
Tesina presentada por 
Violeta Lilia Hernández Enríquez 

para obtener la licenciatura en 
Sociología 

LAS REDES DE CONTACTO PERSONAL 

COMO ALTERNATIVA PARA AMPLIAR LA 

PENETRACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

EN CAMPAÑAS ELECTORALES 

TISIS CON 
FALI.A DE ORIGEN 

Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 

V. N. A. M. 
Diciembre, 1997 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



INDICE 

AGRADECIMIENTOS 

PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

CAPITULO! 
Algunas consideraciones en tomo a Jos partidos políticos 
1 . 1 Los partidos políticos y Jos nuevos movimientos 
SociaJes 

CAPÍTUL02 
Las transformaciones del PRI a lo largo de su historia 
2.1 El Partido Nacional Revolucionario 
2.2 El Partido de la Revolución Mexicana 
2.3 El Partido Revolucionario Institucional 

2.3.1 Adecuaciones formales del PRI~ a las circunstancias 
socio políticas modernas 

2.3.2 Transformación de los órganos de dirección 
2.3.3 Doble estructura interna del partido 

CAPÍTUL03 
El nuevo escenario político mexicano 

3.1 Expresiones políticas de la actualidad 
3.2 Las clases medias en México 

CAPÍTUL04 
Valores culturales de los mexicanos 

4. 1 Valores socio culturales 
4.2 Cultura política 
4 .3 Confianza interpersonal 

2 

PAG 
.4 

7 

9 

17 

20 

25 
25 
27 
30 

31 
33 
34 

40 
47 
so 

54 
56 
59 
61 



CAPÍTULOS 
Comunicación política en una sociedad de masas: comunicación 
Masiva vs comunicación oral 67 

5. 1 Influencia de los medios masivos de comunicación en el 
comportamiento político 67 
5.2 ln1portancia de la comunicación oral en una sociedad 
masiva 69 
5.3 Influencia de lo lideres de opinión en las actitudes políticas 
personales 70 
5.4 Influencia de los medios masivos en resultados electorales 75 

CAPÍTUL06 
Las redes de contacto personal 

6.1 Caracterización de las redes 
6.2 La Campai'la de Maria de los Ángeles Moreno 

6.2. l Antecedentes de la campai'la 
6.2.2 La campana como Candidata a Senadora 
6.2.3 Estructura y programas de la campana 

6.3 La Red de Amigos de Maria de los Ángeles Moreno 
6.3. l Filosofia de la Red de Amigos 
6.3.2 Desarrollo del programa 
6.3.3 Operación 
6.3.4 Resultados 

6.4 Perfil biográfico de Ma. de los Ángeles Moreno 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

3 

79 
79 
84 
85 
87 
89 
93 
93 
96 
98 

100 
102 

105 

111 



AGRADECIMIEN·ros 

La tesina es el resultado de Ja experiencia que en rnatcria político electoral 
hemos dcsarroJlado a lo largo de casi veinte años. mismos que nos llevaron a 
concluir una etapa de la vida que dejarnos pendiente y que ahora gracias al 
Programa de Educación Continua. de Ja FacultHd de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPS). hemos podido cristalizar_ Por ello lmccmos un rc:conocirniento 
especial a éste Progrmna auspiciado por nuestra querida Facultad ya que a 
través de él, sus alunuws~ que lo scrcnios afectiva1nentc toda la vida, tenemos 
un.:1 nueva oportunidad de cw11plir con una expectativa propia que se inició con 
la inscripción en su matricula; ademús, qui7 .. :í, de aponar nuevos tc1nas a Jn 
investigación apegados a la realidad concn:ra de éste país. 

De n1ancra panicular qtúero agradecer a mi a1niga )' coordinadora dd Progranm 
de Educación Continua. hccnciada Hosa Ma. Villnrclo, por su aJicnto y 
comprensión. Ta1nhién a J\.nita llirsch por la dirección de la tesina y a Hugo 
Azpcitia, por su tenacidad. orientacún1cs e 1n1pulso. que fueron siempre 
detenninantcs. 

Sin cn1bargu. a Jo largo de la vida de estudimilc y tan1bién proft!sional. hemos 
ido reco.b>jcndo el carirlo, Jas e;:nsc11an.z.a.s y Ja dedicación de múltiples 1nacstros 
que nos oncnlaron y con su ejemplo y csn1ero estünularon nuestro dcscmpcllo. 
Es dificil rcconlar y mencionar a todos. pero de 1nancrn panicular quiero dejar 
consrancia de nuestro aprecio por· los rnacstros que.: rmis exigieron el 
cumplirnierllo de las metas, porque es a ellos a quienes verdaderamente 
aprendemos y, esta tesinn es un homenaje lardío a su empeño 

Estudiar sociología significa una manera panicular de ser y vt:r Ja vida~ 
cuantiruás cuando se per1enece a la generación dt: Ja ruptura. con10 es la del 
sesenta y ocho, así que ese hecho que rnarcó nuestras vidas. se ha reproducido 
en diferentes ámbitos y Cpocas de mn:!:>rra trayccroria, quedando plasmado en 
nueslra búsqueda incesante del can1bio social hacia una co1nunidad con 
mayores oportunidades y una rnayor responsabilidad individual en ese cambio. 

4 



En el cmnino hen1os go7.ado del afecto., colaboración. apoyo y enseñanzas de 
personas que han contribuido a nuestra fbnnación personal y profesional. que 
nos acompañaron en alguna época de nuestra vida y que por diversos motivos 
no son hoy parte integrante de nuestros círculos cercanos~ sin embargo. a pt!sar 
de la distancia. queremos reconocer su aportación al crecinliento profesional y 
al cariño recibido., ya que éste es el alimento del alma. 

De n1a11era particular quiero reconocer a mis hennanos, Gustavo. Cc!sar. Silvia 
y Salvm.lor. todos egresados de esta magnífica Facultad. porque sicn1prc han 
estado presentes en mi vida co1no un cjc1nplo de responsabilidad profesional~ 
de tenacidad y de superación. a todos eJlos rni carit1o y g!"atitud. A Sih.'1a., 
además. de una 1nanera muy especial, porque sietnpre ha estado atenta a mis 
planteanllentos y ha apoyado las decisiones 1n<ls irnportantes o dificile5 de rni 
vida. A mi rnarná. por haber inventado la cducac1ún activa. junto con mi padre. 
y habcm1c enseñado que el má.xilno valor del hmnbre es la libertad. Por haber 
practicado entre nosotros la igualdad entre los sexos. que n1c ha fr>nnado en la 
defensa del ser hmnano. Tarnbién por los rnúltiplcs valores inculcados. que n1c 
han hecho ser lo que soy. 

Probablcn1cntc los Cxitos alcanzados en nli vida no hubieran sido posibles si 1ne 
hubiera faltado el estirnulo pennanentc que representa la existencia de tnis 
hijos. Gracia-; a ellos, a que sicn1prc han sido mab'TIÍÍlcos con1pañeros~ a su 
sonrisa~ ainor~ co111prcnsión y rcc1proc1dad. he donnido y despertado con el 
deseo de superación pennanentc~ acompañado del aliento constante por su 
presencia en 1ni vida. A Nacho y Rafa~ muchas t-rracias y perdón por rnis 
erron.::s. entre los que quizci se cuenten las horas que pasé lejos de ellos~ pero 
pensando en ellos mismos. 

A Pepe~ por su cornpañía. por pennitinne utilizar el tien1po que le corresponde 
de atención y carifio en beneficio de esta tesina. !,.'Tacias; gracias también por 
enseñan11c que las grandes 1netas se loJ-.~an a pesar de todos los obstáculos. 
cuando se cree en uno nlismo. 

s 



Finalincntc quiero agradecer a María de los Ángeles Moreno, por haberme 
permitido abordar el tema de esta tesina a partir de la experiencia política de su 
canipai'ia para senadora y compartir con c:lla el reto de Ja humanización de la 
política. Tainbitbn a Roberto Brito. sociólogo y a1nigo, por habcnne alentado en 
el desarrollo de esta tesina. cuando flaqueamos y por haber revisado 
i11nu1nerables borradores. A Eva de la Rosa, por habcnne hecho presente esta 
posibilidad de creci1niento que sib:inifica el recibir un título profesional, que por 
cierto es un regalo que todos nos 1nereccn1os y que sin cn1bargo por distintos 
1notivos, n1uchos dejamos pendiente. A Paty Agui1ar, por el apoyo brindado en 
la captura de los manuscritos. 

6 



... 

PRESENTACIÓN 

El propósito de esia Tesina reside en proponer luta alternativa para runpJiar e] 
nivel de penetración y accrcantiento de los partidos políticos con la sociedad~ a 
partir de la constitución de Redes de Contacto Pc::rsonal (RCP)~ especiahnente 
durante la rcali?..ación de campai'l.as clectnrolles. ya que el ciudadano co1n(m. por 
un lado, es poco tornado en cuenta en Ja organización de ese tipo actividades 
políticas y por el otro. el proceso democrático exige una rnayor panicipacicin de 
la sociedad en los problcrnas y actividades que le atat1t:n. Ante esta situación 
consideramos que las RCP pueden ser un mecanisrno que coadyuve al impulso 
de esa participación. así con10 para incrementar el grado de vinculación entre 
Jos partidos políticos y Ja sociedad. cspcciahncruc con el Partido 
Revolucionario Institucional. ya que en Ja coyuntura actual pareceria ser que 
ha perdido buena parte de las s1n1patías 1 y de la 1nilitancia que anlcrionncnte Je 
apoyaba y seguía. en un cs4uc.:1na en el que existen serios cucstionmnien1os 
acerca de la vigencia <lr..: los propios partidos políticos como m1edoc11tores 
auténticos de la sociedad. asi con10 de la necesidad de revitaJizarlos y en que lo 
ciudadano parece cobrar· mayor n:Jcvancia que Jo institucional o partidario. 

Para alcanzar ese propósito se plantea Ja posibilidad de constituir Redes de 
Contacto Personal que por su car<ictcr tillniliar y mnistoso pueden responder de 
una manera más adecuada a las necesidades y cxpcctativas de participación de 
los grupos de la sociedad que la más de la.s veces pcrn1ancccn al margen de la 
actividad poJitica pero que nu por ello son menos ünportm1tes. ya que desde un 
punto de vista electoral. por ejemplo. tarnb1cn cn11tc11 su voto, habiendo 
f;,'Uardado su opinión hasta cJ dia de la elección. por lo que Jos panidos políticos 
desconocen cuál c.s su preferencia cJectora1 hasta ese día y por ello es dificil 
preever su comportatnicnto y tomar las n1edidas nc<..:csarias para rctOrzar una 
catnpaña a fin de con<Juistar su preferencia. 

Es un hecho que en la actualidad los ciudadanos rnuchas veces pn!fieren otros 
canales para participar. distintos a los partidos poJiticos. pues han puesto en 
duda la capacidad dt: Cstos para representarlos auténticamente o para aglutinar 

1 Esta tesina fue elaborada en J 996, por Jo que no contempla la situación post-t:lectoral de 
1997 
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y gestionar la solución de sus de1nandas. Crecn1os que ellu obedece~ entre otras 
causas,. a la fonna en que se desarrollan las relaciones pcrsonal;,:s en el seno de 
esos partidos o a la n1ancra de hacer política. Los ciudadanos gustan de 
participar .. pero de una manera fresca y directa quc:. al n1enos en el seno del 
Partido Revolucionario Institucional. parece que no es muy usual. 

De ahí Ja propuesta que se presenta en el sentido di:: tener en cuenta Ja 
constitución de Redes de: Contacto Personal corno una alren1ativa para 
incrcn1entar la participación del c1ud¡1dano común en can1pañas clcctoraJcs y de 
ampliar cJ radio de ación de la labor proselitista. hacia segmentos de;: la 
población muchas veces apáticos o indecisos que constituyen una buena 
porción del electorado. 

La crisis que el sistcnia pulitico 1nexicano ha venido padeciendo en años 
recientes es un hecho que nos preocupa por los rasgos de conflicto social que 
pudiera acarrear, por lo que en virtud de los resultados positivos que se han 
alcanzado cuando se han utiliz .. ,do H.edcs de Contacto Personal en diversas 
cmnpañas dectoralcs, crcetnos que son mecanismos que puede ser de utilidad 
para vincular a Ja socied;id con los partidos polítrcos. a fin de que continúen 
cumpliendo con la función de cohesionar, aglutinar y canali7..ar las dc1nandas de 
la sociedad~ pero desde una perspectiva modcn1a, para responder al 
comportamiento de los ciudadanos que están por arribar al Tercer Milenio. con 
todo Jo que ello implica. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este trabajo es proveer a los partidos políticos de nuevos 
mecanisrnos de promoción en campañas políticas que faciliten su acercamiento 
con la sociedad, ya sea reforzando su vinculación con seg1nentos sociales 
afines a ellos o con sectores que ya les han retirado su preferencia por muy 
distintos n1otivos pero que revisten gran irnportancia en los resultados 
electorales, sobre todo en estos ttcrnpos caractcJ"izados por la inccrtidunibrc 
clcctof"al que genera la alta con1pctcncia de los partidos políticos. 

Las circunstancias que viven los mexicanos de los noventas donscla sociedad 
(sobre todo Ja urbana) es cada vez más critica~ con capacidad de organización, 
reflexión y actuación independiente de ]as instituciones. plantean la necesidad 
de encontrar nuevos mecanismos que sirvan para rcfOrzar la función mediadora 
e interlocutora que 1radicionaln1cntc tienen asignados los partidos políticos, si 
se quiere que continúen aglutinando las dcrnandas sorialcs para darles 
cohesión. jerar"quia y congnJcncra a las dcm;:m<las ciudadanas. 

Esta tesina ofrccc una alternativa para enfrentar esa situación. aden1ás de que 
plantea una estrategia para mnplim- la base de lcgiti111acíim de los partidos 
políticos y sus candidatos. rncdiantc la intet.'Tación de Redes de Contacto 
Personal (RCP) constituidas a partir de lazos de caractcr familiar o amistoso 
que entre otras vcn1ajas contribuyen a incrementar la penetración de los 
partidos políticos en segmentos de la población que normaltncnte no son 
atendidos por cJJos por n1anifcstase corno ap<lticos u contrarios a la actividad 
política, adcn1ús de estimular precisamente csc tipo de actividad. 

Esta alternativa reviste un carácter primordial en las circun!"tanc1as de 
competencia electoral que vive el país, ya que las proyecciones apuntan hacia 
una mayor dificultad en la previsión de resultados electorales. 

La tesina cobra relevancia dcsdc el punto de vista sociológico por que 
incoq>ord al campo de la participación politica, la base a."iológica que los 
mexicanos compartimos en los albores del nuevo rnileniu. TarnbiCn por que 
resurnidan1ente señala tnnto las transfbnnacioncs que se han dado en la 
estrnctum social n1cx1cana. como en las caracrcristicas y actitudes culturales 
derivadas de esas 111odificaciones, que repercuten en los escenarios politicos. 
en los mapas electorales y en los partidos políticos. presionando entonces el 

9 



cambio organizativo y la búsqueda de nuevas opciones para el convencimiento 
del electorado. 

Otro aspecto sociológico que Ja tesina recoge es el papel de Jos líderes de 
opinión en los C3lllbios y preferencias del electorado~ frente a Jos medios 
ma.c;ivos de co1nunicación~ como agentes conservadores de las estructuras 
sociales existentes. 

El papel de las Redes de Contacto Personal se ubica en la discusión a cerca de 
la democrati7.ación de los partidos politices. ¿hasta dónde un panido con 
experiencia y trayectoria puede ser democrático, si las decisiones competen a 
sus dirigentes y no a las bases que Jos confonnan?, ¿cuáles son Jos límites en el 
centralismo de1nocrático para la actuación de dirigentes y dirigidos? ¿hasta 
dónde la intOnnación que se maneja en un partido debe ser o no privilegio de 
los dirigentes? 

Por otro lado. ¿cuál es el papel de las masas en Ja vida de Jos partidos 
politicos?, ¿puede confiarse a Ja sociedad o al electorado tareas partidarias 
cuino puc:de ser la pro1noción de sin1patias a favor de candidatos en campañas 
políticas? ¿hasta dónde es confiable Ja información que proveen Jos 
participantes eventuales en ean1pañas políticas. si no c:ucntan con Jos niveles de 
profCsionalización requeridos'? 

En J¡c; circunstancias actuales de Mt!xico los partidos políticos. pero 
cspccificamcnte el Revolucionano Institucional. debe plantearse nuevas 
fónnuJas para la captación de simpatías hacia sus candidatos. Las RCP proveen 
una altcm¡Jtiva cotnplemcntaria~ pues muplían la."> zonas de influencia y 
potencian Jos rccur:-oos con que clccturahncnte se cuenta en una cainpaf\a 
detcnninada. al incorporar a su tríJbajo de promoción, sc&rmentos nurncrosos de 
Ja población que por su trayectoria antipanidista o apolítica. nonnalmcntc no 
son tonrndos en cuenta. 

También Jas RCP presentan una altcn1ativa a Ja organi:r.ación de campañas 
electorales porque ofrecen un foro de expresión libre y democrática tanto a los 

2 Un ejemplo pl'"áctico de Ja utili7.ación de este ripo de re1fos f'ut! Ja forma como llevó a cabo y 
0 ,-ganizó su campana Grnco Ran1ire-r. como candidato del PST en 1979. Ver: Alon.!So, 
Jorge.Crepitar de Banderas. Cuadernos de la Casa Chata. CIESA, 1984, ppl90 
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candidatos como a los electores y porque cultivan Ja confianza interpersonal 
que requieren Jos votantes parJ dctcnninar sus posiciones. 

AJ estar intcgrddas las RCP por 1nie1nbros cuya filiación es afectiva y no 
ideoló&rica o de interés. nonnalmentc demandan como intcrcan1bio~ la 
satisfacción de incentivos de status o subjetivos. con10 pueden ser compartir 
información que se considera privilegiada o recibir ésta de primera n1ano, como 
una fonna de rcconucin1icnto. 

