a las necesidades 

reales de los más desprotegidos. 
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Todo el panorama económico tenla un factor que venia determinando, desde 1994, la 

economla nacional: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El TLC se ha 

convertido para México en el referente con el que basa, principalmente, la polltica económica. 

Es a partir de su apertura económica que México cambia su relaclOn con el exterior, y es 

Ernesto Zedlllo a quien le corresponde impulsar dicha apertura. En este marco encontramos, 

también, el inicio del Acuerdo comercial y poll!ico entre México y la Unión Europea en julio del 

2000. Es asl corno, México se Inserta definitivamente en la globallzación después de 15 anos 

de trabajo previo, por parte de los gobiernos provenientes del Partido Revolucionario 

Institucional. 

La decadencia del PRI era evidente. Tanto en la competencia electoral, corno en su capacidad 

para mantener el control de las organizaciones que le hablan sido fiel durante décadas. El PRI 

perdió su hegernonla. Ejemplos de lo segundo estan las matanzas de Guerrero y Chiapas, asi 

corno la no negociac!ón con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para la soluclOn del 

conflicto. Aunado a esta crisis polftlca interna del partido, se suma la actividad más intensa de 

los actores polftlcos que, han ido ampliando su participación polftica desde sus propios 

espacios. 

En primer termino, esttl la iglesia católica que con la refonma constitucional de 1992 tiene más 

libertades para expresar su opinión en múltiples temas, en especial sobre polftica. El otro actor 

que aumentó su incidencia, de manera más abierta, en el rumbo del Estado es el empresariado, 

el cual ha exigido, de forma más pública, seguir determinadas directrices poilticas y 

económicas, siempre en beneficio -dicen- del pals. 

Por otro lado, esttin los partidos polftlcos, en donde el PRI, dentro del sistema de partidos ha 

demostrado su perdida de la hegemonla. Después del triunfo de Ernesto Zedillo se dio la 

reforma polftlca de 1996. i=sta permltl6 una competencia electoral más equitativa, en las 

elecclones siguientes. Para 1997, en las elecciones intenmedias, se evidenció esta equidad con 

el triunfo de Cuauthémoc Cl1irdenas como Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El triunfo del 

PRO en la Ciudad de México borró del mapa electoral local al PRI y al PAN. El PRO obtuvo 

otros triunfos como la gubematura de Zacatecas con el exprilsta Ricardo Monreal y en la 

Alianza por Nayarit con todos los partidos polltlcos de oposición con el candidato Antonio 

Echavarrla. También triunfaron Leonel Cota en Baja California Sur y Alfonso Sl1inchez Anaya en 

Tlaxcala. Por otro lado, esttln los resultados del PAN, los cuales revisaremos a contlnuaclOn. 

Después de haber revisado momentos nacionales importantes previos a la elección del ano 

2000, a continuación revisaré con detalle, cómo se h:'l dado el proceso del Partido Acción 

ESTA TESIS NO SAL} 
DE LA BIBL[OTECA. 
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Nacional previo al 2 de julio del 2000. Al igual que en el capitulo 3 y 4, en este quinto intentaré 

rescatar los acontecimientos más trascendentales entre 1994 y hasta antes de la campana del 

candidato presidencial para la elección del 2000. Con este recorrido podremos conocer a.al ha 

sido el camino que el PAN siguió en dicha elección. Posteriormente analizaré la campalla y la 

ldeologla de Vicente Fox.. 

Entre 1994 y la campana olicial de Vicente Fox el PAN tuvo triunfos electorales importantes. 

Tanto en elecciones locales como en el Congreso de la Unión. Entre otros estan: -.. gubemalura 

de .JaUsco en 1994. Baja California en 1995 (muere Teran Teran y queda Gonz41ez Alcocer del PAN) y Vicente Fox en 

1995"1 

Para 1996, el 9 y 10 de marzo, se dio la Convención en la que se realizó la elección del nuevo 

presidente del CEN de Acción Nacional. Carlos Castillo Peraza entregó una institución polltica 

que venia creciendo al\o tras al\o. En la elección del nuevo presidente se presentaron dos 

candidatos: Ernesto Ruffo Ap;:>el y Felipe Calderón Hinojosa. El primero ingresó al PAN en 1982 

y fUe el primer candidato de Acción Nacional en ganar una gubernatura. El segundo es miembro 

de una de las familias fundadoras del partido. Es hijo de Luis Calderón Vega. El triunfador fue 

Felipe Calderón Hinojosa. El fue el responsable de dar continuidad a: trabajo electoral con miras 

a las elecciones de 1997 principalmente. Entre quienes apoyaron a Calderón Hinojosa en su 

candidatura figuran: 

•Maria Elena Atvarez de Vteencio, Maria Teresa Garcia de Madero, Hiram Escudero Atvarez. Alvaro 

Femé:ndez de Cevallos, .Javief' Corral Jurado. Juan Miguel Alcántara Soria, Luis Guillermo Vakfavlnos, Rafael Margan 

Atvarez, Gonz61o Altamlrano Dimas, y Tarcisio Rodriguez Martlnez • .2 

Durante el periodo de Calderón Hinojosa se cosecharon triunfos electorales importantes. Estan 

las victorias de "Quer6taro y Nuevo León en 1997 y las de Aguascatientes en 1998.:a . De esta n.anera, 

Acción Nacional siguió promoviendo su Victoria Cultural. Cada triunfo electoral era un paso más 

en dicha Victoria Cultural. Interesante resulta que el principal artffice, o al menos la figura más 

visible, del discurso de la Victoria Cultural, Carlos Castillo Peraza, no lograra levantarse con la 

victoria electoral en la primera elección para jefe de gobiemo del Distrito Federal en 1997. El ex

presidente de Acción Nacional decidió su marginación de la actividad partidista para dedicarse, 

dijo el, a la reflexión y el trabajo intelectual. Posterionnente, morirla poco después de las 

elecciones del dos de julio del 2000. 

1 PAN, ¿Qu~ es el Partido Acción Nacional?. 
México, EPESSA, julio 1999. p12. 
2 _. ¿Quifjn es Felipe Calderon Hinojosa?. 
México, La Nación. No. 1950. marzo, 1•, 1996. p5 
3 _. ¿Qué es el Partido Acción Nacional?. 
México, EPESSA, julio 1999. p12. 
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La presidencia de Calderón Hinojosa llegó a su fin con importantes cuestionamlentos a su 

gestión. Aún asl, el FOBAPROA y el tema Chiapas no fueron, para el entonces presidente, del 

PAN, asuntos que afectaran negativamente la percepci6n sobre su periodo. Con esta base, 

para 1999, se dio, el 6 de marzo de 1999 la Convenci6n Nacional en la que se elegirla al 

presidente del CEN del PAN para el periodo 1999-2002. Los contendientes en esta elecci6n 

fueron Ricardo Garcla Cervantes y Luis Felipe Bravo Mena. Bravo Mena ha sido Identificado 

como miembro de los nuevos panistas, aunque él es miembro del PAN desde 1969. Dicha 

identificaci6n se podria deber a su cercanla con Manuel J. C.louthier en 1985 y por su trabajo en 

la COPARMEX. 

El electo fue Luis Felipe Bravo Mena. De esta manera, llegaba a la presidencia un miembro 

Identificado con los pragmáticos dentro de Acción Nacional. La elección de Bravo Mena se dio 

en mar.za de 1999. 15 meses antes de la elecci6n de julio del 2000. A Bravo Mena le 

correspondió encabezar los proceso electorales de 1999. 

Junto al avance electoral, hasta aqui revisado, está ta definici6n ideológica. En el capitulo cuarto 

revisé el inicio de los trabajos de la redefinlción ldeo16gica del PAN que se dio a finales de los 

ochenta. La creación de la revista PALABRA significó el inicio del debate formal para definir el 

rumbo ideológico que deberla seguir Acción Nacional. El primer concepto que surgió fue el de la 

Victoria Cultural. La década de loS noventa fue concebida como el lapso en el que Accl6n 

Nacional Inculcarla en la sociedad mexicana los valores de la Victoria Cultural y serla por medio 

de los triunfos elec:torales que dicha victoria formarla parte del pensamiento de los mexicanos 

de fin de siglo. 

Esta búsqueda del rumbo Ideológico llevo a Acción Nacional a definir posiciones que mantuvo 

ambiguas por varios allos. En especifico hago referencia a la relación entre el Partido Accl6n 

Nacional y la Internacional Demócrata Cristiana. En diciembre de 1998 el presidente del partido, 

Felipe Calderón Hinojosa. argwnentó las razones por tas que Accl6n Nacional decidió, 

finalmente, ser parte de la Internacional Dem6crata Cristiana: 

•Pertenecer a la Internacional Dem6c:rata Cristian• significa pmra el Partido Acción Nacional una nutriente de 

tipo estratégico, la evidencia de que ha madurado en el plano kdemo y en el nacional como tuerza polftica 

delonninante en México.( ... ) la enlt'Mlll del partido a al toe lo Kel'Cllba • los partidos populares, • los de centro, en el 

mundo; referente útil en la bus.queda de .. emattvaa kSeológk:as y polfticaa futuras que se putiden compartir para 

ar.gerar cargas y responsabilidades con otros partidos en el mundo.• 

Por su·parte, el entonces Secretario de Relaciones Internacionales del CEN del PAN, Luis 

Felipe Bravo Mena, sellaló: 
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"Nosotros velamos deode h11Ce .-_, con claridad - el pMtldo .,.,._ tu.za pellllca • - -.no, 
habla alcanzado un11 snadurez, una ..a.tura. una responsabilidad y que esto no cenaspondla con el terreno 

lntemacional ( ••• ). 

Siguiendo con las declaraciones ante la entrada del PAN a la IDC se dijo: 

•La discusión interna del PAN para pe,...enecer a esta organizad6n duró entre 30 y 35 anos Y se fue 

resolviendo por etapas. ( ... ) La mayor resiatenda era incorporamoa a wm ~ que tuviera una denDrninacl6n 

de tipo religioso. pero como en la prop¡. IDC hay un proceso de revisión de su nombre, el PAN conskSer6 que el tema 

no era tan importante como para que evtlara nuestra participación en estos fofos.-' 

Las palabras de ambos dirigentes nos dejan ver, una cercanla que ha existido entre la 

Democracia Cristiana Internacional y los postulados del PAN. Estas similitudes e Identidades 

permitieron que EN el reciente Ingresó de Acción Nacional a la organización intemacional, 

Felipe Calderón formara parte de la estructura de la IDC como uno de los diez vicepresidentes 

en la organización hasla el 2004. 

La incorporación del PAN a la IDC llevó al primero a realizar eventos en México de la IOC y de 

la COCA. En 1999 se invitó a la IOC a ser observador en las elecciones del 2000. A lo que 

contesto: 

•La IOC es plenamente respetuosa de la autonomla de sus partidos mktmbros y que, qukln resulte 

candidato del PAN tendrá la solidaridad de la IDC, no podrfa haber otro tipo de ayuda que no fuera i. tle kltercambio 

de formación, Información y transmiaiOn de técnicas electorales . ..s 

De la misma manera, el PAN organizó otro evento en noviembre de 1999, pero ahora con la 

COCA. Estos eventos, entre otros, dieron a Acción Nacional un posicionamiento favorable para 

su causa, como el partido más viable para lograr la alternancia en México por primera vez 

desde 1929. 

Es asi como el Partido Acción Nacional definió, de manera abierta, una posk:l6n ideol6glca. 

Con base en la crisis del régimen del PRI, las crisis econ6micas desde 1982 y la apertura 

polltlca y económica a un contexto intemacional de libre competencia, sirvieron a Acci6n 

Nacional para que lograra adeptos a su proyecto polltico. Estas condiciones de apertura se ven 

expresadas en la reforma estatularia en la que se cambió el mecanismo de elección del 

candidato a la presidencia. Es asl como llega a la elecc16n clel 2000 el PAN. El siguiente 

apartado esta dedicado a revisar al candidato Vicente Fox, su biografla y trayectoria polltlca. En 

este apartado revisaré la relación Fox- PAN, asl como su precampana. 

4 
_. Arriba el PAN con fuerza al escenario mundial. 

México, La Nación, diclembre.1• de 1998. p9-10. 
5 
_, El PAN fuerza histódcB representativa. 

M6xico, La Nación, enero 18 de 1999. p4. 
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5 2 ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA pOLITICA DE VICENTE FOX QUESADA.' 

En este apartado reviso los datos más relevantes de la biografla de Vicente Fax. Destaco datos 

de isu vida como estudiante, su trabajo como empresario, la inftuencia religiosa en su vida y su 

trayectoria polltica. En este Oltimo punto mencionaré desde sus Inicios en la polltica electoral a 

finales de 1987 hasta rnon....tos previos a su elección como candidato del PAN a la presidencia 

de la rep{Jblica. 

Vicente F11x Quesada nació el 2 de julio de 1942 en el Hospital de la Sociedad Espanola de 

Beneficiencia en la Ciudad de México. Olas después fue llevado a residir a San Cristóbal en 

Guanajuato al rancho de su familia. Fox Quesada ingresó a la escuela primaria del Instituto 

MayHén de los la sallistas en la ciudad de León. Para el sexto ano de primaria fue inscrito en el 

Instituto Lux. En dicho ir::tfü,.,., term!ll!!rla sus estudios de bachillerato. Fue enviado a realizar 

estudios de inglés por una temporada a Estados Unidos. Para 1960, lnici6 sus estudios 

universitarios en la Ciudad de México. Ingresó a la Universidad Iberoamericana en la carrera de 

administración de emprasas. El mismo Vicente Fax destaca que en esa época de universitario 

tenla amistades como RobertO Hemández, hoy presidente de Banamex, Amparo Espinosa, hija 

del banquero Enrique Iglesias, entre otros. De acuerdo a la versión de Fax, fue hasta que 

termino su carrera universitaria que decidió involucrarse en su desarrollo profesional. 

De esta manera Vicente Fax inicia su experiencia en la iniciativa privada rec:Wln egresado de la 

universidad. Es en noviembre de 1964 que ingresa a trabajar a la empresa Coca Cola. Desde 

los niveles mAs bajos en la estructura de la companla, ascendió hasta la presidencia de Coca 

Cola - México. Fungió como presidente de dicha compania entre los al\os 1974 y 1979. El 

hecho de involucrarse de tiempo completo en el trabajo, no permitió a Vicente Fox concluir su 

carrera universitaña. Fue en marzo de 1999 que Vicente Fax presentó au exén.n profesional 

en la Universidad Iberoamericana con tema relacionado al gobierno de Guanajuato bajo su 

periodo. La tituiaclón la logró bajo la mod<1lidad de "reporte de trabajo en el campo profesional". 

7 COn el 9n de no hacer un núnWro uceolvo *' cKu sob<w le tra~ pollllca y blogra~• de Vicente Fox, • 
- presento In luentH utlllzada para el apartado 5.2 del capitulo quinto: CaMlo Ang6tica, Vicente Fox, 
,__ lliempnl. M6J<lco, La Nac:l6n, no. 1956. 24 de mayo de 19911. 11110-1'.Z. C.ntú, ~ H., - • P-. 
Las - d<t ..,. ~· Mftlco. Edllorial Grijalbo, 2001. 368p. C.nasco. JOflle. El Culllvo del p<X»r. México, 
-.-Orma, 20 de junio del 2000. p4A. Fox, Vlcenta, Fox • Los Pino$. - ~y pallllco. 
M6xl<:o, Oc6ano, 11199. 224p. Gonúlez Ruiz, Edgar, La ú/lims cnszada. Do los cr1- a Fox. M6xlco, Ed~orial 
G"8Jl>O, 2001. 2131>. G....- Chapa Miguel Angel; Fox & Co. Biognifla no autoriz-. M6xlco, Editorial Gnlalbo, 
2001. 243p. Loaeza, Soled8d, El ~ Ao::idn NllCional: La larga man:lra 1939-fll!M. Oposición leal y partido de 
,,,_... M6xico, Fondo de Cultura EconOmlca, 1999. p478-503 Rabasa, Emilk> O., -x/cano: ésta es tu cons!ftud6n. 
M6xic:o. Editorial POITÜ•, LVI Legislatura C.mann de Diputados del H. Congreso de a. Unión, 1997. p233-234. PAN 
Gabtnete AttemaUvo. Lic. Vicente Fox Quezada. M6xico. EPPESA. 1987. 
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Para 1979 Vicente Fox decide poner fin a su trayectoria dentro de Coca Cola. De acuenlo con 

la versión de Fox, se encontró en una disyuntiva entre convertirse en direcbJr para América 

Latina de Coca Cola o ir a trabajar al rancho y en los negocios de su familia. Decide regresar a 

Guanajuato y trabajar con su familia. Durante su paso por Coca Cola fue enviado a tomar un 

diplomado en Alta Gerencia, en la Universidad de Harvard. 

Es a partjr de estos momentos que Vicente Fox se involucra en las empresas y los negocios 

familiares en Guanajuato. Dentro de estas actividades asume la direcci6n general del grupo 

Fox. Las actividades de dicho grupo estan enfocadas principalmente a las expoftaciones en los 

ramos de la producción agrlcola, agropecuaria y en la industria del calzado. Como parte de sus 

actividades empresariales estan las dedicadas a la or9anizaciOn entre empresarios. Es asi que 

fungió como vicepresidente en la AsociaciOn de Industriales del Estado de Guanajuato. Fue 

consejero e:i la FundaciOn Mexicana para el Desarrollo. También formo parte de NAFINSA y de 

la Casa del Grupo lnverlat-Seguros América. En ambas instituciones fue consejero. Presidió el 

Consorcio VENEXPORT. Es importante sel\alar que todas estas actividades aunque tuviesen 

alcance nacional, el trabajo era de carácter local. 

Como parte de sus actividades empresariales estaba la promociOn de la educación. Fue 

presidente del Patronato Educativo Loyola A.C., promovió a la Universidad Iberoamericana en 

Guanajuato. al Instituto Lux A.C., y al CIPEC. Dentro de este rubro destaca su compromiso 

altruista. Junto con familiares fundo y presidio el patronato casa cuna Amigo Daniel.A.e. Con 

base en este perfil de empresario altruista, continuo para exponer la formación religiosa que 

recibió Vicente Fox. 

El terna religioso ha sido uno de los más expuestos cuando se habla de Vicente Fox Quesada. 

Son pocas las criticas que no hablan de un Vicente Fox conservador, ligado a la lgles:ia Católica 

~s conservadora. Por un lado, esta el hecho histOrico sobre Guanajuato. Dicho estado ha sido 

semillero de cristeros, de la Unión Nacional Sinarqulsta y de importantes lideres calblicos. Este 

contexto le ha dado a Fox la asignaciOn de motes como ultraconservador y ~- Ante 

todo esto, el mismo Vicente Fox ha dejado ver su identidad con los valores cattilicos. B se ha 

referido ha la importante influencia en su vida por parte de jesuitas. Por un lado, por la cercanla 

de un padre jesuita con su madre. Por otro lado, su educaciOn formal ha sido dentro de 

escuelas jesuitas. Estas etapas de su vida fueron trascendentales para la formaciOn de quien 

fuese el candidato de AcciOn Nacional en las elecciones del 2000. Esta influencia la vemos 

expresada en Vicente Fox cuando dice que la Iglesia debe jugar un papel más importante en la 

sociedad que el "hecho de cultivar el esplritu." 
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Con base en to antes mencionado, encontramos a un personaje que en la coyuntura de ta 

etecci6n presidencial de 1988, decide ingresar a la actividad polltica e!eetorat. A continuaci6n 

describo la trayectoria polltica que ha seguido Fo>< hasta su campana presidencial. 

Vicente Fox ha declarado en múhiples ocasiones que su primer acercamiento con Acci6n 

Nacional fue por medio del entonces candidato presidencial, Manuel J. Clouthier, en 1987. Esto 

se dio con una invitaci6n directa que hiciera et candidato presidencial panis!a a Vicente Fox 

para que contendiera como candidato a diputado federal por el distrito 111 de Guanajuato. Fox oo 
una fecha precisa: 3 de noviembre de 1987. La relllci6n entre Vicente Fox y Manuel J. Clouthier 

se dio antes, cuando Ctouthier era presidente de ta COPARMEX. Otra versión de tos inicios de 

Vicente Fox en Acción Nacional la presenta Miguel Angel Granados Chiapas. El dice que fue 

Martln Huerta (empresario y panista de Guanajuato) quien invitó dese tiempo antes a Vicente 

Fox a participar en polltica. Huerta, entonces secretario de del CDE del PAN, pidió a Alfredo 

Llng Altamirano, presidente del CDE del PAN, que Invitara a Vicente Fox a participar en el PAN. 

De :c:..~rdo con esta vcr::i6.., Un¡¡ "'-i:::lt6 :: Fo" en cctubre de 1987. Regresarla en diciembre. 

Para entonces, Fox, Y• habrla platicado con Clouthier. Ante esto, ling sel\ata que fue 61 quien le 

recomendó a Ctouthler hablar con Fox. 

Vicente Fox no discute su inclusi6n al Partido Acción Nacional. Él atribuye su acercamiento a 

su amigo y su padrino polllico "Maqulo". Independientemente de ta versión real sobre cómo Fox 

entró a ta polllica electoral, él compitió como candidato y ganó ta elección. De acuerdo can un 

estudio de Jorge Carrasco en et periódico Reforma, Vicente Fox tuvo un desempeno en ta 

Cámara de Diputados, poco visible. Su máxima acción fue la burla contra Carlos Salinas de 

Gortari et dla de ta asunción de é>tc, como Presidente de la República en diciembre de 1988. 

Otra participación importante fue la promoción de la iniciativa de reforma al articulo 82 de la 

Constitucl6n, pero ésta no fructific6. Fue en ta siguiente legislatura en la que se reforma ta 

fraccl6n primera de dicho articulo. Con dicha reforma lodo mexicano por nacimiento e hijo de 

madre o padre mexicano puede _.candidato la presidencia. Esta reforma le permitió a Vicente 

Fox concebirse como posible candldetd> a ta presidencia. Aqul un freno a su aspiraciones 

inmediatas se da con la publicaci6n en el Diario Oficial et 1• de julio de 1994 con el transitorio 

que setlala que dicha reforma entrara en vigor et 31 de diciembre de 1999. 

En 1991 se registró para ser candidato a ta gubernatura de Guanajuato. Después de triunfar en 

la eleccl6n Interna de su partido, compitió con Ramón Aguirre Velasco (PRI) y Porfirio Mulloz 

Ledo (PRO) por la gubematura. En un confticto posetectorat se dio una negociación entre el 

Partido· Acción Nacional y el Gobierno Federal. Esto se dió debido a tas manifestaciones de 

fraude electoral contra el PRI. Carlos Medina Ptascencia fue designado gobernador interino. 

Este acontecimiento marcó dos situaciones: la primera es et enfrentamiento entre Vicente Fox y 
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Diego Femández de Cevallos, ya que de acuerdo con diversas versiones (mencionadas •n la nota 7), 

fue el segundo quien encabezó las negociacioneS con el gobierno, dejando tuera a Vicente Fox. 