Dado que los vinculns que se establecen sobre bases afectivas facilitan la 
participación política de ciudadanos comunes -pues les ayudan a vencer los 
obstáculos que representa la inseguridad proveniente de la fhlta de 
conocltniento o experiencia- se contribuye a promover la participación de 
segmentos tradicionahnentc poco participativos, resccttando entre ellos a 
siinpatizantes 1nás o menos cornpromctidos dispuestos a llevar acabo ciertas 
tareas de prosclitis1no que no representan mayores dificultades. 

Desde el punto <le vista del hdcrazgo. las Rc<lt:s aclúan en dos sentidos: de un 
lado pennitcn que los candidatos se tOguccn c.xpn:saudo su pcnsarniento y 
tnanera personal de ver Jas cosas. sin ternor a ser juzgados con Ja dureza que lo 
harian Jos rnihtantes experimentados dcJ partido y. de otro, impulsa el 
desarrollo de liderazgos de opinión. al proveer a sus intCbY"fantes de la 
información suficiente y oportuna que requieren para ejcrcci- sus propios 
lidei-azgos y a sus vez rccmnpcnsar sus necesidades de status y poder. 

De acuci-<lo con los autores que se 111e11ciuna11 a lo lai-go de la tesina. los 
valores de los mexicanos dt:: finales de 1nilenio. los diálogos francos. Ja 
aceptación de errores. la definición de posiciones propias y la honestidad, son 
cualidades de los políticos que !'iOll altan1cntc apreciadas. En ese sentido, las 
RCP se constituyen en herramientas para la expi-esión de las autt!nticas 
opiniones así como para la manift:sración de las cualidades personales, más que 
políticas. propiciando la confianza necesaria para el fortalcci1nicnto del 
liderazgo. 

Finalmente. la.o;; RCP se apoyan en las ventajas que ofrece la comunicación oral 
sobre la de los medios de cornunicación masiva, en cuanto a la posibilidad de 
cambiar la opinión de los clcctorc:s en cnmparlas po1ítica!i. prccisruncnte por el 
carácter afectivo de sus intcgn.mtcs. entre los que los maestros,. los padres y los 
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amigos 1ncrcccn el mayor respeto y por ende9 son más susceptibles de influir en 
las preferencias clcctorJ.lcs. 

El método de trabajo seguido consistió en sistematizar los resultados que ha 
arrojado la observación de distintas catnpañas electorales en las que hemos 
participado y en hacer una revisión conceptual e histórica del papel de los 
partidos políticos en la actualidad, del Partido Revolucionario Institucional, de 
la sittaación 111exicana al fin de Siglo~ as.í como de los conce:.:ptos más relevantes 
en tomo al comportan1iento de los n1cxicanos en cmnpañas electorales. vistos a 
partir de los valores que constituyen la base axiológica actual y de la 
comunicación 1nasiva y personal y del liderazgo natural, como verc1nos más 
adelante 

Los tenias que con1prcndc la tesina c;c presentan en seis capítulos 1nás sus 
conclusiones. Así, en el prirner capitulo se hace refCrencia a la discusión 
existente sobre la vigencia de los partidos políticos y los cambios sociales que 
presionan su actualiz:ación cstn1ctural. a fin de que continúen organizando las 
detnandas de los ciudadanos. 

En el segundo se hace un breve recorrido histórico del Partido Revolucionario 
Institucional. destacando los cainbios más sipnificativos que ha tenido y que 
po.stcriom1cntc se vinculan con la necesidad de utilizar RCP. en virtud de que 
la propuesta de las redes va orientada principalmente a co1nplen1entar y 
aprmtalar el trabajo de ese instituto político. en cuanto a redimcnsionar su 
vinculación con los electores y la 1nancra de hacer ca1npm1as. 

El tercer capítulo lo constituye un breve análisis de la forma co1no los 
ciudadanos han transfonnado su panicipación política. haciendo especial 
referencia a la 111etainorfOsis que ha tenido la clase media en Mt!xico. a partir 
de los años setenta. 

En el siguiente capítulo se abordan los valores 1nas relevantes de los n1exicanos 
de finales dt:l 1nilcnio, asociados a la actividad politico-organiL.ativa; como una 
manera de resaltar la importancia que reviste para los partidos políticos> 
tomarlos en cuenta~ si se quiere mejor.u su relación con el electorado y reforL:ar 
la reprcscntatividad de ese tipo de organizaciones. 

El quinto capítulo incluye una revisión de Ja comunicación política en la 
actualidad, referida al papel de los rnedios 1nasivos de comunicación,. la 

12 



:. 

importancia de la comunicación oral y de los lideres de opinión. destacando las 
ventajas que ofrece la comunicación tct a tct, en los ca1nbios de opinión polftica 
y las consecuencias que tiene en Jos resultados electorales. 

Con los elementos anteriores se procura elaborar un tnarco de referencia que 
sirva de bac;;e para caracterizar la..'i redes de contacto personal~ dentro de las 
páginas que con1prende el capítulo sexto. 

Para sustentar el papel de las Redes de Contacto Personal y rnostrar sus 
alcances y lin1itaciones se hace referencia al trabajo desarrollado por la Red de 
Amigos de María de lo$ Ángeles Moreno. en su campana como candidata del 
PRI a Senadora de la República por el OF. para el período 1994-2000. 

Se concluye apuntando las ventajas que ofrece la utiJiz.'1.ción de este tipo de 
mecanismos en cainpa.fias político electorales. así como las que pueden ofrecer 
para arnpliar la base de co1nunicación entre representantes y representados. 

El ciudadano de los noventa~ tanto cn los paises desarrollados como en 
aquéllos en proceso de n1odcn1ización, rechaza Ja manipulación y la cesión de 
sus derechos y puntos de vista a favor de pcquciios gn1pos. que constituidos 
por profesionales de los partidos (J>ancbianco, 1990). se erigen en auténticos 
expertos que se hacen indispensables en la to1na de decisiones y dejan del lado 
las opiniones~ den1andas y necesidades de la base social de sus mismas 
organizaciones. 

Es indudable que hasta la fCcha los partidos poJíticos, definidos como 
organizaciones estables cuyo objetivo fundamental es Ja conquista y el ejercicio 
del poder, han jugado un papel determinante en la organización de las 
sociedades de) último siglo, aglutinando tllTlplios sectores de las rnisnms en 
tomo a prO!-,'Tamas dcrivados de la ideología que pregonan y de los intereses de 
los grupos que representan, ejerciendo la práxis política por cauces legales, a 
través de procesos electorales más o menos de111ocráticos. 

La función que has1a hoy han desempeñado los partidos políticos en la lucha 
por el poder es la de realizar una síntesis ideológica en tomo a la cual se 
organi7..a y participa cJ electorado (;:idclnás de constituirse por un lado, en el 
cedazo para la selección de candidatos y tOrmación de élites gobernantes. y por 
el otro., en instrumentos para detenninar la política estatal~ Pancbianco .. 1990). 
Una vez alcan:;r.ado el poder .. su función se desplaza. y se centra en ejercerlo~ 
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(empicando Jos medios 1nás adecuados.para ello)~ hacia Ja detenninación de las 
estrategias~ las tácticas, la organización~ la capacitación y la administración, Ja 
burocracia, los recursos financieros, cte. 

Los partidos políticos han sido los agentes rnás importantes en la transición a 
la democracia., como es el caso de Italia. Espru1a y Portugal de acuerdo con 
Michelc Próspero ( 1992). Sin ernbargo, en la actualidad el ciudadano está. 
reivindicando su derecho a ser el protagonista central de su propio destino y 
consecuentemente rccha:I'-"", las pritctica..:.; políticas que por 111uchos años 
pretendieron sustentar los partuJos en el manejo de las masas. que lo 
condenaban al anonin1ato, como resultado de dichas prácticas. 

El votante emite cada vez 111ás su sufragio con bao;;c en sus aspiraciones 
pcrsonalcs, sus propias necesidades o gustos, sus afectos o inconfOnnidades y 
no con10 miembro de una agn1pación n1ayúscula que lo rnantiene distante de 
sus vivencias pcrsonalcs y lu sujeta a interpretaciones de clase. progratnas o 
dogmas lejanos a su realidad: es el hombre o la mujer el que vota, ya no el 
proletariado, el sindicalizado o Ja burgucsia. 

Es en este marco que se sitúa y cstahlccc la discusión sobre la vigencia de los 
partidos políticos y .se plantean interrogantes como las siguientes: ¿existe la 
posibilidad de construir la dcrnocracia sin la intc~·cnción de Jos partidos 
políticos? o ;.es necesario construir esa democracia con partidos 
renovados? 

Frente a esos eucstionanlicntos. la rcvitalú..ación de los partidos tradicionales es 
una tarea impostergable y está en l<l agenda de l;i detnocratizaeiún de las 
sociedades. pues ante la aparición de organizaciones civiles ajenas a las .:!reas 
de influencia de los partidos~ corno son las organi7.a.ciones no gubemamcntalcs 
(ONG's) y frente a Ja concicntización de los derechos ciudadanos. los 
organismos politicos tradicionales han visto reducida su cfCctividad e 
influencia, como di ria José Maria Calderón ( 1992): "El pan ido de 1nasa.s no 
parece constituir mas el punto de retCrcncia de Ja cultura política y de la 
fom1ación de la ideología, en b"'Tan medida debido a lo que podliarno.s llan1ar 'el 
crecimiento de la sociedad civil' ..... (quii::n) ha dcsarrolJado novedosas 
estructuras de solidaridad y de interés. que la han llevado a plantear 
movimientos socioculturales de gran potc.::ncial. alj..,'llnos de los cuales compiten 
con los par1idos políticos reconocidos legalmente o inclusive se presentan 
como alternativas frente a ellos" 
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Sin e1nbargo, el panoran1a de los partidos políticos no parece tan negro si se 
toma en cuenta que su existencia no se contrapone con la conciencia ciudadana .. 
sino que má..o;; bien plantea el reto de su adecuación a Ja.e;¡ circunstancias, a la vez 
que requiere de nuevas fom1as de actuación que los acerquen a las personas 
que pretenden representar, pero b~jo un esquema de respeto y 
convencimiento y no de 1nanipulación y supresión de su voluntad individual. 

La práctica de idcologizar los partidos politicos ha caído en desuso, sobre todo 
Ja concepción que considera a la lucha de clases con10 el n1otor de la historia, 
por lo que las organizaciones políticas ya no pueden ostentarse como 
representantes de w1a clase o w1 estrato social. Por et contrario, se ven 
obligadas a reconocer el asct:nso de agrupaciones minoritarias que exigen su 
derecho a ser to1nadas en cuenta~ así co1no a utilizar n1cdius de expresión y 
participación que les pcnnitru1 difhndir sus ideas. 

Esta nueva fórmula de acción dcrnucrática obliga a los partidos políticos a 
buscar r11ecanisrnos que incluyan en sus estructuras y planteamientos 
prograrnáticos~ al 111ayor número posible de fucr.ais y organi7..acioncs sociales~ 
dejando de lado la rigidez de Jos csquc1nas clasistas y dirigiendo su 
convocatoria al ciudadano cornún. bajo esque111as de reconocimiento a la 
pluralidad y al disenso. precisamente en la búsqueda constante del consenso. 

Ahora bien. en ese sentido se está produciendo un rcdimensionamicnto del 
lidcr..izgo y. con c11o. de la necesidad de for:iar autCnticus lideres. que puedan 
ser el vínculo entre Ja pluralidad de la con1unidad y la annonia y homogeneidad 
que requiere para su desarrollo. Puede decirse así que el papel de Jos líderes 
naturales se ve fortalecido. pues a medida que los partidos políticos dependan 
en rnenor 1nedida de aparatos burocráticos que los ahogan y separan de su 
clientela. descansarán más en su acción mulliphcadora. capacidad de 
convocatoria y movilización, de los dirigentes. 

Es por estas razones que la identificación personal del dirigente con sus bases o 
representados cobra itnportancia. ya que su presencia tiende a ratificar Ja 
prirnacía del individuo sobre el anonünato dt! la 1nasa. haciendo valer su 
carácter de dirigente ante los ciudadanos. en la 1ncdida en que responde a sus 
intereses y se expresa a travCs de los canales dcn1ocráticos dc participación. Se 
recobra así._ la dimensión humana de las estn1cturas politicas de Ja sociedad. 
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Es en este contexto en el que se ubica el trabajo que cxpondrcrnos en los 
siguientes capítulos, para responder a las característica"'> del México actual y 
más específicamente al desafio al que se enfrenta el Partido Revolucionario 
Institucional en los procesos electorales, debido a que la competencia electoral 
le exige, por un lado, Ja utiJi7 . .ación cada vez más aguzada de cuac.lru.s 
experimentados, y por otro. el reto de incorporar a sus proh'Ta.mas o sumar a sus 
simpatías munerosos ciudadanos independientes que sin tener filiación política 
u partidaria pueden adherirse a !=;Us filas. en momentos dctcnniuados. otorgando 
por ejemplo, su voto, a favor de su.s candidatos 

El trabajo que se presenta cobra particular importancia ante los próximos 
comicios electora.les y de rnancra especial para el PRI. debido a la pluralidad y 
multiplicidad de ofertas políticas con que cuenta Ja población. El PRI tiene el 
imperativo dc ainpliar sus bases de simpatía' hacia sectores poco 
comprometidos. asi como de rescatar para si la preferencia de múltiples 
scg1ncntos que han abandonado su tradición tncolor. corno respuesta a la crisis 
del sistema. a Jos estereotipos de participación llevados a cabo por los 
111iembros de ese Partido, por que son contrarios a la filiación corporativa. o 
simplemente por identificarse con los modelos vanguardistas de part1c1pación 
ciudadana. 

~ Maurice Duvcrgcr (1969) plantea el reto que significa medir el número de simpatizantes 
de Jos partidos políticos. después de distinguir-Jos de Jos electores y Jos militantes. Las .-cdes 
de contacto personal podrían contribuir a ello. 
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CAPÍTUJ.O f. 

CONSIDERACIONES EN TORNO A J,OS PARTIDOS POLÍTICOS 

Los partidos poliricos son sin Jugar a dudas sujetos sociales de alta importancia 
en la vida de las sociedades 11aciorinlc:s del lJltirno Siglo. Su evolución. historia, 
organización y trasccndcnci.a han sido estudiadas por nurncrosos autores co11 
múltiples enfoques y argumentos. Su definición y concepción teórica, así como 
cJ papel que han jugado en cJ desarrollo de las naciones. son tenias que han 
interesado a sociólogos. juristas, filósofos y políticos. 

La investigación en 101110 a eJlos es 1nuy :unplia pues comprende desde su 
organización y ordenamientos internos, sus relaciones con Ja suciedad. Jos tipos 
de partidos o de sistema de partidos, .su democracia intcn1a y financiainicnto. 
así con10 la conlribución de los panidos a Ja fon11ación tanto de las sociedades 
nacionales como de la dcinocracia de csus sociedades. 

Los partidos polílicos modcnios se: encucntran en la cncn1cijada que plantea su 
representación aurénrica y dcn1ocrática de wiu socicdud donde Ja población es 
cada vez rnás nurucrosa. rnús dcscouffada de Ja capacidad que aún pueden tener 
Jos partidos para representarla e interpretar su.s dcrnandas~ es una sociedad 
cada vez rnás capaz de organizarse para resolver las ncccsidudes resultantes de 
Ja convivencia en un mundo urbauu~ dcnsa1ncnle poblado~ donde la rnovilidad 
social, econó1nica y política parece reducirse~ es li.unbién una ciudadanía con 
n1ayor capacidad para dcf'cnderse y presionar el sentido de Jos cambios 
conforme a sus ideales y no respecto de Jos intereses de las élitt!s que conducen 
o dirigen Jos partidos pol1ticos. n1ismas que se han generado corno 
consccucnciu d'-· su UL"tuac1ón (Duvcrger J 969) 

La penetración social de Jos partidos pnlíricos en Ja actualidad es un hecho que 
se cuestiona, sobre todo el dt:: los partidos dt! nmsas. pues parecen haber 
reducido su capacidad de movihzación debido a Ja burocratización de sus 
estructuras y a Ja falta precisa1nente de Jcgitirnación de sus decisiones internas. 
pues ese tipo de partidos no parecen constituir ya el punro de referencia 
necesario entre Jos actores políticos~ ni son tam.poco quienes tnayonncntc 
influyen en Ja cultura polHicéJ o en la fonrmción de Ja ideología. 
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Hacer patente Ja capacidad de los partidos políticos para continuar con su 
función integradora y aglutinadora d\! !os intereses de una sociedad cada vez 
más diversa, compleja. informaday consciente. propositiva y activa es el reto al 
que deben cnfrentaí"se los partidosy ya que han dejado de ser los únicos sujetos 
en condición de proponer proble1nas. agregar intereses y ofrecer la mediación 
y organiza.ción necesaria para facilitar soluciones adecuadas. aún cuando sean 
organismos que por el hecho de estar constituidos legaln1ente. podrían ofrecer 
mayores ventajas para la integración y cohesión sociales (José Maria Calderón 
Rodríguez. 1992). 

Actualn1ente los partidos han de convivir con una sociedad cuyo despertar. 
crecimiento y fortalccitnicnto le han pennitido desarrollar nuevas fom1as de 
co1nportmnicnto e interrelación para afrontar con éxito sus ncccsidadcs mñs 
urgentes. sobre todo las resultantes de emergencias para las que no están 
preparados los partidos políticos o para deslindar responsabilidades en 
situaciones en que los partidos políticos se ven impedidos de actuar. debido a 
múltiples intereses creados. 