La segunda fue la decisión, de Vicente Fox, de retirarse de la polltica. 

La decisión de retirarse de la polltica, como la plantea Fox, no parece verldic:a, al revisar las 

actividades que realizó entre 1991 y 1995. É mismo sel\ala que se dedicó a reunirse con 

pollticos de distintas corrientes ideológicas. Fungió como secretario financiero del comité estatal 

del PAN en Guanajuato. Y participó en foros internacionales sobre ternas de desarrollo. En 

1994 formo parte del grupo ciudadano San Angel. Es asi cerno vemos que Vicente Fox nunca 

dejo de participar en politica. Sin embargo, Fox senala que le debe a una treintena de militantes 

panista" guanajuatenses su regreso a la polltica a finales de 1994. De acuerdo con esta 

versión, en octubre de dicho ano fue buscado por este grupo en su negocio para persuadir1o de 

que compitiera en la convencl6n estatal por la candidatura a gobernador. Dicha convención se 

realizarla en febrero de 1995. 

Después de ganar la candidatura en la convención de su partido inició su campana. La elección 

se realizó el 28 de mayo. Vicente Fox ganó por 25 puntos porcentuales de diferencia sobre el 

segundo lugar. Tomó posesión el 26 de junio de 1995. Durante la campana por la gubematura, 

Fox creó la Organización para la Uberacl6n del Estado. i::sta le sirvió para reunir recursos 

financieros y humanos para la campat\a. La organizaci6n era independiente de el Partido 

Accl6n Nacional. Considero a esta organización como un antecedente, y como ejemplo, de lo 

que más adelante seria Los Amigos de Fox. Es con los antecedentes aqui mencionados que 

Vicente Fox inició su gobierno en Guanajuato. 

El trabajo de Vicente Fox gobernador fue por muchos criticado, pero por otros tanto aplaudido. 

Vicente Fox buscó innovar en el disello de gobierno que buscó impulsar. A partir de la visión 

empresañal el gobierno de Guanajuato se convirtió en uno de los estados mrui visibles en el 

pals. Por otro lado, la manera en que Vicente Fox promovla su estado, tanto en M6xico como 

en el extranjero, le valió duras criticas por parte del gobierno federal de enlences. 

Aún como gobernante, a mitad de su periodo, Vicente Fox anunció, el dla 6 de julio de 1997, su 

interés por lograr la candidatura de su partido, para la elección presidencial y asl ganar la 

presidencia en el 2000. En ese momento el anuncio de Fox provocó cambios en la dinámica 

que llevaba la elección de los candidatos presidenciales. La postura de Vicente Fox fue un 

factor más de desestabilizaciori en la designación de candidatos de otros partidos, y del suyo, 

asi como aceleró los ritmos del gobierno federal. La desestabilización aqul mencionada la 

asumo a que era tradiC:onal que los candidatos de los partidos de oposición eligieran 

candidatos con base en la designación del candidato del PRI. En el mismo sentido, para el PRI 
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era lo normal que los tiempos para las campanas presidenciales los daban ellos con la 

designación de su candidato por parte del presidente de la RepOblica. 

En el caso particular del Partido Acción Nacional, se aprecia que se reedilaba la vieja 

confrontación interna entre los panistas tradicionales y los panistas pragmaticos. Fox, en su 

discurso, nos dejaba ver la necesidad de acceder al poder. Por otro lado, los contrarios a Fox, 

tanto dentro como fuera de su partido, senalaron a Vicente Fox como no panista; que usaba al 

partido para sus fines personales y de grupo, y que no promovla los valores y la doctrina de 

Acción Nacional. El lenguaje de Fox era tachado de vulgar y de denigrante para la sociedad, asl 

como se le percibla como un polltico poco ortodoxo. Veremos si las afirmaciones de los 

opositores de Fox tienen un sustento real. 

Fox en distintos espacios repitió e insistió en su militancia panista. Defendió su precamapana 

por la necesidad de "sacar al PRI de los Pinos". Es asi como Vicente Fox llega a momentos 

previos• la convención de su pmrticio para elegir ~idato presidencial en 1999. La elección de 

Bravo Mena daba confianza a los seguidores de Vicente Fox como un apoyo a su candidatura. 

las reformas a estatutos en cuanto a los mecanismos de elección de candidato a la 

presidencia, pasando del voto de delegados en convención a la elección directa de militantes, 

fue una decisión que parecla poner en la delantera a un Vicente Fox con capacidad para 

allegarse de simpatizantes. Por otro lado, el 16 de septiembre de 1998 se constituia 

formalmente la Asociación Civil los Amigos de Fox. 

De esta manera. Vicente Fox Quesada llegaba a la convención con una infraestructura externa 

al partido, y con la expectación tanto nacional como internacional de si hubiese un personaje 

capaz de representar la movilización necesaria para dar por terminado con el periodo del PRI 

en la presidencia de la república. 

En el siguiente y oltimo apartado del presente capitulo reviso la campana presidencial de 

Vicente Fox a partir de su designación como candidato del PAN a la oresidencia. Con este 

contexto analizaré la ideologla en la campana del candidato, para así identificar las identidades 

entre k> expresado por Vicente Fox y la propuesta del Partido Acción Nacional. 

5.3 QUÉ DIJO VICENTE FOX QUESADA QURANTE SU CAMPAÑA HACIA LA 
PRESIDENCIA 
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En este último apartado hago el análisis de la ideologla en la campalla presidencial de Vicente 

Fox. Previamente al estudio de la ideologla, por temas especlficOS, describo algunos momentos 

importantes de la campana. El registro de la candidatura, la convención nacional, la Alianza por 

el Cambio y los intentos de la alianza entre el PAN y el PRO son acontecimientos que se dieron 

durante el camino de Fox hacia la elecci6o del dos de julio. También existen factores que fueron 

temas de debate durante la campana: Fox y la mercadotecnia, y el lenguaje coloquial del 

candidato del PAN, asl como las contradicciones que Fox expuso durante su campana Estas 

contradicciones tas ubico dentro de una estrategia electoral con el fin de simpatizar con 

diversos tipos de votantes, pero esto no significarla un desprendimiento de su ideOlogla. Son 

todos estos elementos que conformaron la campana de Vicente Fox. 

La precampana que inició Vicente Fox en 1997 no permitió a companeros de su partido, estar 

preparados para contenaer por la candidatura de Acción Nacional para ta elecci6n presidencial 

del 2000. En 1997 se mencionaban siete nombres como posibles candidatos para ta elecci6n de 

julio del 2000. dice el reportero de Proceso sobre la llegada de Fox a la c::>ndk!atura: "Ernesto 

Ruffo. Carlos CasUUo Peraza, Diego Fe~ndez de Cevallos, Carlos Medina Plascencia, Felipe Calderón Hinotosa. 

Francisco Barrio, entre otros. lo vieron venir y se hicieron a un lado: to dejaron pasar.•7 

Cada uno de ellos por distintas razones fueron descartados en ta competencia para ta 
candidatura. Con su organización Amigos de Fox, con alianzas con grupos no cercanos al PAN, 

y con su postura de afrentar al sistema, Vicente Fox Quesada llegó al dla de la elección del 

candidato presidencial de AN como único contendiente. Ya desde el periodo del registro de 

precandidatos, en agosto de 1999, se sabia que él serla el único contendienle, nadie, más que 

él,. se inscribió. El debate interno en Acción Nacional se centró en la conveniencia de realizar o 

no la elección del candidato, si ya se sabia que con un voto Fox serla candidato. 

La ele=ión se llevó acabo el 12 de septiembre de 1999. Se logro una participacl6n del casi 

50% del padrón de militantes y adherentes del partido (267,466 registrados). El 116.80% votb por 

Fox. En la elección se recibieron votos del extranjero. Ese dla, por ta noche, el C8ndidato electo. 

senaló: "Aceptó con humildad la nomlrnlclón de Accl6n Nacional y .. wno la - re--ac:t que -

significa, asl como el honor que me confiere• . Fox también dijo: -tiai llegado el momento de hmcer r...sad loa 

valores del PAN .. De esta manera, el guanajuatense, se convertla pese a ·las criticas, en el 

candidato del Partido A=ión Nacional para la ele=ión del dos de julio del 2000. 

7 Ortiz Pinchettl, Francisco, Algunos quisieron. pero nadie pudo detener el desbocado galope de Fox. M6xk:o. M6ldc:o. 
Revista Proceso. no. 1193, 12 de sepUembre de 1999. p14. · 
8 PAN, Fox candidato. 
México, La NaciOn, 13 de septiembre de 1999. p12 
8 ibidem. p11 



89 

Uno de los elementos más importantes para esta investigación es el referido a la identidad 

entre Vicente Fox Quesada y el Partido Acción Nacional. Como mencioné en el apartado 

anterior, han sido múltiples las opiniones sobre ta separación entre Fox y el PAN, respecto a si 

el primero es en verdad un militante de Acción Nacional, de acuerdo con todos sus postulados y 

principios. Ante esta disyuntiva, esta la presentación de la plataforma polltica 2000-2006. La 

aprobación del documento se dio el 7 de noviembre de 1999. De acuerdo al consejo la 

ptatafonna enarbola "un proyecto de goblemo -..·•• 

Bravo Mena senalo: 

•La pauta de fondo es un modelo humanista que marca la flfme inte:ición dodrinaria de Acdón Nacional de 

perfilar todas las acciones de gobiemo al servicio de las personas. con el fin de ha~r frente a k>s modelos estatistas y 

neoliberales, los de las macrocifras. Entre los aspedos distintivos de la ,Plata'forma respecto a otras •nteriofes. el lkSer 

nacional consk:Seró que asume las transformaciones y los recientes cambios políticos y sociales en el pafs, donde el 

PAN ha partidpado de manera lmpon.nle, aobfe todo el acomodo de la transición demociMica, y da claridad y 

profundidad a temas de credento importanda segón la visión de Acción Nacional, como el medio ambienle. el 

desarrollo social y la educaci6n. Sobre el sistema sel'\al6: Los modelos econ6mk::os del abtema han sklo 

Incapaces de elevar la calidad de vida de los mexicanos y la pobreza provoca fenómen~ de desesperaci6n.·11 

Es asl, como el presidente de Acci6n Nacional nos deja ver el perfil ideológico de ta 

platafonnas de Acción Nacional. La idea de un modelo humanista nos rernite a la propuesta de 

la democracia cristiana. 

Con esta etapa para lograr su candidatura, Vicente Fox inició su campana en Dolores Hidalgo, 

el 18 de noviembre, con un estandarte guadalupano regalado por sus hijos. Durante este cierre 

de ano se dio uno de los momentos mas Interesantes del proceso electoral hacia el 2000: la 

posibilidad de una alianza entre toda la oposición. Después de diferentes Intentos no se logró 

dicha alianza. Fue con el Partido Verde Ecologista de México con quien Acción Nacional si llegó 

a acuerdos para conformar la Alianza por el cambio. "El 4 de diciembre .en 1a XII -- -

Extraordlnaria y la XUV Convenci6n Nacional - mprobó la participaciOn de Acción Nacional en 111 alianza·. ta Es asl. 

como el PAN logra ir con otro partMlo en busca de ta presidencia. 

Uno de los factores que mas marcaron la campana de Vicente Fox, en cuanto a sus discursos, 

fue la ambigüedad con la que trato algunos temas de su plataforma electoral. Entre diversos 

temas, los que causaron mas polémica son los que tuvieron que ver con el sector energético. 