Rccicntc1ncnte la sociedad ha llevado a cabo ntovimicntos socio culturales de 
grrui potencial~ algunos de los cuales con1pitcn con la actuación de los partidos 
politicos. ya que ella ha aprendido a jerarquizar sus peticiones. a gestionar la 
solución de sus dc111andas y a consensar sus propuestas. dejando en entre dicho 
la posibilidad de atención inrncdiata y oport1um de los partidos .. 

En México el estudio de los partidos y de los procesos electorales ha venido a 
significar en una de las áreas de mayor interés para diversos actores sociales e 
inclusive para inversionistas nacionales y extranjeros. ya que la 
democratización de la vida nacional en todos los órdenes. ha sido uno de los 
requisitos para el ingreso de nuestro país a los mercados 111undialcs. La 
dcrnocrJcia y los partidos políticos se constituyen entonces en tópicos 
intportantes de la agenda política nacional. 

En México se han venido dando una serie de can1bios en el terreno político. 
social y económico dc.sdc hace varias dCcadas~ rr1isn1os que se han agudizado 
en los años 111ás recientes. sobre todo a raiz de las crisis económicas que 
cíclicarnentc se han presentado después de 1980. 

Esas crisis han desencadenado una serie de transformaciones en las estrncturas 
de valores, en los cornportamientos de los individuos y de los grupos, en las 
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relaciones que se dan entre las instituciones. los ciudadanos y el gobierno~ a los 
que no son ajenos los partidos políticos ni el siste1na de partidos, gracias a Ja 
confonuación y fortalecitniento de una nueva cultura política que presiona la 
democratización de la sociedad. 

Uno de los aspectos en que rnás sc ha notado la presión de esas 
transtbnnacioncs es el pcrfcccionarrticnto de los procesos electorales. corno una 
manera de perfeccionar tambiCn el ejercicio de la democracia. Junto con él, se 
ha ido logrando el disefí.o de mccanisrnos que faciliten la operación y 
constitución de autCnticos partidos políticos que operen en condiciones de 
Í!,F\laldad y equidad. para lograr una verdadera competencia electoral que 
propicie a la vez una representación dc1nocrática de los intereses sociales. es 
decir. se ha venido confOnnando un genuino sistema de partidos que obligará a 
ese tipo de instituciones a rc";sar no sólo sus formas de organi:r .. nción intcn1a, 
sus estn1cturas o progratnas. sino a diseñar nuevos mecanismos para ampliar su 
penetración en la sociedad, tanto en períodos electorales como en épocas de 
abstinencia de votaciones 

Ese discfio habrá de contemplar tanto la capacidad de n10'vilización. como la de 
convocatoria. pasm1do por la fonnación de autCnticos lideres e interlocutores 
que garanticen a la sociedad la gestión de sus verdaderos intereses y convenzan 
a los ciudadanos de que utilizar la n1edicación partidaria les brinda mayores 
ventajas. 

Es en este punto donde cobra validez la tesina que se presenta pues plantea una 
alternativa tanto para la confUnnaciún <le auténticos liderazgos como para 
implantar una nueva manera de relación entre los candidatos del PRI y los 
ciudadanos. La conformación de las Redes de Contacto Personal constituyen 
un mecanismo idóneo para lograr esos fines. pues al intCl->Tarse medümte 
filiaciones afectivas y no ideológicas están en posibilidad de conseguir que los 
candidatos del PRI se vinculen con personajes provenientes de 1nuy distintos 
segtnentos sociales, con también 11111y distintos intereses y maneras de pensar, 
así como de confrontar sus ideas. de tal suerte que las RCP brindan tambien los 
medios necesarios para que Jos candidatos alimenten el conocimiento de la 
realidad que afecta a la población, adecuando con ello los proh'TaJTias a 
realizar~ con los anhelos no sola111cntc de sus militantes o de los sectores 
sociales afines a ellos sino inclusive de otros b'TUpos. 
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Dado el mccanis1110 de operación de las RCP, los candidatos pueden llegar a 
núcleos de la población 1nuchas veces no tomndos en cuenta por nin!-,11Ín partido 
o gn1po político, a gente que normalmente no expresa públicamente su posición 
política y que sin cntbargo sí la expresa en las urnas. Esta posibilidad es una 
ventaja en cuanto a la competencia electoral se refiere pues brinda la 
posibilidad de acercarse a ese SC!-,TITiento de la población que cada dia más 
define las elecciones y que normalmente se: le: reconoce con10 el sector 
indeciso. por cierto a quie11 de mejor n1ancra podría llamarse sorpresivo. 

1.1 : LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS NUEVOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES. 

En las últünas décadas se han registrado r10 sólo en MCxico sino en el mundo 
entero caJTibios profundos que obligan a un replanteamiento de las relaciones 
entre la sociedad y el Estado~ debido a la transtOnnación que han provocado 
en las estructuras tradicionales de la sociedad, tanto la 111odcrni7.ación corno las 
tendencias globalizadoras. n1is1nas que imponen nuevos paradign1as en el 
comportan1iento y en el estudio de la propia sociedad. 

Paralelamente y como resultado de esos can1bios se han dcsaJTollado nuevas 
fonnas de organización y participación social que introducen en el área de 
investigaciOn del comportmnicntu social. nuevos temas para el análisis de esos 
estilos y n1ecanis1nos de interacción social y ahemauvns para la actividad 
política. 

Una de las áreas en que se expresa con n1ayo1· intensidad el cambio social es en 
la organización politica. en la que destacan novedosos mecanismos de 
participación. Tal es el caso de la relación existente entre los partidos políticos, 
las organizaciones y los ciudadanos, ya quc éstos últimos cohran cada vez 
1nayor relevancia. cuestionando severamente la actuación de c:sos partidos 
políticos. al operar al margen de sus agrupaciones. 

Esta situación se observa c1ara1ncnte en la nueva actitud de los votantes~ 
quienes con su voto presionan la transfilnnaclón y adecuación de los partidos~ 
a las modernas circunstancias. 

Es precisamente en ese sentido que se ha desarrollado una runplia discusión 
sobre la vigencia de los partidos políticos como auténticos representantes de las 
mayorias, ya que con10 ~eñalaba Michels en 191 1, los partidos de masas no 
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son rnás una auténtica representación social y dcn1ocrdtica~ debido al 
sometimiento de los representados en favor del pensamiento unos cuantos 
líderes o dirigentes, que organizan y tornan las decisiones de esos partidos~ sin 
tornar en cuenta la opinión de sus bases ... 

El ciudadano de los noventa~ tanto en los paises desarrollados como en 
aquéllos en proceso de n1odcmi7..ación, rechaza la n1anipulación y Ja cesión de 
sus derechos y puntos de vista a fl1vor de pequeños gn1pos. que constituidos 
por profesionales de los partidos (Pancbianco. 1990), se erigen en auténticos 
expertos que se hacen indispensables en la toma de decisiones y dejan del lado 
las opiniones. demandas y necesidades de la base social <le sus 1nis1nas 
organizaciones. 

Es indudable que hasta la fecha los partidos políticos. definidos con10 
organizaciones estables cuyo objetivo fundatncntal es la conquista y el ejercicio 
del poder, han jugado un papel determinante en la orgru1i:l'.ación de las 
sociedades del últirno siglo. aglutinando amplios sectores de las 111is1nas en 
tomo a progra111as derivados de la ideología que pregonan y de los intereses de 
los &YJUpos que representan. ejerciendo la práxis política por cauces legales. a 
través de procesos electorales mús o 111cnos de1nocrúticos. 

La función que hasta hoy han dcsempefiado los partidos. po1íticos en la lucha 
por el poder es la de realizar una síntesis ideolóeica en ton10 a la cual se 
organiza y participa el clc..:turado (adcrnüs de constituirse por un lado. en el 
cedazo para la selección de candidatos y Jbnnación de Clitcs gobernantes, y por 
el otro. en instrurncntos para detern1inar Ja politica estatal. Panebianco. 1990). 
Una vez alcan7 .. ado el poder. su función se desplaza y se centra en ejercerlo, 
(empleando los rncdios rnás adecuados para ello). hacia la detenninación de las 
estrategias. las tácticas. la organización. In capacita.ción y la administración. la 
burocracia. los recursos financieros, cte. 

Los partidos político!' han sido los agentes n1ás irnportantes en la transición a 
la democracia~ con10 es el cnso de Italia. España y Portugal de acuerdo con 
Michclc Próspero (J992). Sin cmbar!_.!o. en la actualidad el ciudadano está 

1• La literatura sobre este tema es muy amplia y variada. En ella destaca la discusión acerca 
de la democracia interna de los partidos de masas asi como el papel que juegan los partidos 
políticos en las sociedades democrática~. Nosotros creemos que las RCP podrian contribuir 
a ampliar la comunicación de tos panidos politicos al mayor número posible de personas y 
a la vc.z a la dcmucratizarlus .. 
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reivindicando su derecho a ser el protagonista central de su propio destino y 
consecuentemente recha:t .. a. las prácticas políticas que por muchos años 
pretendie1011 sustentar los partidos en el ruanejo de las 111asas~ que lo 
condenaban al anonimato, como resultado de dichas prácticas .. 

El votante e1nite cada vez rnás su sufr¡igio con base en sus aspiraciones 
personalcsy sus propias necesidades o gustos. sus afectos o inconformidades y 
no como miembro de una agrupación n1ayúscula que lo n1anticnc distante de 
sus vivencias personales y lo sujet;J. a interpretaciones de clase. progran1as o 
doi:,.'lllas lejanos a su realidad: es el hombre o la mujer el que vota, ya no el 
proletariado, el sindicali:r..ado o Ja burguesia. 

Es en este marco que se sitúa y establece la discusión sobre la vigencia de los 
partidos políticos y se: plantc:an intc:rrugantc:s como las siguientes: .. ·.existe la 
posibilidad de construir la democracia sin la intcrvencibn de los partidos 
políticos? o ¿es necesario construir esa democracia con partidos 
renovados"! 

Frente a esos cucstionmnientos. la revitalización de los panidos tradicionales es 
una tarea in1postcrgablc y estú en la agenda de la dc1nocrati:r.ación de las 
sociedades. pues ante la aparición de organizaciones ci";Ics ajenas a las áreas 
de influencia de lo:::. parti<lus? como son la!." organi;¿acioncs 110 gubcrna1nentales 
(CJNG-'s) y trente a la concicntización de los derechos ciudadanos, los 
organisn1os políticos tradicionales han visto reducida su efectividad e 
influencia, con10 diria José Maria Calderón ( 1992): "El partido de n1asas no 
parece constituir 1nás el punto de referencia de la cultura política y de la 
formación de la idcologia. en !-,'Tan ntcdida debido a lo que podrian1os llarnar 'el 
crecimiento de la sociedad civil' ...... (quicn) ha desarrollado novedosas 
estn1cturas de solidaridad y de interes. que la han 11ev<Jdo a plantear 
movinlicntos soc1oculturalcs de gran potencial~ algunos de los cuales compiten 
con los panidos políticos reconocidos legaln1cnte o inclusive se presentan 
como altcn1ativas frente n ellos" 

Sin embargo. el panorarna de los partidos políticos no parece tan negro si se 
toma en cuenta que su existencia no se contrapone con la conciencia ciudadm1a. 
sino que más bien plantea el reto de su adecuación a las circunstancias, a la vez 
que requiere de nuevas fonnas de actuación que los acerquen a las personas 
que pretenden representar. pero bajo un csqucn1a de respeto y 
convencimiento y no de manipulación y supresión de su voluntad individual. 



La práctica de ideo1ogi7.ar los partidos políticos ha caído en desuso, sobre todo 
la concepción que considera a la lucha de clases con10 el 111otor de la historia, 
por lo que las organizaciones políticas ya no pueden ostentarse como 
representantes de una clase o un estrato social. Por el contrario. se ven 
obligadas a r-econoccr el ascenso de agn1paciones ntinoritarias que exigen su 
derecho a ser tornadas en cuenta. así como a utilizar medios de expn:sión y 
panicipación que les permitan difundir sus ideas. 

Esta nueva fóm1uJa de acción deniocrdtica obliga a los partidos poJíticos a 
buscar mccanisrnos que incluyan en sus estructuras y planteamientos 
pro&rramáticos. aJ mayor nútnero posible de fuer ..... _..-is y organizaciones sociales. 
dejando de lado la rigidez de los c.squenms clasistas y dirigienc.Jo su 
convocatoria al ciudadano con1ún, bajo esqucn1as de reconocimiento a la 
pluraljdad y al disenso, precismncntc c:n Ja búsqueda constante dd consenso. 

Ahora bien. en ese sentido se está produciendo un redimensionarniento del 
liderazgo y. con ello. de la necesidad de tbr]ar autCnticus lideres. que pucdm1 
ser el vínculo entre la plur...tlidad de la comunidad y Ja armonía y homogeneidad 
que requiere para su desarrollo. Puede decirse así que el papd de Jos líderes 
naturales se ve fortalecido. pues a rnc:dida que los partidos políticos dependan 
en n1enor medida de aparatos burocrflticos que los ahogan y separan de su 
clientela, descansaran rnás en su acción rnultiphcac.Jora, capacidad de 
convocatoria y rnovilizaciún. de los dirigentes. 

Es por estas razones que ta identificación personal del dirigente con sus bases o 
r-cprcscntados cobra importancia. ya que su presencia tiende a ratificar la 
pri1nacía del individuo sobre el anonimato de la iuasa, haciendo valer su 
cardctcr de dirigente ante Jos c111dadanos, en la rncdida en que responde a sus 
intereses y se expresa a tr¡rvl!s de Jos canales dernocniticos de participación. Se 
recobra así, Ja din1ensi,Jn humana de las estructuras políticas de la sociedad. 

Es en este contexto en el que se ubica el trabajo que expondremos en Jos 
sib"llicntcs capitulas. para responder a las características del México actual y 
más especificamente al desafio al que se enfrenta el Panido Revolucionar-io 
Institucional en los procesos electorales, debido a que la competencia electoral 
Je exige, por un lado. la utilización cada vez más aguzada de cuadros 
experimentados. y por otro. el reto de incorporar a sus programas o sumar a sus 
simpatías nwnerosos ciudadanos independientes que sin tener filiación política 
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o partidaria pueden adherirse a sus filas,. en n101nentos dctcn1Jinados. otorgando 
por ejemplo, su voto, a favor de stLo:; candidatos 

El trabajo que se presenta cobrJ particular importancia ante los próxin1os 
con1icios electorales y de manera especial para el PRI. debido a la pluralidad y 
multiplicidad de ofertas poJiticas con que cuenta la población. El PRI tiene el 
imperativo de an1pliar sus bases de simpatía~ hacia sectores poco 
comprometidos. asi como de rescatar para sí la preferencia de múltiples 
segmentos que han abandonado su tradición tricolor, corno respuesta a la crisis 
del sistema. a los estereotipos de participación llevados a cabo por los 
miembros de ese Panido, por que son contrarios a la filiación corporativa~ o 
simplen1cntc por identificarse con los 1nodelos van1,ruardistas de participación 
ciudadana. 

::J 1\.laurice Duvrrgcr ( 1969) plantea el reto que significa medir el número de simpatizantes 
de los partidos políticos. después de distinguirlos de los electores y Jos militantes. Las redes 
de contacto personal podrian contribuir a ello. 
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CAPÍTULO 2: 

LAS TRANSFORI\-tACIONES DEL PRI, A LO LARGO DE SU 
HISTORIA 

Con el propósito de contextualizar la propuesta que se hace en esta tesina se 
exponen brevc1nente algunos de los rasgos que nos parecen 1nas destacados en 
el proceso de formación y evolución del Partido Revolucionario Institucional 
(PRJ)~ a fin de señalar los aspectos que a nuestro juicio han llevado a la crisis 
de ese partido y confonnnr. consccucntcmcntc<> lo::; clcn1entos que sirvan parJ 
fundamc..~tar la utilización de las Redes de Contacto Personal en can1pañas 
electorales. ya que su operación se hace cada vez mas ncccsdria._ ant~ las 
situaciones de alta cotnpetencia electoral que vive el pais. 

2.1 El Partido Nacional Revolucionario. 

Su creación en 1929 bajo el non1brc de Partido Nacional Revolucionario (PNR) 
obedeció a la necesidad de brindar al país la paz que requería para iniciar un 
nuevo camino de crccitnicnto y bienestar. después de una '.riolcnta lucha 
revolucionaria que mantenía a los mexicanos extenuados política. cconóntica y 
socialmente. asi co1nu de coordinar las demandas específicas de los gnipos que 
confonnaban la República Mexicana. 

Para el Presidente Calles rcvcstia prin1ordial itnportancia la representación en 
las Cáinaras de todas las corriente!'> y grupos con intereses legítimos. con d 
propósito de satisfacer de n1ejor nrn.nern las necesidades nacionales. según 
declaró en su informe de ¡.!Ob1cn10 ante el Congreso de la Unión el 1° de 
septiembre de 1928( FNOC. 1994). Es decir. cuando se agruparan las fuerLas 
revolucionarias en un sólo organisn10. garanti;,__¡u1do con ello la transmisión 
pacifica del poder. Después de cstc anuncio. el 4 de 1narLo de: 1929 se 
constituyó en el Teatro de la República de Qucrétaro. el PNR~ bajo el lema 
.. Instituciones y Refonna Social'· 

En ese momento se rcqueria la unificación de lo!-> organismos y facciones 
llmnadas revolucionarias. para consolidar un proyecto de nación e iniciar la 
urgente recuperación económica que cxigian las circunstancias. El nuevo 
instituto politico representó un pacto entre todos los caudillos revolucionarios, 
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para dejar atrás una vida de incertiduinbre y desestabilización que había 
provocado la lucha armada_ 

Con su creación se pretendía cornbatir la dispersión de grupos y fuerLas 
políticas> a fin de proponer y proyectar programas de larga duración en torno a 
los que se aglutinaría la gente y no en torno a caudillos o personalidades. corno 
sucedía entonces. l labin que sistematizar las dernandas de los distintos sectores 
que participaron en la gesta revolucionaria y organizar de manera pacifica la 
transmisión del poder. Se necesitaba en Ultima instancia> lograr la legitirnidad 
necesaria para poder gobernar. 