En especial sobre la privatización del Comisión Federal de Electricidad y PEMEX. Fox en sus 

documentos 10 Compromisos y Vicente Fox Propone dice: 

10 PAN. Ya hay platafonna polftica 2000.2006. 
México, La Naci6n, 8 de noviembre de 1999. p3 
11 /bldem. p4 
12 _. El PAN va en la alianza con el PVEM por,. Prvsidencia. 
México. La Nación. e de diciembre de 1999. p3. 
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-ue comprometo a defender la soberanla del pala para que &a lnsen::i6n de M6xk:o en los procesos de 

globalizaci6n ... con el objeto superior de elevar el nivel de vida de loa mexicanos. sin poner en riesgo el futuro y la 

Independencia de la nación. No voy a privatizar PEMEX ni la CFE. Diseftaremos. esquemas de financiamiento 

alternativos para que puedan adquirir nKUrsos para au modem1z.aci6n y aus MtVicios beneficien en mayor m9dida a 

los mexicanos.•13 

En el mi&m<> senüdo, el candidato de la Alianza por el cambio sel\alO: 

•Es urgente dar a PEMEX la gportunidad de •r competitiva. Esto implica permitir que se convierta en 

compal\la púbUc:a de mercado. con lo que podr4 financiar. de manera sana, ta adquisición de. tecnologfas de punta. 

Esos apoyos le pennitirán concentrar su desarrollo en actividades medulares a fin de poder competir, al menos de 

condiciones similares, con las domas c:ompaftlas petroleras ctel mundo. El objetivo es hacer de PEMEX una empresa 

m.ts fuerte. mas competente con capoeklad para exportar extensamente y con mucha mayor rentabllidad:1
" 

Sin embargo, en 1996 Fox declaró en New York sobre PEMEX: "The way should be to privatize, no 

doubL"'" Es asi como trato el tema PEMEX. 

Como parte de las ambigüedades estan las referentes a la Fé religiosa: 

·en septiembre de 1999. en un mitin realizado en León, Guanajuato, s.us hijos :e regalaron un estandarte 

con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Vicente anund6 que 15eVarla como hiciera el cura de Dolores al lnk:lo de la 

Independencia. a la Virgen por delante. Me hacen los mandados. N.Sie me puede impedir llevar la Imagen de la 

Virpen en mi campana. decla entonces. La '9y se k> iba a impedir. Sin embargo, en mayo, ante la plana mayor de la 

COPARMEX, dijo: "Todos sabemos lo que signlfJCan PEMEX y la Virgen de Guadalupe en este pals, que mAs ana de 

ser una empresa y olta a.er la madre de todo& los mexicanos, son slmbolos que tienen que manejarse con cuidado•. 

Ahf queda también su reunión con Norberto Rivera canera en abrU pasado: Me comprometo si soy presidente a indulr 

en los programas de educación públic.- la ensel\anza histórica y de k>s valores universales que proponen las 

principales rel'°iones·. 1• 

Otro elemento que también fue muy debaüdo se refino al uso de la mercadotecnia en una 

campana polltica. Vicente Fox conocido por- su paso en Coca Cola, le valiO diversas criticas. 

Éstas senalaron poco contenido y sin propuesta de campana lo dicho por Fox, ya que lodo 

estaba dirigido a exaltar la imagen del candidato. Para los fines de esta investlgaciOn la anterior 

aseveraciOn no es válida. Aunque la estrategia de campana hubiese preponderado la Imagen 

de Vicente Fox sobre la propuesta, esto no quiere decir que no hubiese una. Al contrario, el 

hecho de impulsar la imagen es parte de una construcciOn discursiva. La estrategia de la 

13 Fox. Vicente, 10 COmpromisos. 
Mé>eico, Alianza por el Cambio. 30 de mayo del 2000. sp 
, .. Cantü, Guillermo, H .• Vicente Fox propone. 
MéxJco, Ediciones 2000, 2000. p61. 
15 La campal'la presidenclal: entre le absurdo y ltJ c:ontradioción. 
Mé>eico, Revista Milenio, no. 147. 3 de julio del 2000. p50 
15 La campana presidendal: entre le absurdo y la con/nldiCCión. 
Mé>eico, Revista Milenio, no. 147. 3 de julio del 2000. p50 

1 
i 

1 
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campalla de Fox esta expresada en el proyecto "MILLENIUM"'' . En dicho proyecto se describe 

en qué momento y de qué manera las propuestas se presentaran en la campalla. 

El uso de la mercadotecnia, por parte de Vicente Fox, en su campal\a, lo llevo a manejar un 

lenguaje coloquial que, para los fines de apoyo de la sociedad. fue muy útil. Por otro lado, sus 

contrincantes principales (PRI y Alianza por MéYico) lo criticaban por que, declan, le faltaba el 

respeto a la sociedad y por rebajar el nivel del debate polltico. Aún asi, Vicente Fox no cambió 

su estilo. Él mantuvo un lenguaje que le permitiera (siguiendo a Fox) tener un contacto y un 

entendimiento con la mayoña de la sociedad. 

Siguiendo con su estrategia de campalla, uno de los factores que llamó la atención fue su 

postura ideológica. Fox diña en ta etapa final de la campal\a, en una entrevista, respecto a su 

identidad ideológica que él era de centro izquierda. Me parece que a lo largo de la revisión de 

este capitulo podemos dejar claro que en ningún momento Vicente Fox tiene elementos para 

identificarse con la centro izquierda. A continuación revisamos una entrevista en la que Fox 

asume tal posición ideológica: 

·- El Estado ¿redor o regulador? 

- Promotor. pero conductor. El mercado n:> asegura la distribución del ingreso; el mereé\do no asegura terminar con la 

pobrezo: el mercado no es tncluyente con todos. Pero por el otro lado, si no es por la vla del mercado. no hay manera 

de generar riqueza . 

• Parece el capitalismo rosa europeo. 

- Y hay quien dice que es la tercera vla. Yo lo pongo mAs sencillo: Jiay que generar riqueza. eso es indispensable, 

pero hay que distribuir, hay que asegurar que toda mundo tome su rebanada de pastel. Escuchar aas palabras es 

como remontarse al Bretton Woods de John Maynard Keynes y el Eatado benefador. 

- Parece un programa de gobierno aodaldemOcrata tipo europeo. 

- Clllro que •l. Si me ti:!ne que poner en la geografl•. la geograffa o lo que quieran. •oy de centro Izquierda. poquito a 

la Izquierda. SI lo ponemos en una escala de cero a diez con base matematica. aritm6tlca. 4.5 a 5. que es el centro, al 

cuatro y medlo que es un poquito a la iz:quM!rda. ( ... ) al me pene el ...,._raUsmo, SO rechazo ta¡antemente, ligual que 

rechazo el Estado conductor monopólico de la economla. Rechazo el neoliberalismo y creo que para eso esb\ la 

inteUgencia da las personas,( ... } Entonces ahl est::ufa yo, c::entroizquierdll. un pioquito, ( ... )"'.18 

Es asi como Vicente Fox, de una manera confusa, busca ubicarse en un lugar dentro del 

espectro Ideológico, y asi mostrarse como un candidato con preocupación por la justicia social. 

Las Ideas que plantea sobre el mercado y sobre el Estado nos dejan ver un candidato no 

neoliberal, pero menos Identificado con la soclalclemocracia. La referencia que se hace, a no ver 

al mercado ni al Estado como las respuesta para todo, yo ta identifico con el discurso de la 

17 Sobre el proyecto Millenium. estan las siguientes referencias Cantü, Guillermo H .• Asalto a Palacio. Las entranas de 
una guetTB. Méxk:o, Editorial Grijalbo. 2001. 368p. Carrasco, Jorge, El CultivO del poder. M6xico. Periódico Reforma, 
20 de junio del 2000. Granados Chapa Miguel Angel, Fax & Co. Biograna no autorizada. M6xlco. Editorial Grijalbo, 
2001. 243p. 
11 Riva Palacio, Raymundo, V1Cente Fax cambia de piel. 
México, Revista Milenio, ano 3. no. 136. 17de abril de 2000. p36 
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democracia cristiana pues reivindica al individuo, la comunidad y el bien coma:.n. Es a partir de la 

idea de cambio que Vicente Fox busca convencer a la sociedad mexicana que su propuesta es 

la más conveniente para México. Siguiendo esta idea de cambio en Fox, el sistema polltico 

habla llegado al limite y era inminente terminar con el grupo en el poder. La alternancia era el 

paso decisivo para lograr consolidar la democracia. 

Después de revisar y analizar los temas de PEMEX. su identidad religiosa y su 

autoposlcionamlento ideol6gico como de centro izquierda, ser\alo que Vicente Fox es ambiguo 

en sus posiciones, pero siempre deja clara su identidad con las posturas de derecha. Aún con 

su dicho de ser de centro izquierda, su propuesta para PEMEX y su relación con la Iglesia 

Católica nos deja ver a un Vicente Fox neoconservador y claramente identificado con la 

democracia cristiana. 

Aqul Identifico un primer elemento. El antagonismo se expresa de manera clara con la idea de 

cambio. En diversos discursos Vicente Fox repite las siguientes ideas: 

.. Lo que esta en juego el 2 de julio no ea la e'9cción entro Cllndidatos o partidos. lo que esta en juego en el 

pais ~s algo mé.s profundo. Lo que es.ta en juego es continu:i.r con m;ais de lo mlsmO o Iniciar un nuevo y mejor 

proyedo de nación. Lo que -ta en juego es contlnuar con el monopolio en el poder o alcanzar, por fin. la anhelada 

atlemancia. Lo que ha paaado en el pals en materia econónUca es realme~.e una tragedia: hemos aecido poco , lo 

hemos distribuido mal y lo hemos hecho a co•ta del medio ambiente. Hemos perdido mudlo tiempo y desperdiciado 

recursos•. 151 

Con esta posición podemos identificar la Idea de antagonismo entre el partido en el poder (PRI) 

y la propuesta de la Alianza por el Cambio. Es con las ideas de alternancia y cambio que el 

discurso de Vicente Fox expone la confrontación ideológica entre el proyecto que representa y 

el del partido en el poder. Retomando la entrevista de Milenio podemos reconocer la postura 

demócrata cristiana ante dos ideologlas: el socialismo y el neoUberalismo. La democracia 

cristiana dice retomar de las dos lo más conveniente. 

La subjetividad y la acción en la campana de Vicente Fox Quesada esbl presente en c:mcta 

momento y cada discurso que él dio como candidato a la presidencia de la rep(lblica. En los 

discursos que Fox Quesada dio, expreso, siempre, la necesidad de actuar ante el r6gimen. Esto 

se pudo ver de manera clara en la campana de medios que el equipo de Vicente Fox realizó. 

Por medio del spot en radio y televisión se buscó motivar a la sociedad mexicana para que 

actuara el 2 de julio a favor del cambio. La idea de perder el miedo al grupo en el poder y votar 

t• Estas Jdeas podemos encontrarlas en distintos dlscvrsos de Vicente Fox: Hacia un nuew ptOyeClo de nacidn; 
AManz.a. cambio seguro; Toma de Protesta: Un paso de ta construc:cldn de un nuevo proyecfo de naddrn. PAN
CEN, Oficina de Comuncación. 2000. sp. 
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por la Alianza por el Cambio muestra el desarrolla de la subjetividad y la acción en la campalla 

presidencial de la Alianza por el Cambio. 

Un tercer elemento a identificar es el de hegemonla en la propuesta de Vicente Fox. Al 

declararse de centro izquierda, negarse neoliberal y al dejar de lado la ldeologla como tema 

prioritario, Vicente Fox aparentemente no tiene un proyecto preconcebido de nación, más que el 

del éxito y el cambiar a México. A continuación, con la revisión de la propuesta de campana de 

Vicente Fox y la comparación con la plataforma polltica presentada por Acción Nacional, 

identificaré el proyecto ideológico que Vicente Fox presentó en campana. 