Etnergc así el PNR corno la institución ntás importante del sistema político de 
esa época. ya que una vez alcanzado el poder. logró mantenerse en él hasta 
nuestros días. (si tomainos en cuenta sus lransfUnnac1oncs). dándole a nuestro 
país lllla era de estabilidad y paz. sociales, gracia.."'i a una muy particular rnancra 
de concertación política en el seno de las fhccioncs o grupos que! lo han 
integrado, así con10 a los mecanismos de cooptación de la disidencia. que 
funcionaron accitadamcnte ha..i;;;ta hace aproxirnadan1entc veinte ai"loi;;;. 

En sus inicios el Partido estuvo dominado por Plutarco Elías Calles. lla1nado 
por sus seguidores "Caudillo y Jefe Máxi1110 de la Revolución"~ quien durante 
su 1naximato ejerció el poder Jtlás allá de sus facultades const1tucionales. al 
dcsif::,'Tiar a sus sucesores. imprimiendo con elJo un sello característico del 
sisten1a presidencialista que hasta hoy fonna parte de nuestra cultura política y 
es comúnmente conocido corno "dedazo". 

Los postulados a Jos que aludía el PNH. se referían en primera instancia a 
aceptar de manera irrcstricta el sistc1na dcrnocril.tico y la fonna de gobicn10 
señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. así 
como a luchar permanentemente p0r alcanzar la estabilidad de los gobiernos 
emanados de la Revolución Mexicana, teniendo como prcnlisa la liberad del 
sufrabrio. 

El PNR reali::l'.aria ~us progran1as bajo una concepción de lucha de clases. 
buscando el progreso material y cultural del pueblo de México para 
emanciparlo de la subordinación a que estaba sujeto. r:>efendía con ahínco los 
contenidos de los artículos 27 y 123 constitucionales, reconociendo en Ja clase 
trabajadora el factor social más imponante para el desarrollo del país. Dentro 
de su programa se co1npron1etía a velar por el interés colectivo. por encinta de 
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los intereses individuales._ a impulsar el desarrollo industrial con capitales 
nacionales y no extranjeros. asi como a postular la soberania nacional como 
base de la política internacional del país (FNOC, 1994 ). 

La base organizativa del PNR se fincó en la autonomía completa de Jos asuntos 
internos de las abrn1pacioncs y asociaciones incorporadas a él,. así como en la 
filiación autonuítica de los miembros de esas organizaciones,. a alguno de los 
sectores que integraban ese partido. sin consulta previa y sólo por el hecho de 
pertenecer a al!,71.IDa de ellas~ excepto los militares. cuya filiación fue individual 
(Furtak, 1974). 

En los años que estuvo vigente ese partido tuvo como principales resultados el 
haber sumado a la lucha institucional a los partidos regionales y locales y 
haberlos son1ctidu a las decisiones e1nanadas de la dirigencia nacional del 
propio PNR.. Ade1nas. haber logrado la realización de dos sucesiones 
presidenciales sin n1pturas. dando al pais estabilidad para su desarrollo. Sin 
en1bargo~ la incorporJción de las 1nasas aún nu había sido posible. entre otras 
cosas. debido a las políticas gubcrnarncntalcs sostenidas e in1pulsadas por los 
gobicn1os del rnaxiinato para contrarrestar los efectos de la crisis económica 
de 1929. 

2.2 El Partido tic la Re'\'olución !\texicana. 

"Si el PNR había organizado a los gn1pos revolucionarios para que actuaran en 
po1ítica dentro de los cauces institucionales. no pudiendo por cierto dejar de 
funcionar con10 un partido de cuadros. el PRM se encargaria de hacer lo propio 
con las. masas~ para brindarle a los gobicn1os de la RcvoluciOn Mexicana~ el 
respaldo social que requerían" (Frente Nacional de Organizaciones y 
Ciudadanos. 1994 ). 

Para cumplir con ese propósito el PRM introdujo a los tnilitares dentro de su 
estructura. ademas de organizarse por sectores: Obrero,. Cmnpesino~ Popular y 
Militar. Con ellos quedaron representados la rnayoria de los SCb'lllentos 
sociales que participaban en las actividades políticas de ese período histórico. 
se garantizó la defensa de los intereses de esos grupos y se;: amplió 
considerable111cntc la base social de ese Partido. 

Así, en 1938~ durante el periodo del Presidente Lázaro Cárdenas se transforn1ó 
el PNR en el Partido de la Revolución Mcxicann (PRM). el cual señalaba en su 
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declaración de principios a la lucha de clases con10 parte inherente al sistema 
capitalista? por lo que habría de desplegar una J....7Tan lucha por el 
establecimiento de una dernocracia de los trab~jadores y así llegar al 
socialisn10. por la colectivización de la agricultura. el apoyo a la clase obrera y 
el derecho de huelga. el combate contra el fascisino o cualquier otra forn1a de 
opresión. Estableció Ja intervención del Estado en la econornía. la in1posición 
de tm programa educativo socialista en las escuelas públicas y particulares. la 
no intervención y la autodeterminación de los pueblos. con10 principios rectores 
del derecho intcrnac1onal. la igualdad político-social de la n1u_ier. la garantía de 
libertad para los indígenas, seguridad social. el control de los precios y el 
fOmcnto a la constnicción de habitaciones populares. 

En esta etapa se van conformando los rasgos caractcrist1cos del 
corporativismo. En ese sentido. el 25 de enero de 1930 el Presidente Emilio 
Portes Gil expidió un decreto que fiJaba a los e111pleados públicos la obligación 
de cooperar al sustcni1nicnto del PN R con una pequeña parte de sus salarios y, 
en 1931 .. ese mismo partido declaró que cualquier trabajador, por el siinplc 
hecho de pertenecer a un sindicato revolucionario o a una liga de con1unldades 
abrrarias, sería considerado como miembro nominal de esa organización. 

El corporativisn10 sienta sus bases en México con la creación de la 
Confederación de Trabajadores de México ( CTM) en 1936 y con la 
constitución de la Confederación Nacional Campesina (CNC} en 1938. 

Debido a la radicalización de los prlncipios del PRM y al fortalccirnicnto de sus 
centrales gre1nialcs. especialmente la CTM y la CNC, en el país se provocaron 
n1ovimicntos de reacción que originaron el ai..,'Tl.1patniento de fuerzas opositoras 
con10 la Unión Naclonal Sinarquista y el Partido Acción Nacional. 

1 la oposición presentada por los ~'"lupus disidentes desencadenó unas 
turbulentas elecciones donde finahncntc resultó electo en 1940 el General 
Manuel Ávila Catnacho. contra el General Juan Andrcv.· Ahnazán. Co1no 
resultado de lo ricsgoso que había resultado ese proceso electoral se suprimió 
al sector rnilitar del PRM, por considerarse inconveniente su existencia, al 
corroborar que en !:>U seno todavia existían gt!nnencs de caud1llisn10 y 
comprender que la politica partidista ponia en riesgo la unidad revolucionaria 
que requería el país. Así~ el once de diciembre de ese ario, el General Ávila 
Cmnacho dictó tm acuerdo que prohibia 4t los mie1nbros de las tuerzas armadas 
panicipar en politica activa .. sin demérito de sus derechos ciudadanos. Con ese 



acuerdo se terminó la etapa de los inilitarcs en el poder y se inició la de los 
gobiernos civiles. 

Durante la presidencia del GrJl. Ávila Ca111acho el PRM 1nodemizó su 
estIUcturn organiza.tiva para adecuar sus acciones al nuevo proyecto cconón1ico 
y a un escenario internacional distinto. En primer término, a partir de este 
réb~mcn las dirigcncias de este instituto político fueron sexcnales,. se buscó la 
reconciliación de los gnipos que habían abandonando al partido con10 resultado 
de la política can..h:nista, entre los que figuraron los callistas y los almazanistas; 
se incorporó a las clases 1ncdü.1s y populares en el seno de esa organización, 
misn1a.s que habían nutrido la candidatura presidencial del propio AlmaJ ... án y al 
mismo ticn1po se recstntcturó el sector popular del partido, constituyéndose el 
28 de febrero de 1943, la Confederación Nacional de Organiz.aciones Populares 
(CNOP). 

En la CN()P se agruparon co1ncrciantes e industriales en pequeña escala, 
artesanos~ c1npleados públicos y privados, profesionales, estudiantes., rnujcrcs, 
jóvenes y t;,'Tllpos <le diversa índole que por eliminación no pertenecían a los 
sectores obrero y cmnpcsino y que básicamt:ntc contOnnaban segmentos de la 
clase inedia. De acuerdo con el Lic. Antonio ViHalobos. entonces Presidente 
del PRM. la incorporación de la clase inedia y popular a las filas del PRI 
obedeció a que: "Algo faltaba en la fa111iha revolucionaria .... pues en nuestras 
filas notábrunos el vacio que era necesario llenar.. Habíamos olvidado a la 
clase media y a diversas ratnas del proletariado. cuyo derecho al disfrute.. y 
al bienestar social, es indiscutible, ... no sólo por su esfuerzo personal. sino por 
la virtud de haber participado en la Rcvolució11 Mexicana ... "( ICAP, 1993)" 

A.-;.í, a pesar de que el PRM vivió una etapa de estabilidad, la experiencia 
aleccionadora de los con1icio~ de 1940 y la ccntraliza.ción de los procesos 
electorales estipulada por la J.cy Federal Electoral de 1946 (en la que 
instituyeron la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y el Consejo del 
Padrón Electoral. condicionando a los partidos a registrarse ante la Secretaria 
de Gobernación y a tener en cuenta que sola111entc podrían obtener su registro 
los partidos con cobertura nacional), aconsejaron a la directiva de ese partido._ 
realizar un nuevo catnbio estn1ctural en su seno. 

6 En ese estudio se documenta an1ptiamentc la historia de este organismo. 
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2 .. 3 Partido Revolucionario Institucional. 

Durante eJ régirnen del Miguel Alemán. el l 8 de enero de J 946 .. se creó eJ 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Jcn1a u1.Je1nocracia y Justicia 
Social'". Este Partido hizo suyos algunos de los postulados del antiguo PRM,. 
atmque eliininó toda alusión al socialisn10 .. aceptó Ja colaboración de Ja._c,; clases 
sociales y pcnnitió con c11o una composición heterogénea de su 1nilitancia. 

El can1bio méis radical que se rcaJizU en el Partido en esa época .. se scflalaba en 
el segundo artículo de sus estatutos.. donde se retira a las organizaciones 
b'Tcmialcs (CNC .. CTM y CNOP) la capacidad de escoger por si misnias a sus 
candidatos. centrando é:sta fimción cu los órganos directivos del Comité 
Nacional. 

El desplazamiento del poder específico de los tres sectores hacia el Comité 
Central Ejecutivo .. así como la politica económica del Presidente Miguel 
Alemán que se alejaba de Jos principios populares de la Revolución Mexicana .. 
produjeron Ja scparJción de grupos como el de Vicente Lornhardo Toledano. 
que constituyó entonces el Partido Popular. con el apoyo de vanos sindicatos. 

Lo que distinguió al PI~I del PRJ\..t fue: su carácter pluriclasista así conto la 
subordinación o dependencia en rnatcria política de los sectores que lo 
integraban (CNC. CNOP,CTM). aunque conservaban su autonomía para 
realizar los fines concretos de sus organi ..... acioncs y la unidad absoluta de los 
grupos revolucionarios. 

Durante las décadas siguientes el país entró en una etapa de desarrollo. 
estabilización.. urbanización. industrialización y ainpliación de Ja estructura 
burocrjtica que abarcaría hasta 1970 y en la que el Partido gobernó sin 
1nayorcs dificultades. tvtas aún~ en ese tiempo. se llegó hablar del hmilagro 
n1cxicano" por el crcci1niento de la cc<momía. el desarrollo industrial y un 
mcjorainiento en el nivel de.: vida de lus mexicwios .. sobre todo de la clao;c 
media. que creció al an1paro de un estado benefactor cada vez n1as grande y 
fuerte. El modelo económico seguido entonces por los gobiernos de la época .. 
fi1c conocido como "desarrollo estabilizador" e irnplicó una política de 
sustitución de in1portacíoncs para prote:gcT la planta productiva nacionaJ. 
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El Estado dejó sentir su presencia en todos los iunbitos de la vida nacional~ se 
asumía co1no el 1notor del desarrollo y el baluarte de la vida den1ocrática del 
paíss al tanto que el PRI llegó a conlllndirsc con el Estado. De acuerdo con 
Pablo Gon7.ález. Casanova (1983)~ en la sociedad tnexicana de entonces había 
una especie de cultura política an1plian1ente extendida en que la sociedad civil 
hablaba el lcn¡...,'llajc oficial y participaba de los mitos nacionales del propio 
Estado. 

En su momento el esquema de control político establecido tuvo su razón de ser 
en una sociedad básicmncntc rural. poco instniida y no nn1y diversificada, 
ansiosa de estabilidad y justicia social, que aceptó un gobierno patemalista 
cuyos principios fundan1entales se orientaban a ampliar las bases del bienestar 
social. 

Así, la ,;da del PRI puede ªb~uparsc en tres brfandcs etapas· de 1946 a l 970 en 
la que se sucede el periodo de crecimiento cconón1ico sostenido denominado 
"desarrollo estabilizador". de 1970 a 1988 en el que hace acto de presencia la 
crisis de representatividad del propio PRl y de legitinudad del sistema. 
caracterizándose por la explosión del "68" y las consecuentes rcfon11as 
electorales que fortalecen la participación de la oposición en el escenario 
electoral del país y. de 1988 a la fecha. que se identificn con la competencia 
electoral y la crisis de credibilidad hacia el sistc1na político prevaleciente. el 
gobierno. sus ~ohen1antcs y el panidn en el poder· 
2.3. l Ac.Jecuaciones formales del PRI a las circunstancias sociopoliticas 
modernas. 

Los documentos básicos del PRI: Declaración de Principios. Programa de 
Acción y Estatutos. que rigen su cornportanücnto. han tenido diversos 
carnbios desde su creación. respondiendo a los tic1npos y circunstancias 
históricas. a los intereses de las coaliciones dominantes y al desafio que le 
itnponcn tanto las den1andas sociales. co1no el proyecto económico nacional. 

1 Sobre este tema de las etapas por las que ha atravesado el PRI. Carlos Lópr7. Bcnitez 
( 1994), de acuerdo con la tcoria de los partidos politicos y siguiendo a Panebianco. 
establece tres fases de evolución del "partido gobernante"· panido carismñtico. de 1929 a 
1938; partido scmi-institucionaliL<1do de 1938 a 1946; y panidoprnfesiona1 burocroitico 
fuertemente institucionalizado. de 1946 a la focha 
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Hasta la fecha se han celebrado diez y siete asamblea..i;;> Ja última recientemente 
del 19 al 21 de septiembre de 1996. Pero para los fines que nos ocupan. cobran 
relevancia Jos cambios ocurridos tanto en la XJV como en la propia XVJJ 
Asambleas. 

En el año de J 990~ bajo la presidencia de Luis Donaldo Colosio Murrieta~ se 
realizó Ja Décimo Cuarta Asamblea~ representando uno de los capítulos 
fundamentales del proceso de modernización y transformación del Partido. Ahí 
convergieron los plantean1ientos fOnnulados a lo largo de casi dos años de 
consultas., trabujo, análisis. rcflcxióu y debate, que finalmente fueron aprobados 
e incorporados a los docun1entos básicos. pero que de hecho recogieron las 
demandas sentidas desde mucho tie111po atrás por la 111ilitancia priista. 

El propósito flmdarnental de esa Asamblea fut! el de rcforn1ar al Partido para 
responder a una sociedad cada vez más exigente y plural, a"i:í co1no a un 
contexto politico de mayor compctcncüt, por Jo que entre los grandes cambios 
aprobados sobresale la confon1rnción de un partido integrado no solamente por 
sectores y organi?.aciones. sino también por ciudadanos. en el que se distingue 
y fortalece la presencia territorial~ al hacerse ésta más dinámica.(FNCJC. 
1994) -

Después de varias décadas de ser un panido de organiz.acionc.s. en el 1narco dt! 
la XIV Asarnblea se reconoce al ciudadano conto el nuevo protagonista de 
Ja vida contemporánea. lo que constituyó un paso tra.sccndcntal en la 
concepción de ese instituto político. La definición del PRI como un partido de 
sectores. organiza.ciones y ciudadanos~ expresa la intención de fortalecer su 
influencia entre Jas organizaciones tradicionales y al mismo ticrnpo abrirsc a las 
nuevas iniciativas de la sociedad civil. a sus agn1paciones y movimientos. 

El actor fundamental de esa transfonnación fue cJ sector popular, siendo el 
n1ás dinámico. heterogéneo y disperso. A partir de entonces la CNOP se 
transtOrrnó en UNE., Ciudadanos en i\.lovimicnto. organi?.,a.c10n que percibía 
la n1ovilidad de la sociedad y sus fonnas actuales dt: panicipación y 
aglutinamicnto. Su concepción se desprendió de un cstudio cncornendado a 
priistas del circulo colosista". que reflejó una enonnc actuación social en un sin 
número de organizaciones de todo tipo~ que para Ja sorpresa del PRI, no 
estaban incorporadas a él ni a otros partidos políticos. 