5.3 1 DESARROLLO poLlnco 

Vicente Fox, en campana. manejó todos los temas desde una vertiente en especial: el cambio. 

Sobre polltica no hubo excepción. Con la Idea de la necesidad de que se diera la alternancia en 

el poder, el candidato de Acción Nacional, nos dejo ver un discurso ar.tagónlco entre lo que 

venia dándose desde que el grupo en el poder estaba ah!, y lo nuevo, su propuesta, la Idea de 

transformar las cosas para dejar do vivir bajo un régimen promotor de desigualdades, injusticia 

social y que frena el desarrollo de cada uno de los mexicanos. 

Ideas como las antes mencionadas pudimos verlas en diferentes espacios o discursos en los 

que estuvo Vicente Fox. Parte de su lenguaje coloquial estaba dirigido a exponer el 

antagonismo entre el PRI y la Alianza por el Cambio. En este discurso antagónico también 

entraba la propuesta de la Alianza por México. Vicente Fox. al igual que los candidalDs 

presidenciales de Acción Nacional en 1988 y 1994, dijo que la propuesta que Cuautht!!moc 

Cárdenas encabezó era lo mismo que la del PRI. 

Por lo que respecta al tema polllico en particular, Vicente Fox expuso dos temas que aqul 

analizaré: el partido de Estado y la democracia. Es a partir de estos dos temas que revisaré !a 

identidad ideológica de la propuesta foxista, asl como la comparación entre el discurso del 

candidato y la plataforrna del partido que lo postuló. En un primer momento, Vicente Fox en su 

libro Vicente Fox propone, exhibe su visión sobre el momento polltico que se vive en México y 

de qué es lo que debe cambiarse: 

• ¿Cu6! es al realidad de r.uesbo pala?, ¿Cuál es el objetivo primordial de los poUUcos que han estado • 

cargo del poder? ( ... ) lo llnico que Jes preoetJfMI es seriamente perder el poder. ( ... ) De manera perversa. penUguen la 

conservación del peder a como de lugar y cueste k> que cueste. ( ... ) En lo poUUco M6xico tiene otra marca mundial 

vergonzante. Es el pals donae el partido oflCial ( ... ), ha permanecido mt.s tiempO en el poder sin alternancia definitiva: 

71 al\oS. ( ... ) Los avances democralicos ae han dado a cuenta gotas. ( ... ) Nada ha sido gratis. Para lograr esto los 

partidos han tenido que derramar mucha sangre. Y lo que se ha ganado so debe a fadores muy distintos que la 
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espontaneidad o el deaeo de darte salida a un recóndito aentimienlo ~ que no exidlt en el alma de nuestros 

gobema- ( ... )."'° 

Es asi como Vicente Fox deja ver parte de su visión sobre lo que ·debe cambiarse en el pals en 

matena polltico. Por un lado terminar con el grupo en el poder que lleva ahl 71 al\oS y por otro, 

reconociendo el avance democrático, lograr la consolidación de la democracia. Los siguientes 

dos temas nos presentan la propuesta polltica en el discurso de Vicente Fox. 

5 3 1.1 Democracia 

En diversos discursos Fox Quesada manejo la idea de democracia Habló •e los avances que 

se han dado en la cuestión, pero que esto no era suficiente si no se daba la alternancia. Una 

Idea confusa pero que setialo fue: "pasar del presldenc:lallsmo al .-rs11smo. • A.qui vemos una de las 

demandas de Acci6n Nacional. el federalismo. Por lo que respecta a la dernoc:racia la presenta 

como un instrumento en la siguiente idea: "México reclama un proyecto de - que en 1a democnicia 

garantice tres cosas: empleo. seguridad y desarrollo peraona1." Por otro lado, senala : '1a vida dernocr*ttc. no 

puede reducirse aolamenta al prot:e&O elec:&or.l. La democ:ralización integral de nuestro M6xico exige una mayor 

partk:ip.clOn 50cial. ... , Con estas ideas Fox argumenta la necesidad de transformar el sistema 

polltico y convertirlo en realmente democratice. Esta apreciación, de Vicente Fox, la seguimos 

viendo con las siguientes ideas: 

,ndependientemente de laa cifras macroecon6tnicas y los intentos de dernoc::nltlzac en el pertido en e1 

poder. la altuacl6n de M6xico es aeria y el reclamo de un sistema democdtico en umdco pennanec:e como una 

demanda insatisfecha. ( ... ) La democracia se ha reducido a la simple partici¡)ación del ciudedano en &as urnas, y aun 

esto - sigue cuestionando. Fox propone: Nu .. tra lucha es pasar del pata~ a la conttrucci6n de oportunidades 

para todos. N.....V. kK:hm u por Uevar a nuestro pals a loa cuad,.ntes del 6xJto donde estan loa pel.ea que cercen y 

dulstribuyen el lngnt90. Nuestra lucha es por un alstema dernoc:dllco en el c:u81 los - r -•--. podetes 

r enlnl lndividuoa eliminen el sistema verilea!, autaritario r ~ - "°' - a - - PQ911co • ..., 

Vicente Fox expone una visión y demandas a las que Accl6n Nacional ha presentado desde 

que dicho partido ha competido electoralmente. En lo dicho por Fox no encontramos exigencias 

distintas a las que el partido, que lo postulo, ha presentado. En la plataforma 2000-2006 sobre 

democracia la Alianza por el Cambio senalo: 

20 Cantü. Guillermo. H., Vlcente Fox propone. 
M6xico, Ediciones 2000, 2000. p7-10. 
21 Fox, Vicente, Hscia un nuevo proyecto de nación. 
México, PAN-CEN,Oficlna de comunicación, 2000. p2-3. 
22 Fox, Vicente, Demoaacla: un gobierno diferente y mejor. 
M6xico, PAN-CEN, Oficina de comunlcacl6n, ~000. p1-2. 
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·( .•• ) México necesita concluir su transic:ión demoaática y consolidar sus proce$OS etectorales, a tnlV6s del 

fortalecimiento de sus instituciones púbk;A, el equilibñO de poderes y un continuo avance en 111 legalidad. equidad y 

transparencia de sus comicios. ( .•. ) La partk:ipaci6n de la aociedad es la base de la democr.lcia y eonstituye un 

formidable instrumanto de apoyo a las tareas del gobierno. Estableceremos mecanismos. como el plebiscito, el 

~um, 111 ink:iathral popular, entre otras tonnas de partk::ipaci6n dudadana, a lr81v6~ de los cuales ae exprege la 

opinión popublr y sea 6sta un ....,_nto definitorio del contenido y rumbo de las decisiones de mayor traac:endenci8 

para nuestro pal s.-" 

Con las citas referidas podemos ver la similitud entre lo dicho por Vicente Fox y lo propuesta en 

la plataforma polltica de la Alianza por el Cambio. Con estas ideas vemos que la visión del pals 

de Vicente Fox y de la Alianza por el Cambio tienen elementos comunes. 

5 3 1 2 Relación PRl-Goblemo 

SegOn Vicente Fox uno de los frenos para que este pals logre desarrollarse plenamente es el 

que le Impone el partido en el poder al pals. Vicente Fox senara ideas corno las anteriores para 

exigir el fin de un gobierno que ha vivido de la mano de un partido polltico. El partido de Estado 

es el principal factor que no ha permitido la democracia en México. Veamos si lo aqul 

mencionado es parte de la visión de Acción Nacional y de la Alianza por el Cambio. 

•Hay un gobierno enfenno y canudo.( ..• ) Cada -is aftos repiten Sos mismos discursos y nacen las mil.mas 

promesas. Cada seis aftas utillzan I• polltlcm económica y aocial con fines electorales. Cad8 seis anos todo el poder 

del aparato se vuelca a la camp•fta eledofal y deSpués se nos pasa la factura a Sos ciuc:Sadanos. La camarilla en el 

poder asegura su permanencia hipotecando el futuro de todos loa ~nos cada seis aftos. (:::) No nos engaftemos. 

pal'8 lograr e1 México que todos querernos. la vieja oferta del partido en el P")der no nos sirve; el de.-npleo. la 

corrupción y la Impunidad no podrAn combatirse por las mismas personas que los han toler.do y que. incluso, los han 

provocado. Va es tiempo de vivir la abrnanda en M6xico: cambiar el alatema enfermo y escler6tico. por un gobW:rno 

modwno y de excelencia que ponga el pals al ella y nos prepare pa111 -.prrovechar tas cpottunidades del siglo xx1.-24 

Asi es como Vicente Fox ha expuesto la necesidad de la alternancia ya que el PRI ha 

significado el autoritarismo y la exclusión en la participación polltica: 

•en México el poceso de democratizaci6n no puede tlefinirse por et antecedente de un r6gimen dict9tortal, 

alno por la ausencia de democ:ncia Cl"98da por un stseema poltico vwtlcat. autoritario y PCluyente que definió por 

m-al\oa el proceso de cambio polltlco de_... ..-. Lll tr8dlclonal c:oncentraclón de i. solucl6n poliüea en el 

PRJ y en k>s sectores oficiales timit6 ..,,.,...,_,nte el dnam>llo de los partidos de oposk:ión y generó condiciones que 

han heeho sumamente dificil su conaolidación como fuerza opoakora que pennita et equM>rio del juega democnUleo 

de nuestra nación. -2$ 

23 Alianza po< el Cambio. Me comprometo contigo. Pfatalonna polftlca 2000-2006. 
MéXlco, PAN-GEN.Oficina de comunicolclOn. 2000. pl-2. 
24 Fox. V.cente, A un paso de la alternancia. 
México, PAN-GEN.Oficina de comunlcaciOn. 2000. pl-2. 
25 Fox. Vicente. Democracia: un gobierno difetente Y mejor. 
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Todo esto ha llevado a una participación polltica pervertida por la relación PRl-gobiemo. La 

democracia es una farsa mientras siga el mismo grupo en el poder, ya que no da verdadera 

libertad a las organizaciones potlticas y a los ciudadanos para participar de manera efectiva en 

ella Este diagnóstico de Vicente Fox podemos identificarlo con ta visión de Acci6n Nacional 

respecto a la falta de democ:facia en México. 

Para estos temas Vicente Fox presento sus prepuestas: 

9Hoy mA.s que nunca se reauiere una relad6n subsidiaria entre servklores plablicos. organizaciones y 

clud.S.noe.. Por que el ejercicio de gobierno en una democracia se vuelve m6a efectivo en la medida que establecen 

lazos horizontalea de coope...:16n, conllanza y responubllldad enlle - los mlembms de la comunld..r" 

Esta propuesta podemos oonjuntarla con la plataforma polllica 2000-2006. México necesita 

una: .-'-'aciuración <i6I ~ W:.---;! "J del 1'6gimen de partidoa polltk:os. Una democracta •ut6ndca y menos 

oneroaa. •27 Vicente Fox v la Alianza por el Cambio presentan las mismas inquietudes y las 

misma propuesta ante el régimen. Democracia y partido de Estado van de la mano y es así 

como intento analizarlo& en esta investigación. Las propuestas de Fax sobre el desarrollo 

pclltico se ven presente& en su exposición sobre el partido de Estado y sobre democracia 

5.3 2 ECONOMIA 

A continuación el tema a tratar es el de la economla. Para el candidato de la Alianza por el 

Cambio éste es un tópico prioritario en su campana. En esta investigación reviso la propuesta 

econ6mlca de Vicente Fox desde tres temas: el crecimiento, el desarrollo y el pepel de ta 
globalizaci6n. El hecho de ion- estos tres etemenr- llene como fin Identificar el modelo 

económico que la propuesta de Fox presentó en campal\a. Es desde la revisión del modelo 

económico que podr6 ldenlificar a que ideologla corresponde la propuesta foxisla en materia 

económica, y a su vez, compararlo con ta plataforma polltica de la Alianza por el Cambio. 

Durante los últlmos tres sexenios el crecimiento econ6mlco medido desde lo macroecon6mlco, 

ha tenido por lo general, números positivos. Pero el desarrollo, que se mide desde la 

M6xico, PAN.CEN, Oficina de comunicacl6n, 2000.p3 
28 Fox. Vicente, SOC/edad civil y Democracia. 
MéXico. PAN-CEN. Oficio• de comunicación. 2000.p3 
%1 Alianza por el Cambio. Me comprometo contigo. PfatafomJa polltica 2000-2006. 
México. PAN..CEN,Oficina de comunicación. 2000. p20. 
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microeconomla, siguió estancado, y aún peor, aumento la pobreza y disminuyó el poder 

adquisitivo: 

-i..as cifras macroeconómic:as muestran un bienestar nacional que tiene mucho espejismo. por que la 

aitU8d6n '891 de M6xk:o es muy distlnt.. Hoy. como •I ink:io del siglo XX. nuestro pala enfrent. graves contrasleia, 

pal8rlz-*>nes sociales ex-... _...,._ - ., el '"lid<> aoc:ial. Fox continúa exponiendo su visión 

del modelo econ6mico de los gobiernos del PRI: ¿Cu6 nos .._n ~loa _.i- - del - y 
~e o de a. aoluci6n somoa todos. con todo y su delensa perruna da la moneda? ¿En d6nde nlai el M6xlco 

prometido por el -rallsmo .OC... en - el del -tar _. la familla? ¿C~I - la herencia de 18 allos de 

- PRl-1..MMrmir" 

Los cuestionamlentos que Vicente Fox expone, podemos compararlos con el di<.curso del 

Partido Acción Nacional, y con los de las campal\as de Manuel J. Clouthier, y Diego Femández 

de Cevallos y observamos las similitudes entre las preguntas que hace Fox y las que hicieron 

los candidatos de Acción Nacional a la presidencia en 1988 y 1994. Sobre el modelo econ6mico 

en estas tres campal\as se he dicho .,..paco ~ ....vido para mejor8r las condicionas de vida 

de la mayorla de los mexicanos y se ha enriquecido a un pequello sector de la población. 

Veamos a detane la propuesta de Fox en crecimiento y desarrollo económico. _ 

5 3 2 1 Crecimiento y deHrrollo. 

La propuesta foxlsta nos deja ver claramente sus propuestas para el desarrollo y el crecimiento 

económico respectivamente. En primer termino encontramos el discurso Inspirado desde una 

vertiente humanista: "En ..,_.,, __;......,. el deaafle .. .olc8nzar un o..ar..-~ con R

Humano". Esta Idea de economla, desde las ldeologlas que han sido expuestas en esta 

Investigación, podemos Identificarla con al democracia cristiana. Ninguna ldeologla presentada 

equl hace referencia a una economla humana. Esta idea se hila a las propuestas de 

credmiento: "Un - m-www6i- - -- la - 11e la -me - 18 -
~ ftacal y..,_ .-...,..alljollvo -IOgrW-•nlnt el 2 y 3%, mn _.., .......-nc:111 
11e1 - central.... Junto a la propuesta anterior estan las siguiente: "c... las cond1c:lolws _. que el 

- privedo pueda logfllr pn>ducción y ~ed que pem1il8n • nuestra economl• .,._ • tnas del 7% .... 

• C.nbl, Guillermo, H., V"1Cente Fox ,,,_,,,. 
M6Jdco. Edlclo<.s 2000, 2000. p19. . 
29 Fox. Vicente. Democ:nK:la: un QOblemo diletente y mejor. 
M6xlco, PAN-CEN, Ofielna de comunicación. 2000. p4 
30 Fax, Vicente, Clecimienlo del 7" ¿lm~ o Impensable?. Una~ de trabajo. 
México. PAN-CEN. Oficina de comunk:ación. 2000. slp. 
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Estas propuestas van junio a las del desarrollo: "el AJC01i0Cá11len10 - _... del ~ de la -

personal y de la libeftlld lndividull& y .oc::ial de todos klra mexk:ainos. El rec:onodmiento • la ~. con un 

elemento bUk:o pwa un.......,., arm6nico en donde el bien común .ea el otJietivo final del gobiemo • ..31 

Estos son los valores que, siguiendo el discurso de campal\a de Vicente Fox, busca impulsar. 

Dichos valores los poder.- identificar como los principios ideolOgicos del Partido Acción 

Nacional. La solidaridad y el bien común son pilares de la doctrina del PAN. 

La Alianza por el Cambio, en su plataforma polltica, impulsa las Ideas de necesidad de cambiar 

el modelo económico: 

•proponemos un CMnbio en el modelo econ6mico. Un modelo diatinto a los que hemOS visto en México: ni las 

polltic:as popuUataa. ni el dogmatismo del neoliberalismo. Nuestra propuesta es un modelo econ6mico donde el ser 

humano y el desarrouo de su cualidades esenciales sean el objetiVo: una economJa humana y moderna . ..» 

La Alianza por el cambio con más carga doctrinaria en sus docUmenlos dice: 

•No nos conform.emos con la simple generación de emple05, nece&itamOs que estos sean un instrumento 

de desarrollo humano y que est6n mejor remunerados. Se ha demostrado que con pollticas que estimulan la 

participación del sector priv.so, .. generan los empleos necesarios, con salarios crecienlles en ~ reales, para 

satisfacer tas demandu de la poblaci6n . .33 

Lo hasta aqul expuesto nos deja ver una similitud entre las Identidades ideológicas del 

candidato presidencial de la Alianza por el Cambio y el Partido Acción Nacional. Considero que 

los principios doctrinarios no se pierden en el discurso fo><ista. Con la revisión del siguiente y 

último tema podré completar lo aqul dicho. 

5 3.2.2 México en la g!oballzaclón 

La campana de Vicente Fox se ha dado bajo un fenómeno mundial que ha permeado a un 

importante número de la población mundial. El avance de la tecnologla y la economla de 

mercado han marcado la pauta de cómo debe entenderse hoy las relaciones entre paises y 

dentro de éstos. La globalización no sólo se ha dado dentro de la tecnologla y el mercado, 

también ha Influido en las relaciones sociales y en la organización polltica. Para les fines de 

esta Investigación dejo de lado los aspectos tecnológicos, sociales y pollticos abocándome en el 

tema económico. Esta especificación del tema tiene como fin sólo conocer la visión de Fox 

31 Fox, Vicente, Por un desan'Ollo que .sea viSlb/e para todos. 
México, PAN-CEN, encina de comunicación, 2000. p1. 
32 Alianza par el Cambio, Me comprometo contigo. Plataforma polftica 2000-2006. 
México, PAN-CEN,Oficina de comunicación, 2000. p6. 
33 JbJdem. p7. 
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sobre la globalización y de cómo la concibió para su propuesta económica en su campana. De 

igual manera reviso lú propuesto por la Al:anza por el Cambio en su platafonna. 

Vicente Fox dijo: 

.,_. economl• rnundlal se h• globalizado mucho más aná de lo que hubi6ramos podido predecir hace 

algunos al'k>s ( ... ). Las nt{llas del juego han cambiado. La globalización ae ha convertido la caradet1stica central del fin 

del mlenlo y en la norma que rige las relaciones entre J>8ls.es, empresas e lndividlJOS ( ... ). En Wxico. hemos hecho 

esfuefzos tmportantes en m.-teria de .,.tura económica. Nuestra participación en la Organlzadón Mundial de 

Comctdo, loa ocho 9CUerdos de be comercio y el nuevo tratado con la Unión Europea son inidltivaa posJINas. ( ... ) 

SI queremos aprovechar las vent.;as dü la globalización necesitamos: Oplimlzar los impactos del comercio 

tntemactonal y la Inversión extranjera directa ( ... ). Incrementar el flujo de Inversión Extranjera Oired.m. Impulsar la 

Internacionalización de las pequeftas y medianas empresas ( ... ). Impulsar una polflicai industrial que asegure una 

Inserción exitosa de nuestro aparato produdivo a la era del cambio te.:no16glco, la globaliz.aci6n 'f la economla del 

conocimiento( ... ).~ 

Por su parte, la Alianza por el Cambio habla sobre la inserción de México en la globalización. 

La propuesta de la alianza no desarrolla la temática económica de manera amplia. La 

plataforma se aboca a los temas de derechos humanos y presencia en le extranjero por parte 

de México. En un sentido general la Alianza habla de aprovechar las oportunidades de la 

globaíozación. Ampliar y diversificar las relaciones con el mundo entero y mejorar la relación 

México Estados Unidos. Estos son los temas en que la propuesta económica tiene cabida pero 

no se toca de manera especifica. 

Es asl como la afinidad ideológica entre el Partido Acción Nacional y el candidato Vicente Fox 

Quesada no se pierde. Como parte final del presente capitulo expongo un tercer elemento: la 

hegemonla. Para esta investigación la democracia cristiana es la ideologla que nutre de manera 

importante los valores y principios ideológicos del discurso foxlsta. Aun con las referencias a la 

centro Izquierda, las propuestas se ubican en el marco del humanismo cristiano y de la Doctrina 

Social de la Iglesia Católica, o sea, podemos ubicarla dentro de las ideologlas de derecha. 

Oespul!ls de la revisión de los tres candidatos a la presidencia de Ac:ci6n Nacional en las 

últimas tres elecciones continúo con las conclusiones con base en los objetivos planteados para 

la realización de esta investigación. 

S4 Fox, Vtcente, Ya es tiempo de aprovechar a plenitud el proceso de globalizacl6n .. 
México, PAN-CEN, Oficina de comunicación, 2000. p1-3. 
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CONCLUSIONES 

De&pu6s de desarrollar la presente investigaci6n a conlinuaci6n expondn!! las conclusiones que 

siguiendo los objetivos planteados, he obtenlde. En prinmr t6fmino sellalo las hipótesis que trace 

para realizar -ta tesis. 

En la primera hipótesis busc6 demostrar que la ideok>gla del Partido Accl6n Nacional tiene, en 

esencia, principios COOll8fVBdoras y cristianos y que eslDs son los que han dado sentido y cuerpo 

al discurso del partido. Con - idea, querla demoebar que la Doctrina Social Cristiana y el 

conservadurismo son los pilares ideológicos del PAN. La segunda hipótesis esta directamente 

vinculada con la primera pero la contextualizo a momentos determinados: Las campallas 

presidenciales de 1988, 1994 y 2000. En estos casos intenté identificar los principios ideológicos 

de c:ada una de las campal\aa, y cómo las tres campal\BS responden a una misma ldeologla A.qui 

quiero sel\alar que el hecho de r~r a una mis.~ ~!...a!=. ::e hr.p!ics que se deba actuar de 

la misma manera al hacer polltica. Pueden existí• ciertas similitudes en la acción polltica pero de 

acuerdo al contexto pueden variar ciertas acciones. 