"Investigación no publicada de la cual contamos con la reproducciün de alguna de sus partes. 
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En eJla se observaron nuevos reclamos sociales en tomo al itnpulso de 
novedosos estilos en la fonna de gobierno,. más espacios y n1ayores libertades 
de actuación. mayor independencia. discursos de actualidad. nuevas fonnas de 
cotnunicación y otros tópicos de interés que sin contravenir su ideologia. no 
estaban incorporddos a los proyectos del PRI. En ese estudio -encargado a un 
b~Pº de especialistas vinculado al círculo colosista-. se obsen. .. ú con claridad 
que la sociedad no priísta se estaba 1noviendo en direcciones y formas de 
organización que no se cunucian en el seno de ese Partido v n1ucho menos 
habían sido tomadas en cuenta. Diversos directorios. como el de 
Organi7.aciones Civiles de Ja Secretaria de Gobernación ( 1994) y el de Ja 
Junta de Asistencia Privada. que ennumeran múltiples organizaciones 
filantrópicas. asistenciales. ciudadanas. etc. son un cjc1nplo de ello. 

Esta propuesta ciudadana no fue entendida cabalmente dentro de las filas del 
Partido, realizándose una combinación entre viejas formas de organización y 
los nuevos estilos de la ~ocicdad moderna. La propuesta de UNE tendía a 
pcnnitir que sus agremiados se dcspla.7 .. a.ran en la sociedad a través de distintas 
organi7 ..... -iciones. de tal fonna que pudieran pcnnear los SCJ:..'lncntos de la 
población que han venido crncrt....¡cndo rccicntcmcntc. como son los grupos 
vecinales. de derechos humanos. ambientalistas. etc. y no solamente a los que 
tradicionahnentc han estado incorporados a él. 

Para concluir este apartado dcbctnos scitalar la in1portanc1a dt: co1nprender que 
una n1is1na persona puede desempeñar simultáneamente distintos roles: 
ciudadano. consun1idor. vecino. paisano. trabajador. co1npa.ilcro~ alun1no. 
n1inusválido, o ntien1bro de un colegio de profesionales, cte.~ y conjugar esos 
papeles con los desen1peñados en el seno de los grcn1ios priistas. incorporando 
con ello más cabalmente las necesidades y expectativas no sólo de los afiliados 
al Partido~ sino también, las de sus sin1patizantcs. Se quería captar una 
sociedad en constante can1bio y n1ovimicnto 

2.3.2 Transforn1ación de los órganos de dirección. 

Un aspecto de vital itnportancia ocurrido en la XIV Asamblea fue la 
transformación del anlibY\lO Consejo Nacional del Partido~ encargado de to1nar 
lac; decisiones más relevantes de ese Jnstituto de tné.u1era centralizada desde la 
epoca de Alcmcln~ cu Consejo Político Nacional (CPN). 
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El CPN se instituyó como W1 órgano de dirección política, plural y colegiado 
en el que la representación territorial y sectorial seria paritaria. Se conformaba 
por presidentes de los comités directivos estatales y de los comités de Jos 
municipios de 1nayor población, coordinadores de las legislaturas federal. 
locales y del D.F.. miernbros de Ja entonces Asainblca de Representantes,. 
cuadros distinguidos del Partido. dirigentes de los sectores obrero, campesino 
y popular, representantes de las organizaciones femeniles y juveniles y por 
miembros de la Coordinación de la Unidad Revolucionaria. En Jos estados y 
municipios habrían de constituirse Consejos Políticos Estatales y Municipales. 
cuyo nlunero de intebrrantes se ajustaría a las caracteristicas de cada entidad. 

Finalmente. otro cambio que distinguió a la XIV Asamblea fué el 
rcconocirniento a Ja carrera de partido para Ja seleccJón de dirigentes y 
candidatos. rnanificstando así los rnilitantcs su oposición a los advenedizos y a 
las decisiones hegemónicas. incluyendo en ellas al comUnmcntc llaina:do 
"dcdazo" y al centralismo que limita la capacidad de decisión de los estados. 
También en esa Asarnblca se crearon por primera vez el Prograrna Anual de 
Financianllento. el Sistema Nacional de Cuotas y el Plan Nacional Electoral. 

En la rnás reciente Asmnblca. la XVII. con Ja finalidad de conservar la 
credibilidad de .sus propios rni1itantcs, se n:toma.n postulados fundamentales ya 
inscritos en la XIV. esto es, reconocer el ejercicio de la militancia como 
requisito fundamental para aswnir la dingencla o candidaturas del PRJ. a 
cargos de elección popular. estableciéndose asi los prirncros candados para 
evitar la continuidad de la tecnocracia 

Esos cambios, aun,1ue válidos~ no hnn sido suficientes. i\-féxico se ha 
tranformado y también Ja militnncia del PRJ. 

2.3.3 La doble estructura interna del partido: lo sectorial y lo ciudadano. 

Carlos Sirvent ( 1994) analiza este terna y plantea que el PRI ha tenido un largo 
debate sobre Ja doble estructura intcn1-a de su organización~ la de carñcter 
sectorial y la de carácter ciudadano. misnias que han sido establecidas desde 
su inicio como tonnas de afiliación. 

Siendo que el Partido se constituyó sobre una ainplia coalición de partidos y de 
organiz.acioncs regionales. se estructuró en una federación de organij".aciones 
partidistas o un partido intcbrrado por pcquc1los partidos regionales en los que 
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las decisiones para procesos de selección de candidatos se realizaban a través 
de convenciones con representación de dichas organizaciones. En 1 933 se 
modificaron sus estatutos, declarando disueltos los partidos y organizaciones 
regionales y dejando la representación de las entidades federativas, al PNR. 

En el Manifiesto a la Nación crnitido en 1937 por Cárdenas. se señala la 
necesidad de adaptar la estn1ctura del Partido a lo!-. procesos de los 
movin1icntos obrero. can1pcsino, popular y militar, dando lugar el sit,JUicnte afio. 
con la constitución del Pl~M y al cstablecinucnto de los cuatro sectores. En 
ese tiempo. para ser 1nie1nbro del Partido se rcqueria tOrmar parte de la 
estructur..i sectorial. La selección de candidatos se llevaba a cabo por la 
denominada "democracia funcional'\ que consistía en la asib'Tlación de 
posiciones a través de los sectores, buscando equilibrio y annonia entre ellos. 

De acuerdo con el propio Sirvent Gutiérrez el debate sobre h.1 sclccciUn interna 
de candidatos. el papel de los sectores y la subordinación de la 1nilitancia 
individual a la colectiva. es un terna que ha ido y venido en las discusiones de 
las diversas asmnblcas en que se han reformado los estatutos. Con la creación 
del PRI en 1946~ la elección de candidatos a puestos de elección popular se 
haría aplicando el sistctna dcn1ocrütlco constitucional a través del voto 
individual, en asainblcas fOnnadas por representantes o delegados elegldos en 
cada distrito electoral. Apenas tres aüos 1nas tarde se volvieron a rcfonuar los 
estatutos para que los candidatos fueran electos en asambleas. pero por 
delegados desi!-.,'llados por los sectores agrario, obrero y popular. 

El debate sobre la selección deo= cm1didatos. así como la relación entre las 
fonnas de organi7..ación sectorial y ciudadana. ha estado presente a lo largo de 
la historia del Partido, experinu:ntando varias fonnas de participación interna. 

En épocas recientes se advierte t:n el seno de la organización interna del PRI, 
una fuerte inquietud y una búsquc.:da pcnnancntc de transfommción~ sin duda 
alguna~ obligada por los cambios de la sociedad. 

De 1946 a nuestros días se han registrado cambios tanto a nivel social como 
internacional: el crccinliento dcn1ografico es tan sólo uno de los factores que 
cxplicarian por si rnisrnos esas transfonnaciones, debido a las presiones que 
ejerce sobre la planta productiva .. la educación. los ascntaITiicntos hun1anos, la 
vivienda y otros elementos que han den1andado esos ca1nbios. 
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No es lo mismo representar una sociedad de cuarenta 1nillones de habitantes, 
que una de noventa 1nillones. Necesariamente la diversidad de modos de pensar 
derivados de los distintos niveles de desarrollo de cada estado, región o 
localidad, hacen una gran diferencia. Tampoco es lo nlismo w1a comunidad 
rural que una urbana~ ni mucho menos una ciudad que una rncgalópolis. Los 
niveles de información y actuali:l"-ación de los problemas que dejan de ser 
locales para convertirse en regionales, nacionales o mundiales, generan desde 
luego, posiciones distintas en su intcrpn:rn.ción y asin1ihu..:ión. 

En suma~ el PRI debería tener mús en cuenta la fonnacióu de una nueva cultura 
política que ha venido desarrollándose en México, !-.'Tacias no solamente a las 
condiciones cambiantes de la cstn1ctura social y económica del país, sino 
taIIlbién y de tnanera 1nuy i1nportante a la educación y al irnpulso y 
generali7.ación universal de los valores democréiticos'·. 

Carlos Sirvcnt scilala tres de los cambios mas importantes que ha tenido la 
sociedad 1nexicana y que han modificado su relación con cJ PRI. así como la 
influencia que Cste ha ejercido en ella· 

a) El carácter cmincnte111cntc rural del pais. que detcrmlr1aba el perfil del 
electorado del PRJ. ha venido ca1nbiando de acuerdo con el crecimiento del 
país. dejando fi.Jcra a nuevos sectores que caracterizan a la sociedad urbana. 
El país creció y el PRI tan1bién. pero en menor medida. es decir que no se ha 
ajustado suficientc1ncnte a las demandas actuales de Ja sociedad. 

Además. con la incipiente apertura política que durante la década de los 
setentas favoreció al pluralismo. los partidos políticos de oposición 
concentraron su atención en las regiones con mayor rendi1njcnto electoral. que 
son aquéllas de 1nayor concentración de ciudadanos y. por consiguiente, de 
carácter urbano. 

b) El segundo hecho es que el PRI nació apoyado en un !-,rran aparato estatal de::: 
carácter proteccionista~ que se ocupaba del desarrollo nacional y en el que 
intcmatncntc se rcaliz.:'lban las negociaciones de la base social. apoyándose en 
la política de 1nasas y en una an1plísima actividad gubernamental que favorecía 
la vinculación entre el partido y las 1nayorías. 

'• Carlos Sirvt!nl Gutíérrez ( J 994) desarrolla este 1cma de la nueva cultura política 
vinculado al de Jas tran!>iciones democr<iticas. 
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e) Con la crisis económica y social de los ochenta. se inició la Reforma del 
Estado, reduciéndose el aparato burocrático y redefiniendo su relación con la 
sociedad. Al co1nprimirsc, se inodificaron las clientelas electorales y la 
mentalidad proteccionista a grandes sectores,. formulándose con ello nuevas 
alianzas. la dispersión del voto y la descomposición del electorado tradicional 
del PRL 

Desde entonces. los partidos viven una b'Tan n1ovilidad entre sus afiliados. 
rcllejada no sólo en los dcsprendinlientos o separación de sus filas que han 
protagonizado distintos grupos. sino en el perfil 1ncnos ortodoxo de sus nuevos 
n1icmbros. De acuerdo con esa interpretación, el PRI tendria ante si una 
ciudadanía n1ás volátil que en el pasado. que ya no obedece únicmnentc a 
intereses y org<lllizacioncs derivadas del lu!-!ar dt: trabajo y probabk.1nente no 
organiza sus demandas principales en los espacios que le ofrece el Partido. 
Entre otras razones. porque sus proble1nas se determinan en la vida cotidiana. 
en el espacio definido por el lugar de habitación y del territorio. que el PRl 
descuidó. concluye Sirvent en el ensayo que anota.xnos. 

Para complctnentar estos aspectos podríamos comentar los apuntes de Carlos 
López Renítcz ( 1994) en donde señala cómo los momentos rnás interesantes 
de la libcraliz....-ición politica en el país se suceden entre 1977 y 1987. bajo d 
peligro de una severa crisis politica organi:l' .. ada desde el 1novünicnto estudiantil 
de 1968, los cuales tienen como resultado el establecimiento de una reforma 
política con la intención de lcg:ititnar su posición y la del PRl en el año de 1977 
y para la cual Miguel Uc l .a Madrid resuelve dar continuidad. rcfom1ando el 
Código Federal Electoral en 1987. Sin lugar a dudas las elecciones de 1988 
fueron también un 1nomento crítico para la vida política del pais. pues ellas se 
desprendieron de w1 b:r-rave deterioro del clitna político. ocasionado por el 
desgaste de las relaciones entre los partidos políticos y el PRI a partir de 1988. 
por la crisis existente en el seno de la coalición politica do1ninantc del país. al 
constituirse la Corriente Democr<ltica. la cual cx1g.ia la auscultación intenta del 
partido para elegir candidato a la presidencia de la República. adcmá.."i. de la 
falta de credibilidad en el siste1na y los resultados electorales. situaciones que 
culminaron con la principal disidencia que se haya registrado en el PRl y que 
dio lugar a la confonnación del Frente Democrático Nacional con las 
principales conicntes y partidos dc1nocráticos del país. 
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Desde el punto de vista de la teoria de los panidos políticos, dice Lópcz 
J-Iemández ( 1994 ). en esa época se suceden en el país una serie de crunbios en 
el papel que juegan los partidos, pues se llt:ga a una fase de pluralisrno 
polari7.ado en donde los partidos se vuelven antisistema al llevar la lucha hacia 
los extremos de izquierda y derecha, no hacia el PRI sino contra el n!gimcn: el 
sistema se vuelve multipolar porque la derecha como la izquierda se enfrentan 
con el centro. dejando al PRJ i.:arC"nte de control al transferir su función 
controladora a los órganos de calificación electoral. descubriendo así la 
profundidad de las fisuras habidas en el sistema~ ya que el consenso era muy 
escaso al ser tnuchos los que ponían en duda la legitimidad del sistcrna político. 

Y có1no no iban a ser profundos los desacuerdos si lo que estuvo en juego fUc 
el tnodelo de país con el que habriruuos de llegar al Siglo XXI. siendo que los 
recién llegados tecnócratas pretcndian olvidar los alcances revolucionarios y la 
ideolobT"Ía nacionalista en aras de la globalizaciún. así como ceder buenos 
c:spacios de soberanía nacionaL a la dizque integración económica. 

Podriamos añadir que el Partido ha dejado de lado las 1nanifestacioncs 
culturales tnediantc las que se expresa el ciudadano de fin de 1nilcnio. Pareceria 
ser que no oye ni escucha. ni siquiera se da cuenta de cón10 actüan sus propios 
1nie1nbros en sus lugares de n:s1dencia. con sus familiares. arnigos y 
compañeros de traba.10. 

El PRI no se ha percatado que los rituales partidistas. a n1uy pocos atraen y si 
en cambio alejan de las actividades politicas que realiza. a gran parte de la 
ciudadanía. No se ha dado cuenta de que el lenguaje y las formas de 
comunicación de las sociedades urbanas de finales de los noventa 1nanifiestan 
nuevas modos de expresión. o n13.s hicn que para ellas. los estereotipos de 
actuación partidista son obsoletos. 

La ngidcz de los eventos públicos. el caravanco a personalidades~ los 
conceptos trillados. la oratoria anticuada por la fonna y fondo de exaltación~ 
atncn de la prepotencia. soberbia y las palabras desgastadas. la critica y la 
disidencia~ hacen de la institución una entidad susceptible de perder la simpatía 
de posibles electores que idcoló1-,'"1can1cnte pueden ser analogos o cuando 
n1enos no contrarios. 

Si el PRI a lo largo de su historia ha intentado adecuarse a las transformaciones 
de la sociedad mexicana~ e inclusive a las de sus propios 111ihtantes~ deberia 
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voltear los ojos no solantcntc a la idcolot..'ia que postula .. a la organización de 
sus bases .. a las fom1as de selección de candidatos y a las maneras de cfoctuar 
su dirección y toma de decisiones. Tmnblén deheria tener en cuenta la forma en 
que se expresa la ciudadanía de los noventa. debería captar y poner en practica 
los modos en que se relacionan Jos individuos en una sociedad en la que a pesar 
de ser n1asiva. sicn1pre buscan y les da seguridad el sentido de pertenencia. 

Considcr..unos que los intereses dt: la actualidad no siernpre son clasistas ni 
grerniales. tampoco necesariamente ideológicos o rclibriosos, sino. más bien. 
de intcrrclacion personal. fainiliaridad. cercanía y mnistad. Además. parecerla 
ser que en la sociedad moderna. rnuchas de esas relaciones son inas bien 
frágiles. coyunturales. novedosas y poco profundas. Son ainorfas. poco 
estn1cturadas e intbnnalcs,. poco reverentes y muy heterogéneas en sus gustos .. 
modos de pensnr~ aficiones y lugares de reunión. Sus temas de conversación 
son cotidianos. 

La gente se nn1eve por tctnas concretos y no neccsariantcntc por relaciones 
duraderas y de comprorniso. Es incrt!du1a y poco confiada~ disiente casi por 
inercia I<'. 

1ºJorgc Alonso (1996) realiza un interesante análisis acerca de la nueva cultura politica en 
el que sei'\a.la cómo los agravios que ha recibido la sociedad mexicana por parte del sistema 
politico autoritario y del partido de estado, han hecho cn1crgcr nuevas actitudes en la 
población. reclamando una autentica democracia en la que ya no se permite que los liden:s 
sociales o los partidos politicos se sirvan de los actores sociales y exigiendo ser consultada 
y que se le tenga en cuenta. por lo que ya no pcnnitc que se le diga lo que tiene que hacer 
o decir. 
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CAPÍTUL03. 

EL NUEVO ESCENARIO POLÍTICO MEXICANO 

En los últin1os cuarenta años la sociedad n1cxicana ha registrado una serie de 
transformaciones que se han visto reflejadas en una n1ás an1plia estratificación 
y hctcrogcncización de la cstn1ctura de clases. con10 resultado tanto de la 
urbanización y concentración de la población. como de privilegiar el desarrollo 
y n1odernización del sector industr-ial sobre el agrícola. Adicionalmente. el 
crecimiento demográfico ha presionado los beneficios de la Revolución 
alcan.z..."ldos hasta entonces y ha diversificado a la población emergiendo 
nuevos seg1nentos. actores sociales y polit leos, demandas y tilla realidad donde 
la economía intbrmal compite fucrtcn1cntc con la fonnal y en la que la sociedad 
es más educada, rnas critica y mayormente informada. 