En esta hipótesis sellalo lo siguiente: revisando los documentos básicos del Partido Acci6n 

Nacional, asl como la historia de au fundación y de quienes lo fundaron puedo af"annar que en la 

confonnaci6n de esta lnstituci6n polllica los principios idaolOgicos del PAN son los que la Doctrina 

Social Cristiana expone. Cuatro son los principios que Accl6n Nacional plantea como 
fundamentales: solidatismo, bien oomun, subsidiariedad y libertad. Revisando lo analizado en el 

apartado dedicado a la demoa acia cristiana encontramos que desde dicha ideologla se busca 

impulsar los mismos principios. La democracia Grilltiana oomo fuerza polltica en distintas pMtes del 

mundo han promovido loa principios que el PAN mantiane como pilares de su ideologla. Cebe 

sallalar que la acepción ideologla es tomada como algo negativo dentro de los c11acu,_ del PAN. 

Ellos naman a sus principios ideológicos: Principios de Dodrina. 

En cuanto a la segunda hlpólesls quiero indicar que las canclualones las desarrollo de 8CUef"do a 

cada candidato. De acuerdo a Manuel J. Cloulhier, ...nalo que su discurso, llef1Cillo y poco 

rebuscado, muchas veces agresivo, nos deja ver loa principios de Aoclón Nacional y de la 

democracia cristiana. Vemoa presentes las ideas de bien CIOIDlln, la aubsidlariedad en la ~a 

y la libertad como derecho fundamental de cualquier lu'nm>o. Dentro del discurso de Clouthier 

también Identifico principios conservadof"OS. Las ideas de jerarqula, de tradición y de una aociedad 

orgánica estén presentes en la propuesta de Clouthler al hablar de la economla y de quién debe 

defmh" el rumbo de 6sta. Es un sector de la sociedad, los empresarios, los que tiene la capacidad, y 

el conocfmlento, para marcar el rumbo del pals. Ni pollticos. r.i la sociedad en genmail parecen 

tener los elementos para decidir lo mejor para el pals. Los primeros POr corruptos, los segundos 
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por falta de conocimiento. También dentro de la campalla se expone la Idea de libertad de 

creencia. Este derech.> es uno de los má promovidos por el Partido Acción Nacional y es también 

un derecho que la doctrina social de la Iglesia Católica plantea como Inherente al ser humano. 

Los otros dos temas que analicé desde la ~ta de Manuel J. Cloulhier son los de federalismo 

y presidenclallsmo. Estros dos tópicos estén relacionados directamente con la discusl6n de la 

democracia. En este -.tido, ambmo conceptos son demanda del PAN desde su fundacl6n. El 

federalismo es parte de aua princ:ipioa de doctrina; por otro lado, el presidencialismo -· dice el 

PAN, la causa principal de tener un ai9tarna polllico centralista y antidemocrático. Como vemos los 

dos conceptos se complementan ya que, siguiendo al PAN, el federalismo no puede darse con un 

sistema presidencialista, y a la ..ez el prealdenclalismo es el primer obstáculo para lograr un 

auténtico federalismo. Como vamos, las demandas de Clouthier son las que Acción Nacional ha 

venido planteando desde tiempo eirás. Y ambas demandas son elementos necesarios para una 

verdadera democracia vista desda la damocn1cla cristiana. 

Respecto a la campalla presidencial de 1988, concluyo que sus pñncipios ideológicos responden 

al discurso de la democracia c:rlstillna y mantiene elementos del conservaduñsmo. En este sentido 

considero que la campana de Clouthlar no deja de lado una postura panista .. Pero su condici6n 

como nuevo en el partido le permili6 proponer cosas distintas a las que se daban al interior. El 

ambo de los neopanlstas permlli6 a Aoci6n Nacional allegarse de nuevos miembros con actitudes 

que profundizaron a las que ya axiatlan en Acción Nacional, en particular, el pragmatismo para 

participar en procesos electorales. 

Con esta base es Importante Mllalal' que la campana presidencial de Acción Nacional en 1988 nos 

deja ver un Partido Accl6n N8Clonal m6s confrontado con el PRI y el Gobierno. En este sentido la 

elecci6n de 1988 permitió ldentiftcar a loa aliados hlst6ric:os del PAN mucho més Involucrados en 

polltlca electoral con una visión mM pregmétlca. De esm ¡>05tura vanos una oposiclOn más radical 

frente al PRI y su gobierno. 

Por lo que se refiere a Dl&go Fern6ndez de Cevallos aeftalo lo siguiente: después de revisar su 
campana y tomando elementos de .., blografla y trayectoria polltlca podemos decir que Feméndez 

de CevaHos recoge el planteamiento ld9ol0glco de la democracia cristiana como base fundamental 

de su discurso polltico, en pertlculllr durante la campana p.-esldenclal en 1994. A lado de este perfil 

ldeol6gico podemos Identificar elementos neoc:onaetVador como los son las Ideas de jerarqula 

y respeto por las tradiciones. 

Los dos· elementos que permiten vincular el discurso de campana de Diego Femández con la 

democracia cristiana son las ideas de demOcracia participativa y la de la economla social de 
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mercado. Por lo que toca a la democracia participativa la encontramos como uno de los principios 

de la democracia c:riatl8na a partir de la Inclusión de la 80dadad en las decisiones del Estado. 

Revisando los Principios da Doctrina del PAN podamos eilCOI- una COllgl.-.c:ia entre la idea de 

democracia participativa y la Idea de damocracla en dicho doc:Unmnto. Aqul vinculo el tema 

coyuntural que significó un niplanteamiento en el discurso polltlco de Fem6ndez de Cevalos: al 

Ejercito Zapatista de Llberaci6n Nacional. Sobre este tema podemos tambi6n encontrar similitudes 

entre lo planteado por Acción Nacional y su candidato Fem6ndez. Ambos rechazan el camino de la 

violencia como medio para lograr tranaformac:iones en al sistema polltico, y menos aún cuando 

existen los causes legales e insülucionales para exigir ser escuchados y atendidos por el gobiemO. 

Tanto el PAN como Diego aceptan, hasta cierto punto, las demandas de los zapatistas pero no 

comparten sus mecanismos de acción. 

En su discurso, Fem6ndez de Cev8llos maneja los principios del PAN y de la democracia cristiana. 

F.I bien común, la solidaridad, la libertad y la aubaidiariedad son conceptos e los que el candidato 

de Acción Nacional recurre frecuentemente durante su campalla. En este -.tido, el elemento que 

nos oennlte clarifocer la congruencia entra la ldeologla de Diego y el PAN es la Victoria Cultural. 

Como vimos en el contexto previo a la elección de 1994, el Partido Acción Nacional experimentó 

un proceso de definlci6n ideológica que lo llevo a posiclonanse de una manera más clara en el 

especlro ideológico. Dicha defmlci6n pennlti6 lden~ con claridad las beses ldeolOgicas de 

Acción Nacional y de su candidato en 1994. 

Lo mencionado sobre la identidad ideológica con la Qernoc:r8"ia cristiana, lo """1los también (y me 

parece que eje manera '""ª clara) en el tema económico. La idea de economla social de mercado 

es la propuesta que refleja una Identidad entre lo dicho poi" el Partido Aa:l6n Nacional, el discurso 

de Diego FernándeZ de Cevallos y las ideas de la deJnoaacia cristiana. Tallo el PAN como su 

candidato, al Igual que la democracia cristiana se diceh OD1ib61ios al neolib«allsmo. La economla 

social de mercado pone corno prioridad a la persona hunWna. dejando a la activided econ6mic8 

como acci6n que sirve para darle a esa per-.ona une cmlldlld de verdadero hummm. la actividad 

económica, dentro del discurso de la ecionmnla social de mmcado, es aecundaria y depende de las 

necesidades de la aocledad. La economla se concibe, pma el PAN, como un lnatrumento de la 

persona humana que le ayudaré a trascender. 

Con lo hasta aqul analizado, es pertinente dejar clara la direrancla entre el conservadurismo y el 

neoconservadurismo. Ambos son de~ensores de la sociedad organicista, de la jelwqulzecl6n y del 

respeto a la tradición. Lo que los distingue es el tema die la eoonomla y die la democracia. 

Respecto a la democracia los conservadores no son efir.s a un proyecto democrético. Los 

neoconservadores asumen la democracia como manera para organiza" a la tlOCiedad, au11que esta 
democracia resulte dirigida ya que dentro de una sociedad orgénlca y jerarquizada, los que 
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confonnan la base de la sociedad no tienen los elementos para saber que es lo mejor para la 

sociedad. En cambio quienes han formado parte de los niveles més altos de la escala social ..,._., 

la fonnaci6n y la educación para decidir lo mejor para el Estado. Para los viejos c:ormervadores la 

democtacia no es una forma de organlzaci6n polltica que sirva a los fines del e.t.do. En -
sentido. los neoconservadores, aún inrn«'llOS en la democracia, siguen ,.,_lieudo poallm 

elitistas. 

En cuanto a la econornla encontramos las diferenciaS en la idea del n.rcado. Para los 

neoconservadores la eccnomla de libre mercado ea viable, para los conservadores la idml de libre 

mercado resulta rlesgoao, para el orden eocial ya que da lugar a romper el sentido organicista de 

la sociedad. Para los conservadores la economle debe ser controlada. Pera los neoconsenradorea 

lo economla debe estar sustentada en el libre mercado pero regulada por el Estado. Aqul parecerla 

una propuesta neoliberal, pero el hecho da plantear la idea de un Estado regulador nos i:-mtte 
identificar un proyecto neoconaervador, ya que los neoliberales buscan la m6Jdma im.md 

económica al'.m para aquellos que no tienen los elementos para competir en una economla abierta. 

Mientras los neoconservadores proteger a -e segmento de la sociedad por medio de la 

asistencia ya que orgénic:amente es su funci6n social 

Con lo aqul dicho podemos aellalar uno de loa elementos que caracterizaron la polltlca de Diego 

Fernéndez de CevaUos: su constante negociacl6n con el PRI y el Gobierno Federal Siendo el 

candidato que más recurrió a al uso de conceptos de la Democracia Cristiana durante su campel\a 

fue también quien més negoció con el gobierno prilsta en un contexto en el que estaba a debate la 

estabilidad polltica del pals. En este contaxto de crials polltlca Diego Fem;!indez de Cev8lloa tuvo 

un papel preponderante por parte de Acción Nacional para con los demás acror- polltic:Os 

nacionales. 

Con base en lo mencionado -tenlo la Idea de que Femández de Cevallos y Cloulhler tienen 

elementos neoc:onsecv.doraa. Me parece que mú Feméndez que Clouthler", o al ,._.,. lo cte;a ver 

de manera m6s e>rpllclta en su cllacwse. Fern6ndeZ de Cevallos presenta, en su discurso, una 

congruencia con los postulados de la democracia cristiana. Y a la vez llene elementos 

neoconaervadores. 

A continuacl6n prMento las conclusiones mapec.to al capitulo del candidato de la Alanza por el 

cambio: Vicente Fox. Las conclusiones reapecto a Vicente Fox las tomo deade dlatintoa ...,._.tos 
que expresó durante su campana. Por un lado, estén las distintas ~ que hizo de 

rna.-a contradicloria respecto e diva.- temas. Por otro lado, estén sus p09turas ideol6glcas que 

de acuerdo con él, llegó a presentarse como un hombre de centro izquierda. Otro elemalto que 

me (larece importante destacar respecto a la ideologla es el que se refiere a las pocas referencias 
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que hizo a los ~ b6sicos en sus discursos de campalla. Las ideas de bien comun, y 

subsidiariedad son conceptos que el candidato de la Alianza por el Cambio no frecuent6. En 

cuanto a libertad y solidaridad si pudimos ver en distintos mom«llos que Fox recurri6 a ellos. Las 

referencias conceptuales que Vicente Fox hizo en su discurso no dejan lugar a duda de que él es 

un representante del ~urismo con principios de la democracia cristiana. En ning(Jn 

momento, aun con sus ambigQedades. Fox mostró posturas de centro izl¡uierda. 