En ella. los medios de comunicación colectiva han cobrado 1nayor relevancia y 
presencia en la vida nacional y han contribuido a hacer de la g.lobali:aiciún una 
realidad c.:conó1nica. política y social q•1e va confonnando una sociedad cada 
vez. m3...o:o compleja. donde contrasta lo regional con lo numdial. se adoptan 
nuevos estilos de vida o con1ponamientos. se participa de preocupaciones 
novedosas. se contpartcn temo.is y valores universales. 

Ante esa diversidad. pluralidad y co1nplcjidad. necesari;uncntc existía no sólo 
la necesidad de ampliar los cauces de participación y expresión confonnando 
nuevas organizaciones y foros para liberar la tensión urbana de manera 
propositiva. sino que al interior del PR I ya no era posible que los tres sectores 
abarcaran, comprendieran, canalizaran y satisficieran las den1andas de una 
sociedad tan con1plcja. ni siquiera de los diversos l_-..'Tl.lpos de sus sí1npatizantcs. 
que como sabernos provenían de distintas esferas. niveles. ratnas de actividad 
econó1nica e intereses políticos y económicos. por lo que puco a poco se fueron 
desbordando los espacios tradicionales de concertación social, vinculación. 
protesta y cohabitación de una sociedad urbana y rnasificada que exigía 
además. nuevos interlocutores para la solución de sus problemas. 

A finales de los años sesenta empieza a manifcstarst: la crisis del n1odelo 
corporativo siendo precisamente los estudiantes. el sector rnás n1odcrno y 
educado, quienes imnnpen brusca.J11ente en el escenario político. Se rebelan 
como un sector smnantcntc critico y politi:r.ado para de1nandar 1nayores 
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espacios de expresión y manifestación de la sociedad. para protestar contra el 
sisterua que condicionaba su incorporación al juego político. bajo los cánones 
preestablecidos. sin dejar espacio para Ja 1nanif'cstación de nuevas idea..">, 
propuestas u comportamientos. 

El movimiento .estudiantil de 1968 constituyó un partca,bruas que n1arca Ja 
transición entre las fonnas hegemónicas de gobien10 y la participación plural de 
la sociecL-:id. Ese n1ovinlicnto expresó contundenlcmcntc la obsolescencia de los 
métodos y fonnas de actuación. control y cooptación del sistema. ya que sus 
actores se rebelaron inclusive hasta en el lenguaje. usos y ciertos valores o 
tabúes que estereotipaban a lci sociedad de esa Cpuca. Gran nún1cm <le rnujcres 
se incorporaron a la lucha. se liberaron atavismos sexuales. los jóvenes 
buscaron tomar lci palabra en el seno de sus farnilias y en sus esferas cercanas, 
irrumpieron en el increado laboral y político confrontándose con Jo dorninante: 
los adultos. los dirigentes. Ja Iglesia. los jefes, los 1nacstros. Por :'\U voz, la 
sociedad rcclan1aba ser escuchada y respetada. al mismo tiempo expresaba su 
inconformidad y 1nalestar con Jos valores de una cultura que consideraba 
obsoleta 

Surgieron entonces movimientos y se!:,"'111entos sociales que reclamaban una 
intcrlocusión directn con el Estudo. a su n1ancra. con su lenguaje. con sus 
costumbres y expresiones sociales y culturales y í)Ue en swna iban 
con10nnando una nueva cultura política. más consciente. independiente, 
tolerante, modcn1a. critica. inforrnada, abierta y democrática. 

El movimiento estudiantil. con alcances populares, cuestionó scvcra1nentc al 
partido de Estado, pues rechazó las fonnas tradicionales de hucer politica en 
México, buscó nuevos escenarios para la expresión de una cultura política en 
renovación y modcmi;,r..acióu, adoptó las platafonnas o pl~ntearnicntos 

estudiantiles de otras latitudes e hizo suyas las dcn1andas de las corrientes 
idcoló.b7icas en boga. La politica dejó de: ser regionalista para abrirse a la 
internacionalización de Jas revueltas populares. Se adoptaron formas y mudos 
de expresión política hasta entonces desconocidas. La durc;,..a de la respuesta 
del gobierno mexicano a Jos planteamientos novedosos de los estudiantes es la 
muestra rnás clara de la esclerosis que se había venido forjando en el sistcrna 
político mexicano. 

Las escuelas del Movimiento Estudiantil del Sesenta y Ocho se hicieron sentir 
rápidam.entc: im1n1pió Ja guerrilla. hasta entonces ajena a nuestra realidad 
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nacional, se confonnaron los movitnientos obrero populares con10 la Corriente 
Democrática del Sindicato Único de Electricistas de ta República Mexicana 
(SUTERM), que dirigía Ratltcl Galván~ aparecieron el sindicalisn10 
universitario y bancario y se gestó la tendencia renovadora de los telefonistas.,. 
etc .• cuyas aportaciones n1as sobresalientes son por cierto, respectivamente~ 
ubicar en la lucha sindical una preocupación constante por mejorar la 
productividad a través de la capacitación de los trahajadores, mismas que 
redundarian cu incjorcs condiciones de trabajo y de ·vida para los agremiados~ 
propiciar una plena democratización interna en los sindicatos a través de la 
rcpresc..~tación plurlnonlinal de todas las corrientes del sindicalismo 
universitario y~ lob'Tar la defensa de los trabajadores en un área que hasta 
cntoncl.!s se consideraba con10 estratégica a nivel nacional.,. aden1ás de hacerlo 
también a base de capacitación para un tipo de trabajador ya bastante 
calificado. 

Co1no resultado de estas circunstancias. dcspuCs del 68. se m1c10 una rcfonna 
política que reconoce la fuerza de los nuevos actores, de sus derechos y de su 
representación. Se 1cgalizaron los partidos de oposición y se crearon otros, ya 
que los existentes resultaban msuficientcs para canalizar a las nuevas corrientes 
políticas. l ,a Reforma Política de 1977 .. pro1novida por el Presidente José 
Lópcz Portillo e instnu11cntada por Jesús Reyes l lcroles fue sin lugar a dudas 
donde se sentaron las bases del actunl proceso de1nocrático que vive el país. 
Gracias a ella se otorgó el registro a partidos como el Connmista Mexicano. el 
Socialista de lo.s Trabajadores y el C>emócrata Mexicano~ todos ellos ya 
existentes con antcnoridad y que habían ido creciendo poco a plJCO y teniendo 
presencia básica111cntc en las grandt:s ciudades del paü;~ pero que por falta de 
rcconocitnicuto no habían tenido n1ayur influencia en la competencia electoral. 
Esta Reforma plas111ada en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y 
Procesos Eelcctoralcs (LOPPF de 1978)~ abrió el espt:ctro de la vida política 
nacional y dio paso a la modernidad dd sistc1na político 1nexicano~ an1plíando 
la confonnación de 1a Cámara de Diputados a 300 curulcs.,. inscribiendo la 
posibilidad de que los partidos nlinoritarios ejercieran su participación política 
en ese organisn10 y respondieran a su representación social y pcm1iticndo la 
repn:sentaclón plurinominal hasta por 100 curules designados con base en 
listas por circunscripción. 

El avance democrático y 111oden1i:r..ador de la sociedad tncxicana se vio 
cristalizado tan1blén en las subsecuentes refonnas electorales 1ncdiante las 
cuales los distintos g.n1pos opositores fueron ganado espacios en el juego 
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político nacional, pues en el Código Electoral de 1 986 consiguieron la 
antpliación del número de rcpn:sentaciones plurinominalcs hasta un nún1ero de 
doscientos, que sumados a los trescientos de mayoría, conlonnaron una 
Cámara de 500 representantes; adc1nás de la creación de la Asamblea de 
Representantes del DF y del Tribunal de Jo Contencioso Electoral. En 1 990 el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales buscó dotar de 
mayor autonomía y equilibrio en sus órganos de dirección a la autoridad 
electoral. profesionaliza.r el servicio público electoral, descentralizar las 
fw1ciones del Tribunal Federal Electoral y volver más equitativo el 
financiamiento público a los partido!> politicos 11 

Finalmente en l 994 se otorga absoluta autonomía al Instituto Federal Electoral, 
entidad .-esponsable de la organi7 .... "tción~ desarroJlo y vigilancia de las 
elecciones. Se busca la Ílnparcialidad de las decisiones tomadas en rnateria 
electoral IO!-,'Tando qut! Jos ciudadanos independientes sean rnayoria del Consejo 
General del Instituto rncncionado. incorporando con10 111ien1bros de ese 
Consejo, adcn1ás dt! los cinco representantes de Jos partidos políticos. a seis 
consejeros ciudadanos sm tnihlancia partidista elegidos por la ca.mara de 
Diputados y quitando al representante dd Ejecutivo Federal la calidad de su 
voto, de tal suerte que el propio Consejo queda integrado por once miembros. 
En esta mistna .-eforma se nornbró a tu1 Fiscal Especial para delitos electorales. 
se precisaron esus delitos en el Código Penal, se cn1íticron credenciales para 
votar con fotob,-'Tafia y las Naciones Unidas asesora tt!cnicruncntc a las 
asociaciones rncxicanas que deseaban constituirse en ohscn-'adoras electorales. 
Por su parte cJ JFE capacitó a rnás de ochoscicntos mil ciudadanos que serian 
funcionarios en las 94.147 casillas instal<Jdas en todo el pais. 

Adicionalmente se amplió la 1·eprcscnrac1óu t.lc.: los partidos rninoritarios en el 
Senado de: la República al duplic,;ar el número de escaños y pcnnitir que 25% de 
ellos se asignaran a Jos partidos que obtuvieran fa prinicra minoria en cada 
entidad federativa y al itnpcdir que ningún partido obtuvic.-a más del 63% de 
las cun1lcs en Ja Cürnara de Diputados. Finalmente. también se anuló Ja 
autocalificación de las clecc1oncs que antiguamente realizaba la propia ca.ruara 
de Diputados~ constituyéndose en juez y parte a Ja vez. pasaI1do ese dictamen 
a Ja Junta Distrital en cada uno de Jos 300 distritos cJectorale.s 1

.:. 

11Sobn: Jas r·efonnas electorales puede consuha.-sc la compilación realizada por F.I Nacional 
(..'"fl J99J 
i::: Desde Juego son muchas mits las reíormas hechas a la legislación elctoral en J 994, por lo 
que había que documentarse en el Diario de Dcbalcs y en las Sesiones del Consejo General 
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La Reforma Electoral de 1996 petfeccionó los alcances logrados en 1994, 
teniendo entre sus principa)es )Ob'TOS los sib'Uicntcs: se concreta la autonomía 
total de los órganos electorales. se incorpora el Tribunal Electoral a) Poder 
Judicial. se puntualizan y mejoran los instrun1entos para fiscalizar. revisar y 
modular Jos gastos en las campañas de los partidos; se incorpor-a el talón con 
folio al listado nominal. a la vez que se pcnnite la cxhib1ción de ese misn10 
listado; se inyecta un mayor pluralisn10 a la Cámara de Senadores al elebrir 32 
senadores de una lista nacional de representación proporcional y 
principahnente. se abre la competencia electoral al Distrito Federal. mediante la 
elección directa del Jefe de Gobierno de la Capital del país (Becerra Ricardo et 
al, 1997). 

Un hecho que a nuestro juicio ha contribuido !:.'Tande111entc a la fonnación de 
una nueva cultura politica ha sido el impulso del fc1ni11isn10. a partir de la 
realización de la ConfCrencia Mundial de las Naciones lJnidas para celebrar el 
Año Internacional de la Mujer en México, 1975. Con ella se dieron cita en el 
escenario politico nacional 1nilcs de nuijcrcs que cobraron conciencia de que 
sus circunstancias. anhelos. deseos e intereses son crnnpartidos por la mayoría 
absoluta de todos los países: las mujeres. Resulta dificil pensar en que el 
proceso de aculturación de toda sociedad pueda ser cJ mismo y pennanezca 
invariable. cuando el elemento fundan1cntal de transmisión de los valores de la 
sociedad se concicntiz.a. rebela. protesta y actúa su inconfOnnidad defendiendo 
sus derechos, abriendo sus cauces de participación y rescatando para sí el Jugar 
que le corresponde en la sociedad como un enlc a desarrollarse en igualdad de 
circunstancias y condiciones, sin más limitación que sus anhelos y capacidades. 
El misnto proceso de cambio que han vivido las ntujercs n1cxicanas lo han 
vivido los hijos de esas n1ujcres y pur tanto su nivel de discen1in1iento es 
mucho 1nayor~ lo m1sn10 que- su nivel de participación y reclamo de justicia? 
igualdad e ünparcialidad en todos los órdenes. 

A partir de entonces y de la organización social que se dio en México par...i 
solidarizarse con las vícti1nas del sistno de 1985 se gestó la proliferación de 
múltiples organiza.cioncs civiles y no gubenmmcntalcs. La sociedad despertó 
rcclaniando no solamente la satisfacción de sus necesidades sino que tantbién 
asu1nió su papel como currcsponsable del bienestar. Imimpió en varios 

del IFE Ve.- también PRl (199""1) También ~on mtcrc~antcs las refOrmas hechas este mismo 
aflo de 1997 para perfeccionar a las anterior-e:-; 
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escenarios que desde luego son característicos de las sociedades modernas, 
educadas, urbanas y clascrnedieras, que ya han satisfecho sus principales 
reivindicaciones y necesidades vitales con10 la alimentación, educación. y la 
vivienda y que por lo tanto están en la posibilidad de darse citn. para reclamar, 
vigilar y contribuir ahora, al mejora111iento de la calidad de vida de la sociedad 
en cuanto al 1nedio ambiente, derechos humanos, seguridad públic~ 

observancia y legalidad de procesos electorales, etc. Por cierto que éste 
fenó1ncno se ha presentado mundia1n1cntc y ha sido i111pulsado en paises como 
Alemania y Estados Unidos con el propósito de "fortalecer la participación 
ciudadana y la democracia". 

Desde luego, no es el interés de estu tesina elaborar una resei\a histórica de 
México, pero baste con enunciar otros sucesos que han acontecido en el país y 
que han provocado la reacción de In sociedad en distintas fom1as, como han 
sido la i.;risis económica de 1982,. la n1ptura de varios scgtnentos de la 
militancia del partido hegemónico cuam.lo dc1nandó una n1ayor detnocrati/.a.ción 
en los procesos internos de selección de candidatos y en la to111a de decisiones~ 
y encontró una típica cerrazón de la diri~cncia de su partido<> por lo que hubo 
de separarse del PRl para confonnar el entonces Frente Democrático Nacional 
que apoyó la candidatura presidencial Cnat1htémoc Cárdenas en 1988. 

Trunbién han contribuido a ese despertar el perfocc1onmniento de los 
ordenamientos electorales cristulizados en c1 nuevo Código Federal de 
Procedimientos Electorales, el surgimiento de l.a revuelta chiapaneca el l de 
enero de 1994, la inserción de MCxico en el Tratado de Libre Con1ercio con el 
consecuente d1.:splaza1nicnto de la industria nacional y. finalmente .. los signos 
que han revelado n1ayon11cntc la descomposición sociopolitica del país, a rafz 
de la proliferación del narcotráfico y los asesinatos del Cardenal Posadas. de 
Luis lJonaldo Colosiu. de Jost!: Francisco Ruíz. Massieu y otros. 

El escenario político que mantiene hasta nuestros días las aguas agitadas de la 
vida nacional se caracteriza adc11"1ás, porque la sociedad mexicana estñ. 
transitando de una etapa de partido casi único a un pluralismo más 
representativo en el que se va consolidando el equilibrio de poderes, el 
Congreso de la Unión está rescatando su autonotní.a. los cstndos y rnwucipios 
reclaman mayores atribuciones y facultadcs fustigando al centralisn10. la figura 
del presidente está dejando de ser un mito al estar adquiriendo dimensiones 
reales. los medios de comunicación representan de manera n1ás adecuada el 
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pluralismo existente, las organi7.aciones sociales son más autónomas y diversas 
y, en general .. la sociedad es más consciente, critica y abierta. 

Toda esta diversidad ha puesto en crisis el modelo corporativista del PRI y 
del sistema político mexicano .. presionando la utilización de nuevas fonnas de 
comunicación e interacción políticas para dar cause a la construcción de un 
México más 1noden10, democrático y justo. 

Dado que los mexicanos buscan una 1nayor inserción en el proceso de torna de 
decisiones, los partidos políticos se ven afectados y obligados a revisar tanto 
sus fonnas de organización como sus estrategias y t3.cticas políticas .. por lo que 
se hace necesario especialmente para el Revolucionario Institucional .. tener en 
cuenta la metamorfosis social .. si desea mantener la 1nayoria rc:presentativa1

' y 
el poder. ya que ante los problc1nas que acarrea la diversificación de la 
sociedad. va perdiendo sus nui.rgcncs de 1naniobra, control y .-cprcsentación 
social. 

La obesidad de su apa.-ato burocrático. la llegada de tecnócratas que muchas 
veces no conocen ni el domic1lio en que se ubica la sede principal de ese 
partido, ni su ideologia y nmcho menos los grupos de presión que confluyen al 
interior del PRI. asi con10 la costumhn: en el ejercicio del poder. han impedido 
a ese partido ver con claridad y ajustarse a las nuevas. circtmstancias. 
incidiendo en ese fenómeno de pérdida de poder del PRI. Tan1bién el hecho de 
que sus dirigcntcs y candidatos ya electos 1nuchas veces se olviden de sus 
bases o electores por dedicarse a la politica de ligas 1nayorcs. teniendo como 
resultado el cobro de facturJ.S que el electorado está reahza.ndo al alejarse de la 
platafonna de ese Partido. de sus dirigentes y de sus candidatos. a quienes 
sienten cada vez inas inalcanzables. 

En virtud de que los signos en que se sustentaban el sistema político n1exicano 
han perdido ·vigencia. como fueron el patcn1alismo, el u carro completo". la 
sitnbiosis entre partido y gobierno. la co1nparsa que realizaba la oposición, la 
indulgencia política. la prcdictibilidad de las elecciones, el corporativis1no y 
todos los 1nitos y ntuaJes que caracterizaron ese sistema. el "tricolor" se ha 
visto obligado a encontrar nuevas fónnulas de reprcscntatividad. nuevos 
n1ecanismos qut: lo acerquen con los nwncrosos grupos poblacionalc:s que ya 

11 De acuerdo con los resultados electorales de las pasadas elecciones de julio de 1997. esta 
necesidad es cada vez mas imperiosa. 
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no demandan vivienda o rcco1npensas14 1natcrialcs a traves de las cuales se les 
pueda cooptar~ sino progratnas de beneficio social que;;: atiendan a la 
modernidad; característica de nuestra sociedad de fines del milenio,. incluyendo 
en su agenda temas que por superfluos o extravagantes que le parezcan,. son 
Jos que preocupan a los ciudadanos del México actual,. como los derechos de 
los niños. la violencia familiar. el maltrato de n1ujeres y n1cnorcs. la violación,. 
etc. 

TantbiCn se hace necesario que el PRI encuentre otros 1nodos de acercamiento 
con la sociedad que correspondan al comportainiento generalizado de los 
ciudadanos de los noventas; es decir. frescos. ágiles, directos. abiertos. etc.; no 
1nás n1ítincs al rayo del sol. ni tiempos intcnninables de espera o retóricas 
demagógicas que poco dicen. La sociedad exige respeto,. en la forma y en el 
fondo, a su dimensión humana y ciudadana. 

En el MCxico actual se tienen procesos electorales cuyos resultados son cada 
vez tnenos prcdccihlcs porque las elecciones resultan intensamente cotnpetida.~ 
entre una 1nultiplicidad de ofCrtas políticas y un electorado que se sci-.ryncnta de 
acuerdo con ellas y con la conciencia que tiene del valor de su panicipación. 
La ciudadanía anali7.a las propuestas existente~ para sufragar por .. la tnejor 
opciónH. Evidentemente nos accrcantos a un nuevo siglo con situaciones 
inéditas en nuestro país. 

En los capítulos subs1guit!ntcs nos referiremos al perfil de la sociedad de finales 
de Siglo. al impacto de los medios de con1unicación ntasiva. de la 
comunicación oral y de los líderes de opinión. en la participación política y en 
el atnbicnte y resultados electorales. Todo ello para contextualizar los alcances 
y limitaciones de las ~·redes de contacto personar• en los escenarios político 
electorales que se suceden en el nuevo n1arco sociopolitico nacional. 

3.1 Expresiones políticas de la actualidad. 

De acuerdo con Alberto Mclucci (1990). sociólogo italiano de reconocido 
prestigio por su aportación a la sociologia política. en los ai\os recientes las 
sociedades capitalistas han avanzado hacia la dc111ocracia, viendo tnultiplicarsc 
las formas de trabajo social y asistiendo a la emergencia de n1ovimientos que 

--~-- -------
'" El tema de las recompensas que los partidos políticos pueden ofrecer a los ciudadanos es 
ampliamente tratado por .Angclo Pnnebianco ( i 990) 

47 



escapan a los mecanismos tradicionales de organizac1on y que expresan 
demandas y desarrollan formas de movilización que tampoco corresponden a 
las reglas del juego político establecido a partir de la Revolución Francesa. 

El surgilnicnto de estos movimientos ha planteado nuevas interrogantes. no sólo 
a los interesados en la reproducción del sistcn1a, sino también a Jos partidos de 
oposición, a las fCministas. ccologistas, homosexuales y estudiantes que 
enarbolan reivindicaciones regionalistas. Se han creado nuevas categorías 
sociales. tanto de la clase obrera (los no calificados. el etnpleo infOnnal). corno 
de la sociedad, ya sean los jóvenes, ernigrantes. !.,.rrupos vecinales. etc .• 

La nueva protesta inaugura ca111pos originales de lucha social en la que se 
modifica la relación entre el sistcniu político. los 111ovimicntos sociales y los 
partidos políticos. es decir. los nexos que se establecen entre Jos actores 
institucionales y aquéllos protagonistas de necesidades colectivas cuya acción 
se desarrolla fuera de los marcos tradicionalmente establecidos. 

Los nuevos actores sociales disienten de las fi.>nnas de dominio social y se 
distinguen por sus procesos de filnnación y agregación de la protesta colectiva. 
por la objeción a los 1nccanisn1os internos del sistc1na político a través de los 
cuales se llega a la ton1a de decisiones y a los n1ecanismos de mediación de 
intereses. consecución del consenso y al refi.>rzarnicnto de los valores sociales 
y de la ideología. 

De ahí que los partidos políticos. las asociaciones civiles y los organismos 
gubernamentales. tienen que ton1ar en cuenta esas expresiones si buscan 
continuar o expandir su influencia. reconocimicntu y aceptación de la población 
rnultivariada~ diversa y heterogénea con la que desean comunicarse. Ya no es 
posible pretender ni siquiera el consenso en todos los casos. aunque si la 
concertación y el respeto a las dccisiones mayoritarias. Pero. ¡,cómo lograrlo? 
¿cómo hacer para que en una población de masas. a veces amorfa y rt!fractaria, 
se promuevan actitudes positivas en tomo a las cut!stioncs con las que 
disienten? 

Debemos reiterar que Jus partidos políticos tradicionales. pero de manera 
particular. el Partido Revolucionario Institucional~ deberían explorar nuevas 
fórmulas de convencitnicnto y comunicación que sirvan de n1ecanismos para 
ampliar su resonancia y pcnetraciún de segmentos susceptibles de ser captados 
hacia su ideología. principios. probPTmnas o candidatos. Es necesario buscar 
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fórmulas frescas que se adecuen a las aspiraciones de la sociedad,. distinguir las 
expectativa..~ de los ciudadanos respecto de los partidos políticos y el gobierno, 
aún de las asociaciones civiles, vecinales o laborales. 

Desde hace tnás de veinte años una de las contrJdicciones fundatnentales que 
se ha presentado en la sociedad mexicana reside en el conflicto que se da entre 
una población educada y habituada al paten1alismo del Estado y una nueva 
cultura que propugna el crecimiento y responsabilidad individual para resolver 
los graves y con1plejos problemas que plantea la actual circunstancia nacional. 

En ella se btL~ca que los 1ncxicanos asun1mnos la responsabilidad de la 
educación de nuestros hijos. la obtención de vivienda y seguridad social, aún de 
la seguridad pública con la que se pretende que colaboremos, etc. En rcsu1nen, 
se perfila una nueva cultura nacional que está requiriendo de una novedosa 
educación, usos y costu1nbrcs. acordes con esos propósitos, en donde la 
conu1nicación juega un papel tnuy irnportante. ya sea entre gobernantes y 
gobernados. entre ntilitantes y dirigentes, entre electores y partidos políticos o 
entre ciudadanos y organizaciones civiles. 

En ese sentido habria de tenerse en cuenta a J orgc Hernándcz Cantpos ( l 99 1 ) 
cuando nos habla del nuevo paradigma de la comunicación. de acuerdo con 
el cual los con1poncntcs de la sociedad civil están condicionando a la 
comunicación de 1nasas. ya que Csta última pasa a ser un comple111ento de la 
que se sucede constante y <lircctmncntc l.!ntre los im.lh.;duos y los grupos entre 
si y en la cual la comunicación horizontal altan1cntc individualizada está 
siendo propiciada por el uso de instrumentos <le comunicación mnbulantc corno 
son los celulares, los radio-localiz.adores. el fax. el intcrnct~ cte. 

Es en ese sentido que se presenta la propuesta de esta tesina. ya que es de 
nuestro interes proponer una herramienta que sea <le utilidad para vincular a los 
miembros de una sociedad que buscan ser to111ados en cuenta. a pesar de estar 
insertos en una sociedad de masas que los hace sentir aislados, inconformes y 
excluidos de las decisiones. Una sociedad que se sabe útil a la causa con1ú.n y 
que repele continuar en el anonünato. Estmnos seguros de que el mecanisnto 
que proponc111os sirve para todos los fines que busquen la integración social~ en 
cualesquiera de los planos sociales y politicos, pues su propósito reside en 
permitir la expresión ciudadana y el acercamiento con sus dingcntes y 
representantes, evitando con ello mayorc:s conflictos. ademas de brindar un 
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mecanismo para otorgar a los individuos el reconocimiento que buscan y 
merecen. independientemente del lugar que ocupen en el tejido social. 

3.2 Las clases medias en J\1é.xico 

Sin lugar a dudas uno de los productos del n1odelo desarollista y cstabili7..ador 
en México fue Ja creación de nna amplia clase rncdia urbana•\ que era inédita 
en el pafs y que tuvo su etapa de "esplendor" durante el período conocido como 
ºmilagro mexicano" .. años en que la cconornia nacional alcanzó sus rnayores 
tasas de crecimiento; pero que a la vez marginó a amplios scginentos de la 
población, debido .. en parte, a una distribución del ingreso que se caracterizó 
por ser polarizada y excluyente y que por lo tanto los apartó de Jos beneficios 
logrados por los gobiernos revolucionarios. 

I Iabiendo impulsado c:l desarrollo estabilizador Ja prosperidad de las zonas 
urbanas f1111dan1entalrnentc al haber inyectando toda clase de recursos a las 
ciudades. se provocó una alta concentración de J;i población, ya que en ellas 
se centraliza.ron tanto la dotCJción de servicios como los mecanis1nos de 
vivienda. seguridad social. recreación. depone. etc .• que dispuso el Estado a 
traves de ese rnodclo económico y político~ resuhando que los profesionales. 
estudiantes. obreros calificados. sindicatos> maestros. etc .• reali7.aron su vida 
cotidiana en las grandes urbes.. prestando sus fi1erz.a de trabajo en cJ área 
principalmente de scf\licios. 

De acuerdo con Francisco Lópcz Cárnara (1989) .. el desarrollo cstabili:r.ador 
no solaincntc prodqjo el crccilnicnto económico que caracterizó esa época de 
auge económico. sino ta1nbién. un desequilibrio profundo entre los propósitos 
sociales de la Revolución Mexicana y sus fines económicos: pero, adcrnás, una 
patente desigualdad en la distribución geogréifica de Jos beneficios sociales del 
desarrolJo. con Jo cual se acentuó, por partida doble, Ja concentración y la 
expansión de las zonas urbanas. 

Con ello se facilitó el crecirnicnto intempestivo y voluminoso de una población 
nueva qw.; alntrrotó Ja..;; ciudades. con todas las características, pretensiones. 
aspiraciones, demandas y necesidades de una típica clase media, que venia a 
swnarsc al cuadro cornplcjo y conflictivo de los desajustes sociah!s ya 

u El tema de las clases medias mexicanas ha sido tratado ampliamente por .Francisco Lóp12 
Cámara ( 1989) 
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existentes,. con limitada capacidad de absorción ocupacional y con reducidos 
espacios de acomodo social. 

Otro factor que iu1pidió el crecirniento ordenado de la población, fue la 
explosión demográfica. la cual indujo a la población a extenderse 
geográficamente en fonna "horizontar'". a la vez que a aglomerarse 
.... verticalmente·· en unas pocas ciudades, con todas las inquietudes~ tensiones y 
Cn1straciones que supone el an1ontonrunicnto irracional. El Estado mexicano no 
tuvo la capacidad de responder a las dernandas de la población en permanente 
crecimiento. Faltaron escuelas. viviendas. servicios públicos~ escasearon 
ernplcos. ocupaciones. oficios~ la vida cotidiana se hizo dificil; el futuro. 
inseguro y obscuro. Sin 1nuchas alten1ativas. las recientes concentraciones de 
clase media empezaron a incubar corrientes de protesta,. de enojo y de 
inconfonnidad ante una organización social y politica que parecía cerrarles las 
puertas. 

El arribo de la tecnología. la penetración de la radio en I 930. la tc1evisión en 
I 949 y en general de Jos inedias de co1ntmicación masiva. van convirtiendo a 
los habitantes de las grandes urhcs en individuos que qmzá de una rnanera 
intuitiva se fueron percatando de que cada vez se tomaba más dificil alcanzar 
los logros que hasta ese momento habían alcanzado las clases inedias. 

A finales de los sesentas la clase inedia c1npezó a sentir los efectos del 
hacinamiento del inundo urbano en que ""1vía. adcmá.o; de verse afectada por qut: 
las po1iticas gubernamentales buscaban conciliar las exigencias sociales de 
obreros y car11pcsinos. pero a costa de la propia clase media. 

En 1968 se hizo patente la incapacidad del aparato político para acoger las 
demandas de esa clase y encauzar su participación oq!anizad¡¡ en los asuntos 
públicos del país. La CNOP. que se suponía era el sector del partido oficial 
\!ncargado de reclutar. organizar y orientar politicaincntc a los rnnnerosos y 
variados grupos de clase n1c<lia. se habi.-. estancado en una engranaje 
burocrático. destinado primordialmente a ftmctone;:s elector.-.lcs. l .a época de 
sus mejores batallas parecía h.-.bcr concluido pues ya no era la prornotora de 
grandes lob'l"OS revolucionarios corno sucedió en 1959,. cuando en su IV 
Asan1blca inició su primera plenaria dedicada al debate educativo para apoyar 
la instnuncntación dd Plan Nacional para la Expansión y Mcjora111icnto de la 
Educación Primaria, llevado a cabo por Jaünc Torres Bodct cuando fue 
Secretario de Educación Pública. conocido cornúnmcntc corno el "Plan de 1 1 
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at1.os'\ cuyo propósito fundamental se dirigía a terminar con el rezago educativo 
y la deserción escolar y en donde Ja CNOP jugó un papel itnportante debido a 
Ja influencia que ejercía sobre el sector educativo a ttaves del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación~ que es uno de sus principales 
agre1niados. 

La CNOP había realizado gestiones importantes para lograr que los industriales 
y pequeños anesanos pertenecientes a la organización tuvieran una amplia 
producción y para que los transportadores y comerciantes en pequeño 
realizaran su misión en abierta pugna contra los acaparadores. ahnaccnistas e 
interntediarios. También había panicipado en la solución 0.11 problema de la 
vivienda popular y habia propu!-,.'Ttado por la preparación política de los 
sectores juvenil y femenil en c1 seno de la organi:l'.ación. a pesar de qut! las 
1nujeres no contaban en ese tiempo con el derecho al voto. En 1nayo de 197 5 
convocó al 1 Encuentro Nacional sobre Clases Medias. por considerar que se 
hacia necesario un análisis siten1fltico y actualizado sobre su con1posición .. 
comportarnientos. nportacioncs y aspiraciones. 

lndudable1ncnte Ja clase inedia mexicana ha sido uno de los nrnyores y más 
evidentes logros de los gobiernos post-revolucionarios. Es ella quien a través 
del acceso a Ja educación, a los servicios públicos y privados. a las 
comunicacic...ncs. producto de la tcrciariz.ación y l;i urhanización. ha tenido la 
oportunidad de infonnarsit:. conocer sus derechos. contrastar realidades~ 

diversificar los nUcleos donde se n1ucvc. go.,.ar de una mnplia 1110\.'Ílidad social, 
econón1ica y política. panicipar de los grandes ncontccimientos nacionales 
como han sido los Juegos Olímpicos. Jos l'v1undialcs de fútbol, las visitas del 
Papa .. etc.~ situaciones que le han pemlitido ampliar sus huri.Lotltes. diversificar 
sus criterios y parát11etros, formuJarse nuevos interrogantes y expectativas e 
inclusive plantearse nuevas respuestas y soluciones. De alu que sea una clase 
donde Ja con1posición de sus intcgrdntes es heterogénea. dispersa. 
aeostutnbrada al cainb10, observadora más no conteniplativa. crítica. 
participativa. propositiva. tesonera. 

Caractcristi=as todas que la hacen ser singular y que dt.! acucrdn con lo 
planteado en esta tesina. por un lado debieron ser tornados en cuenta por el PR 1 
desde hace tiempo para responder de una manera más adecuada a las 
necesidades y esperanzas de Ja clase tnedia y por otro .. son distinciones que sí 
han sido percibidas y aplicadas en el trabajo con las Redes dc Contacto 
Personal. por cieno con muy buenos resultados 7 pues como veremos mas 
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adelante, han hecho suyas las proble1náticas que son del iuterés de esa clase,. 
así cmno los tópicos que comenta. los modos de relacionarse,. las expectativas 
que se plantea en tomo al papel de los Jidcres, al nunbo del país, además de 
que se han dirigido a ella con sus n1ismas fom1as y lenbrtlaje y hasta han 
detectado el nivel de corresponsabilidad que la sociedad está dispuesta a 
aswnir en torno a Jos problemas de orden comunitario. 
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CAPÍTUL04 

LOS VALORES CULTURALES DE LOS MEXICANOS 

En eJ presente capitulo nos proponemos señal.ar aJ,gunos cJe111entos que a 
nuestro juicio influyen en el con1portarniento y manera de ser de Jos mexicanos 
y que han contribuido al éxito de las Redes de Contacto Personal, siendo 
nuestra propuesta que sean ron1ados en cuenta cuando se quiere lograr una 
comunicación niás efectiva y afectiva entre el partido y el electorado. 

Como veremos n1ás adelante. Jos mexicanos de Jos noventa gustan de m<Ultener 
una pcnnanentc cu1nunicación con las diversas instancias que confonnan su 
quehacer cotidiano y coyunruraJ, pues no se coníonnan con ser considerados 
s0Ja.1ncntc como objetos de 1nfOnnación~ rcccplorcs de mensajes. si no rnás 
bien, desean participar en las dccjsioncs que se les pretende imponer y que 
af"ectan su vida y. por tauro. reclaman ser partícipes dc ellas. Piden que cuando 
rnenos se Jes escuche. 