Para esta invesligaci6n, la poca aprehensl6n de los conceptos fundamentales de Acci6n Nacional, 

en los discu.- de c:ampalla del candidato de la Alianza por el Cambio, no son significado de algun 

distanciamiento entre el discurso de campal'la de Fox y la ideolOgla da Acci6n Nacional. Me parece 

que con el análisis de lo dicho por Vicente Fox podemos dejar claro la identidad ldeol6gica entre el 

candidato de la Alianza por el Cambio y su Partido Accl6n Nacional. 

Las ambiglledades en los dÍllCUl'llOS de Fox las veo "'*8 cerno parte de una estrategia que busc6 

llegar a diversos tipos de eledores. Apostándole al hartazgo y motivando ese hartazgo entre la 

sociedad, sobre el PRI y sobre lo que éste partido provoc:6, a los ojos del Partido Acci6n Nacional, 

en 12 sociedad mexicana. Me parece que esas ambigDedades cumplen a esa estrategia electoral. 

En el mismo sentido las contradicciones las manejaba de manera tan slmple que parecla caer en el 

cinismo. Este cinismo muchas veces se vio como una afrenta direda al sistema ( o sea al PRI). 

Dejando de lado esta parte pragmática de la estralegia elodOral de la Alianza por el Cambio, 

busqué rescatar los principios ideol6gicos de la campel\a de Fox.. No comparto la Idea da que no 

hay ideologla en el discurso del candidato Fox. De acuerdo con mi anélisis de las ldeologias, toda 

acci6n, discurso e incluso el no ac:tuar y no decir implica una concepc:i6n de las cosas, o sea una 

ideologfa. 

Para este fin tomé algunos de los temas de Fox en ~ Fueron las idea de democracia. de 

la relaci6n PRl-gobiemo, crecimiento y desarrollo econ6mico y globallzaci6n, en las que mtls me 

base pera desarrollar el estudio de la icleoiogla en la campella del candidato ele la Alianza por el 

Cambio. De acuerdo con los ternas que rescat6, hice la l8Visi6<'I a partir de dos ejes principales: el 

tema de la democracia. y por otro lado, el tema econ6mico. 

En primer término la defensa de la democracia podernos klantilicarla con las demandas de Acci6n 

Nacional: No al fraude electoral; No a la coacci6n del voto; No al uso de recursos pOblicos para 

fines electorales. Estas, entre otras exigencias, han sido promovidas por Acción Nacional durante 

toda su historia. Fox, con su estilo popular y coloquial expresó las mismas demandas en campal!a. 

En este · sentido la idea de altemancia surgi6 como una necesidad para tener un México 

ctemocrético. Con este tema de la alternancia se tocaba, directamente, el tema de la relaci6n PRI-
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gobierno. Para Acción Nacional, como para la Alianza por el Cambio, era necesario tenninar con el 

régimen polltico ·~el PRI, después de más de setenta anos de gobiernos emanados de ese partido 

polltlco. 

Es asl como la idea de democracia se percibió como alternancia en la coyuntura del dos de julio 

del 2000. Me parece que la Alianza por el cambio tomó el discurso de la democratizaci6n que se 

planteaban en los paises que eslatw1 expetimenlando transiciones de regl~s no democréticos 

a reglmenes democraticos. En 8"le sentido las organizaciones internacionales de la democracia 

cristiana juegan un papel muy importante y revisando los discursos de dichas organizaciones 

podemos ver las identidades entre los principios de la democracia cristiana y los de la Alianza por 

el Cambio. De esta manera, el discurso de Acción Nacional, de la Alianza por el Cambio y de la 

Democracia Cristiana son similares en cuanto a principios y aqul la idas de la alternancia sirvió 

como bandera tanto a Acción Nacional como a la Alianza por el Cambio. 

Por lo que toca al tema económico, m propuesta de la Alianza por el Cambio nos deja ver su 

identidad con el proyecto de la Democ:mcia Cristiana. Aqul podemos retomar las ideas de Messner 

cuando se refiere al papel de la ecanomla. De acuerdo con Messner la economla en la Doctrina 

Social de la Iglesia (Cat61ica) es el medio para que la persona humana logre desarrollarse 

libremente. En este sentido, la AlianZa por el Cambio promovió en campana las ideas de una 

economla humanista en la que la P9f'80l1a no sea un objeto que desde su Individualidad, el 

hombre pueda decidir su rumbo libremente dentro de la sociedad. Aqul la Alianza por et Cambio 

nos permite identificar, en au discurso, au Identidad con los principios de la Democracia Cristiana. 

Pera ambas, la persona huma1111 - el eje de toda actividad en la sociedad, en -e caso de la 

economla. La economla es un mmtio para lograr trascender entre la sociedad. Dentro de estos 

argumentos podemos rescatar u11 emrnento neoconservador: el Estado regulara la economla y 

habr.!I un sector de la sociedad que tendr6 la ~ y la libertad de acci6n: los empresarios. 

Es con lo antes mencionado que en la ideologla del candidato de la Alianza por el Cambio, 

VICl!llte Fox, podemos identificar" elel11111- neoconsetV&Clores, sustentando sus principios 

ideoi6glcos en la Democracia Cñatlana. 

No podemos dejar de lado la importancia que tuvo la posiiclón de Clouthier para el rumbo que 

siguió Acción Nacional. La afrenta que Manuel J. Clouthier mostró al gobiemO y al PRI dejaron ver 

a un PAN més radicalizado. En este sentido el peso de los neopanistas empezaba a Incidir més. El 

pragmatismo se hizo evidente en esta campatla y marcó el rumbo de Acci6n Nacional 
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En cuanto a FemándeZ de Cevallos es preciso dejar en claro el contexto en el que se dio la 

elecci6n de 1994. En medio de la crisis polltica más Importante de la 61tima década del sigk> XX en 

México. tanto Femández de Cevallos como el Partido Acción Nacional mostraron una posici6n 

institucional pera con el pals. La crisis interna del PRI y el levantamiento armado del EZLN dejaban 

ver a un pala potencialmente ingobernable. El triunfo de un partido cfistinto al PRI en las elecciones 

de 1994 podrla haber provocado una sit~n de total ingobemabilidad para cualquiet" partido en 

el gobierno. 

Con este contexto las posibles negociaciones que hubiese tenido Acción Nacional con el Gobierno 

Federal las veo como parte de una visión conservadora que busca mantener el status qua antes de 

perder sus beneficios o de un grupo a tin con ellos como podrla ser la iglesia católica o los 

empresarios. 

Tanto la radicalización d<I C!outhier como la actitud negociadora de Diego "°"expresiones de 

pollticos pragmáticos que buscan en primer termino acceder o mantener su coto de poder y de 

manera paralela inculcar sus valores o principios más importante para ellos. 

Sobre el candidato y la cempalla de Acción Nacional del 2000 vemos un elemento. nuevamente. 

muy claro: el pragmatismo. Vicente Fax encabezó una movilización que se planteó un objetivo 

principal: ·sacar la PRI de los Pinos·. En la elección del 2000 el PAN mostró su lado más 

pragmático por medio de las alianzas que hizo tanto con el Partido Verde Ecologista de México 

como con diversos grupos de la sociedad. En este sentido el PAN dej6 verse como un partido 

eminentemente pragm61ico. De esta manera a partir de la elección de Manuel J. Cloulhier el PAN 

se ve inmerso una din6mica que al parecer tenla como fin obtener el poder. Es con la eleccl6n del 

2000 que se consigue dicho fin. 

El pragmatismo es una caracterlstica de los tres candidatos. Cada uno respondió a un contexto 

determinado. Tanto la postura radical de Clouthier. la capacidacl de negoclaci6n de Diego y el uso 

de la mercadotécnica por parte del candidato Fax son muestras de pragmatismo. 

Con esta base S<!lftalo que no es este pragmatismo lo que suplanta a una ideologla polltica. Detrás 

de las acciones y dichos de los candidatos de Acción Nacional hay una concepci6n de lo que es el 

Estado, la sociedad y la polltica. En este sentido fue. Femández de Cevallos quien exhibl6 mayor 

uso de los conceptos de la ideologla de la Dem~'Cristiana en sus discursGS. Por su parte. 

Clouthier y Fox hicieron referencia a ellos en menor~ida pero si presentaron los conceptos en 

sus discursos para poderlos identificar con las ideas demócratas cristianas. 
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Después de haber analizado a los llltimos tres candidatos presidenciales de Acci6n Nacional en las 

elecciones de 1988, 1994 y 2000, puedo decir que el Partido Acción Nacional ha ocupado un lugar 

muy claro y especifico dentro del espectro ideológico en el sistema de partidos, al menos en las 

llltimas elecciones presidenciales. Este lugar lo ubico como la principal 1epresentante de las 

ideologlas de la derecha en México. 

Su hlstoña, sus personajes, sus principios de doctrina, han construido una institución polltica que 

han defendido y promovido los principios de la Democracia Cristiana. Esto es algo que, me parece, 

no ha sido difundido expllcitamente por el Partido Acción Nacional. La pregunta que aqul surge es: 

por qué si este partido se ha autoproclamado como un partido democratico y honesto ante la 

sociedad desde su fundación, y durante toda su historia, nunca se ha asumido como un partido 

demócrata cristiano, cuando sus postulados son los que dicha ideologla ha promovido. 

Lo hasta aqul mencionado, permile afirmar que las hipótesis han sido comprol:.oadas en un _,,..Ido 

positivo para los fines de esta investigación. Por otro lado los objetivos también están desarrollados 

dentro de estas conclusiones. Estas dan lugar a nuevas preguntas como hacia dónde va el 

gobierno de Vicente Fox y como empieza a insertar su ideologla en sus programas y pollticas de 

gobierno. 

En el primer ano de gobierno de Vicente Fox se ha podido observar un proyecto polltico con 

valores neoconservadores. En particular están los temas de polltica social y económicos que nos 

dejan ver un gobierno foxista con una gran carga de dicha ideologla. En este sentido, las 

directrices de la economla de mercado, y las acciones de polltica social están más sustentada en 

la filantropla, que en el desarroUo para eliminar o reducir la pobreza Con esta base, veo un 

proyecto polltico que desarrolla los principios ideológicos del neconservadurismo , a partir de la 

democracia cristiana. 

Me parece que esta investigación ha respondido a las citas presentadas en el primer capitulo de 

esta tesis. Creo que con está, logro rescatar la importancia de estudiar las ideologlas del hombre 

en cualquier actividad que realice; en este caso la actividad más humana del hombre como lo es la 

pollllca. Aqul hablo de lo humano no en el sentido del humanismo cristiano, sino desde el enfoque 

de Jean Paul Sartre, con el subjetivismo que conlleva la acción y el pensar del SER humano. Y 

aqul retomó una idea de Hanna Arendt en donde nos deja ver que es mediante la acción y el 

discurso como los hombres muestran lo que realmente son. 

Por otro lado quiero senalar que por medio de la revisión de los discursos me han permitido 

exponer·de una manera clara y precisa los principios ideológicos de los candidatos de Accl6n 

Nacional a la presidencia de la república en los anos 1988, 1994 y 2000. Los conceptos de 
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antagonismo, subjetivismo y acción, asl como hegemonla han dado la base para Identificar el 

discurso de cada candidato. 

Hoy en M6xico tenemos un presidente de la república de corte neoconservador y con una fuerte 

carga ideológica demócrata cristiana. La pregunta que ahora surge es si la sociedad mexicana 

eligió a Vicente Fox por una identidad ideológica, o sea ¿vivimos en una sociedad 

mayoritariamente neoconservadora?. 
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