Los 1ncxicanos no quieren ser ~jcnos al mundo que les rodea. aspiran a incidir 
en las detenninacioncs. involucrarse y hacer valer su calidad de ciudadano 
consciente y participativo. en última instancia. de ser humano. Y esta actitud 
o den1anda se h:¡ 1.:c presente en todas las esferas de líl vida social, máxünc 
cuando vivimos en Ja er;i de las comunicaciones y es quizá por ello que no se 
acepta Ja incomunicación o escasa relación con el entorno. En marcria política 
ese sentin1icn10 juega un papel definitivo y detenninantc cu¡mdo se quiere 
reducir Ja distancia entre Jos actores sociales y politicos. de n1ancra particular 
en procesos electorales de ahisinw. contpctcncia. como el que se avecina en 
1997. 

Considentr Jos aspectos expuestos en tomo al PRJ en capítulos anteriores es 
iniprcscindiblc, ya que además de reñidas las próximas elecciones f"cdcraJcs. 
pueden rc:suhar ric.:sgo.sa.s para sus intereses. I )esde nuestra perspectiva la 
comunicación que se logra a través de Jas Redes de C'ontacto Personal, es 
LUJa opción y constituye un n1ccanismo para evitar ese riesgo. pues mcjorJn 
sustancial y efectivamente la comunicación entre candidatos y electores, Jo 
que posibilita reducir la distIDJcia que Jos ha venido separando y permiten 
establecer un nuevo tipo de relación 
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De ahi que nos rcfirruuos en prin1cr instancia a los valores de los mexicanos. 
Para e11o apoyan1os nuestros plantemnientos en los estudios de quienes se han 
destacado en el tema. co1no es el caso de Enrique AJducin Abitia. quien es 
responsable de conducir la extensa investigación que ha realizado el Banco 
Nacional de México en tomo a los valores, desde 1 981. a través de una amplia 
encuesta nacional realizada en diciembre de ese año. con la que se intentó 
conocer los valores de los n1cxicanos para comprender de 1nejor 1nanera la 
situación económica del país, entender también Ja rcalü.Jad social y política. así 
con10 conocer las expectativas de Jos mexicanos. TambiCn. en esa tónica. 
echarnos tnano de la Investigación de Uliscs Beltrán y otros autores del 
Instituto de Investigaciones Socialt:s de la UNAM denominada Los 1\-lexicanos 
de los noventa (1996), que a travCs de una encuesta realizada en 1994. 
pretendió detenninar si las transfonnaciones en las actitudes y los valores 
ocurridas en la sociedad mexicana en los arlas recientes. corresponden a 
procesos de modernización. Así rnisruu lornainus co1110 referencia el estudio de 
Alejandro Moreno. quien dedicó su tesis profesional para obtener el titulo de 
sociólogo. al análisis de los datos rcfCridos a México en la Encuc~ta l\tundial 
de Valores realizada por la Universidad de Michigan en los at1os de J 981 y 
1990. con especial énfasis en la confianza interpersonal y las actitudes 
políticas. 

Alejandro Mon:no (1994) sostiene que cada sociedad posee un conjunto de 
valores más o menos generalizado que abarca las actitudes. opiniones. 
preferencias, normas. creencias y patrones de conducta que comparten Jos 
individuos y grupos sociales. por lo que se pregunta: ¿qué o quiCncs sornas 
los mexicanos? y busca la respuesta en la forrna de ser. de hablar, de 
expresarse, de vivir, de pensar, <le con1portarsc. etc. del mexicano. es decir. en 
su cultura. 

Al investigar las bases que motivan y guían la toma de decisiones y el 
cornporta1niento de los n1cxicanos. Enrique Alduncin ( J 989) señala: "El centro 
de un sistema cultural está constituido por patrones de conducta. reflc~jo de 
nonnas inten1ali:l'.adas en cada individuo que responden a un conjunto de 
valores. La cohesión, Ja armonía y el consenso social son posibles gracias n 
los valores que se comparten. La identidad y la intCbTJ"ación del ego individual 
y de grupo. encuentran en ellos su principal explicación". 

De acuerdo con la investigación del Instituto de Jnvestigacioncs Sociales, un 
valor es un nodo mayor en una red apreciativa y está vinculado con las 
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rcprc.C\cntacioncs y las norn1as socialmente compartidas que dan sentido y 
orden a los hechos. siendo que sus trayectorias pueden, tal vez~ constituir 
dimensiones idt:ológicas. 

4.1 Valores socioculturales. 

El primero de los valorcs1
" que resalta se refiere a que los ciudadanos en 

México son cada vez más conscientes del lugar que ocupan en la sociedad~ de 
sus derechos como seres humanos y ciudadanos. y por lo tanto. exigen cada dia 
n1ayor respeto para sí misn1os y para sus fanlilias. Exigen ser tratados conio 
personas, con di!-""Tlidad y atención y no con10 números de cuenta o asientos 
vacíos en auditorios por llenar. 

Se ha encontrado que los mexicanos nos hemos revalorizado de n1anera tal 
que, en 19X1. la hipótesis de que los n1exicanos padecimnos un cotnplejo de 
inferioridad. resultó inválida. Al 1n1s1nu tic111po, uno de los resultados más 
sobresalientes de ese estudio es que tmnhiCn las mujeres nos hemos revalido 
ante nosotras misrnas, ante los varones y ante una sociedad predo111inantcmentc 
patriarcal. 

En ese sentido. la investigación de Beltrán, a la que ya nos rcfCri1nos., refuerza 
esta apreciación, pues sci1ala cómo piensan los mexicanos sobre sí 111isn1os y 
có1no es que cada vez se alejan más de los estereotipos negativos con los que 
se les asociaba en el pasado, dando paso a visiones positivas que los 1uucstran 
corno hombres y mujeres activos, insertos en procesos de cambio y a la vez 
enraizados profundamente con su cultura. 

El Se!,'1Uldo valor que nos interesa resaltar es e1 respeto, c1 cual establece para 
cada individuo. sin distingo de su perfil socioeconómieo. las reglas y los 
patrones <le conducta esperados y aceptados respecto a los dcntás 1niembros de 
la sociedad. Tal parece que ese atributo define las redes de jerarquías., 
deberes. responsabilidades y atribuciones. que tienen entre nosotros una 
honda connotación c1nocional y afCctiva. 

111 De entre los valores anali7..ados por Enrique Alduncin. Uliscs BcltrJin y por Alejandro 
l\.lorcno, comentaremos los que han sido tomados en cuenta para el trabajo de las Redes d~ 
Contacto Personal. 
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Las norma."" de respeto se establecen por reglas simples de categorías 
cualitativas,. siendo el padre, la madre y el 1naestro, así como quienes 
pertenecen a ciertas ocupaciones como doctor, juez,. obrero y militar (al último 
el banquero, el político y el cacique). las personas que rnerecen n1ayor respeto. 

En tercer lugar,. la Encrn:sta de Banatncx realizada en 1981 observa una 
inclinación del 70o/o de \os mexicanos a innuir en su entorno pues son 
sensibles al 1nedio que les rodea. de ahí que la hipótesis según la cual los 
mexicano~ son1os pasivos~ \a.Inpoco tiene fundan1cnto, comenta Alducin; no 
sólo hay receptividad al cambio sino que la 1nayoria actuainns corno agentes 
del 1nismo. lo cual descubre el fondo o motivación de numerosas 
transformaciones que han venido ocurriendo en el país y que ya revisamos en 
capítulos anteriores. cspccialrnente el que se refiere al nuevo escenario politico 
del rnexicano; también indica el potencial de desarrollo existente a partir de su 
inclinación al cambio. 

El cuarto valor que nos interesa distingmr es que a muchos n1exicanos, mits de 
los que pudieran pensarse (Y desde luego. 1nás de los que el PRI toma en 
cuenta). les gusta ayudar a los demás, salir adelante con ayuda de otros, 
hacerse responsables de los errores en que incurren, en su caso, y 
contribuir a alterar el medio, cmmdo reciben un estimulo adecuado 
(representando el 3 7~0 del total de los mexicanos encuestados). valor que nos 
pcnnitc ubicarnos en el mundo de lo moderno. Tal situación quedó de 
manifiesto con Ja solidaridad rnostrada por los capitalinos para aliviar los 
efectos de los sisn1os de 1985, trunbién. n1ás rccicntcn1entc. con la ayuda que 
se ha estado proporcionando a los indígenas de Chiapas a travCs de tnúltiplcs 
organizaciones civiles y no guheman1entales. 

Otro de los valores interesantes para nuestra tesina es el aprecio de los 
mexicanos por las costumbres sociales de antaño, así como el sentido de 
pertenencia a grupos y comunidades. An1bos contribuyen a explicar por qué 
los mexicanos se inteh.Tfan a redes de tipo afiliativo con tanto entusiasn10 y a la 
vez a entender el rcsentilniento o frustración que sentirnos cuando no podemos 
expresar nuestros sentimientos u opinar respecto de n1últiplcs tópicos de la 
actualidad que son de nuestro interCs, sintiCndonos aislados de las decisiones 
colectivas por tener que guardar nuestros puntos de vista . 

En el perfil psicosociológico de los 1nexicanos encontramos las actitudes de Ja 
población respecto al cambio y al desarrollo cconórnico y social 9 derivadas de 
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las relaciones existentes entre el individuo y su medio ambiente~ las cuales 
permiten medir la sensibilidad de los individuos al medio~ segú.n el grado de 
afectación a él, así como conocer el grado en que las personas influyen sobre su 
entorno; constituyendo esta.e; actitudes el sexto grupo de valores que hemos 
tomado en cuenta . Se encontró que casi la mitad de los encuestados es 
receptivo y dispuesto al cambio y que la 111ayoria de ellos (69°/o) está dispuestos 
a influir en su tnedio y a participar activaint:ntc. 

En "Los mexicanos de los noventa" de Bcltrán(l996). se establece que el 
cambio depende del nivel de información y discusión (relacionándose mnbos 
con el nivel de escolaridad). siendo una litnitación la poca confiabilidad de que 
gO:l'.an los principales actores de la vida política y los medios de cornunicación. 
El Canlbio no necesariamente se opone a la tradición. sino que muchas veces 
ocurre a partir de la 1nis1na y se con1plcmcnta con ella. Los ca1nhios en México 
tienen rasgos de tnodcnli.zaciún. 

Para el 66°/o de los encuestados piensan que parJ generar un cambio que atenúe 
el malestar colectivo es necesario que todos o la tnayoria participen con su 
csfucrLo y sacrificio; suponen que todo sistema social produce problemas y que 
se aguidizarán a 1nenos que la participación de los ciudadanos contribuya a 
disminuir ese malestar. RcflcJan con ello una actitud que pennite esperar 
csfucrLo y sacrificio para resolver nuestros problemas y alcaT17..ar mayores 
niveles de bienestar y de justicia social. 

Las costmnbrcs y las tradiciones son fOm1as de comportamiento muchas veces 
inconscientes e intcnmlizadas en los individuos tcspccto de la.o,; nonna::i. y 
valores que suscribe la sociedad. En este sentido, se advierte que entre el 55°/o 
y el 65°/o de la población tiene una actitud a favor de nuestras costumbres y 
tradiciones y este 1nodo de pensar se constituye en factor de unión entre 
grupos opuestos o antagónicos. Por el contrario. del 45~~, al 35°/o piensan que 
las costumbres y tradiciones han cambiado para mejorar. Estas disímbolas 
posiciones muestran una compleja realidad pluricultural que: sugiere la 
necesidad de crear~ ampliar y refor7.ar mccanis1nos detnocráticos que 
garanticen Ja expresión y la participación de las diversas comunidades y gn1pos 
que forman nuestra sociedad. 

b) Relaciones Hun1anas 
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Uno de los factores que mejores resuJtados han brindado a la inteb-ración de las 
RCP ha sido tener en cuenta que para los n1exicanos el respeto es un elemento 
de cohesión y annonía sociales y es a la vez un elen1ento esencial para la 
aceptación o rechazo de Jo; individuos. 

La honradez es el ra..o;;go más valorado por los mexicanos, correlacionándose 
con el respeto y la dignidad. Para la convivencia., los va1ores que importan a 
los mexicanos porque promt:.cvcn la armonía son: adetnús de los señaJados, la 
bondad. paciencia. hun1ildarl.. solidaridad, tranquilidad, veracidad. orgullo. 
aguante. tolerancia. resignación y confornusmo. 

Las encuestas mencionadas concluyen que los 1ncxicanos hacen1os hincapié en 
notas afiliativas ya que nuestras relaciones, aún las laborales y de negocio, en 
algwia medida se fundamentan en la amistad. siendo la franqueza, la 
lealtad, el compañerismo, la inteligencia y el sentido del humor los 
atributos más preciados entre los hornbres y la comprensión, el apoyo., In 
discreción y el cariño, las cualidades más cstitnadas por las 111ujeres. Los 
antivalorcs que más 1nolcsta.n a las personas y hacen que rechacen a otras son 
los chismosos. traidores., lambiscones y criticones. 

Para resolver los problcn1as a los que nos cnftcntrunos acudin1os ni apoyo y 
consejo de personas en las que confiarnos y CU)''O juicio rcs¡>etamos. Entre 
ella.e;, la cohesión de la familia salta a la luz~ asi corno la solidaridad de la 
amistad y las creencias plasnrndas en la figura de Dios. 

Los mexicanos piensan qm: la responsabilidad es el atributo sobresaliente de 
un buen trabajador, pero también. en 1nenor n1edida. el carácter activo. la 
inteligencia, el orden y la puntualidad. 

4.2 Cultura política. 

En un octavo grupo de valores encontramos los vinculados con la cultura 
politicat definida por Alejandro Moreno como las orientaciones y actitudes 
que la sociedad manifiesta hacia el sistema político y las partes que lo 
conforman~ así como el papel desempeñado por Jos individuos dentro del 
sistema. En ese sentido cncontrmnos en las investigaciones de Alducín que los 
mexicanos piensan que se han ido desvirtuando los fines de la política~ por lo 
que ante sus ojos la politica se ha devaluado~ tnantt:nit!nduse sin etnbargo el 

59 



consenso mayoritario (66o/o) de que el objetivo de esa actividad es noble y no 
egoísta. 

En México generaln1cnte se considera al quehacer político con10 una ocupación 
de profesionales y se sefüdan corno propósitos fundamentales de esa actividad. 
desde un pw1to de vista positivo. conducir y servir al país ( 19o/o). así co1no 
preservar y cuidar de la soberanía nacional (<le 16 a 18°/.1) y, por otro, con 
óptica negativa: enriquecerse (8%). ayudar a los arnigos (6'Yo). trabajar mucho 
(1 ~ó). ser conoc1do y tlunoso (5ªá>), sufnr ( 1 º/o) y sacrificar a la fainilia (1 %). 

En los Estados mudcn1os. sctlala Alejandro Moreno, los políticos deben ser 
custodios de la ética social. por lo que es su obligación acatar las reglas y 
poner el ejemplo. De allí que la ciudadanía demande un ejercicio político que 
se desligue de la corrupción. por lo que la 1nayoria de los mexicanos (53'Yo). 
prefieren la honestidad de los líderes o ¡101íticos,. aún cuando ésta interfiera en 
el logro de sus prorncsas o responsabilidades. En la dctnocracia nadie debe 
estar má.s allá del Estado de derecho. 

En ese 1nismo sentido la 111ayoria (62%1) dc: los mexicanos encuestados 
consideran que los lideres inteligentes sicmpre deben tomar partido o 
definir claramente su posición. aún si ello pone en pelig,ro su carrera~ por 
el contrario~ 38°,1(, de la gente califica corrcctarncntc la indefinición. Tan1bién 
58º/o de la población encuestada piensa que los líderes son más eficientes y 
pueden servir 1ncjor a la conumidad si comparten la infunnación que poseen. 
rnientras que 18<?,,ó está en desacuerdo y prefiere que callen. Se encuentran 3 .3 
personas por una,. prefiriendo la información franca y amplia~ pondc:rándosc 
la falta de ésta como el mayor factor de dcscredito de un politico o líder. 

En cuanto a la discreción de los líderes. 52~/º prefieren que éstos acepten la 
responsabilidad de las culpas. aunque se pcrjudtquen su cargo y reputación; 
21º/0 está en desacuerdo y 20~1ó no opina~ de ahí resulta que 2.5 personas están 
a favor de la aceptación pública de errores cometidos por los lidere..~. contra 
una que prefiere que callen las cquivocaciont!s. 

En México. de acuerdo a los resultados de la encuesta. la rnayoría de los 
habitantes esta a favor de olvidar el consenso en funci<)n de la eficiencia. 
sobre todo entre los sectores sociales de mayor in~reso y escolaridad. Sin 
embargo~ 4 1 %, de la población piensa que vale la pena lohrrar el consenso 
aWlque se retarden los prog.rainas. 
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Alducin concluye que las diferencias nxiológicas más profundas en nuestra 
sociedad. de la visión del n1undo. del comportamiento y de las actitudes. son 
determinadas tanto por las desigualdades en el ingrLo.so como por los 
niveles de escolaridad y cducaciún y 9 en menor medida, por características 
socioculturales de las regiones geográfico económicas en que se divide el país. 

De acuerdo con los valores políticos mencionados. es comprensible que las 
Redes de Contacto Personal n .. ~ulten eficaces y eficientes cuando se les utiliza. 
en crunpañas político clcctoralc'i>. pues se constituyen en auténticos foros de 
vinculación directa entre los candidatos y la ciudadanía; ade1nás se 
presentan oportunidades en los dos sentidos. por un lado. los candidatos tit::nen 
la posibilidad de n1ostrarsc con las cualidades hwnanas y pollticas que el 
electorado desearía ver en los politicos, de cstablcct:r y dnr a conocer su 
posición e interés c.:n la político. en los temas que cst::l.n en la agenda ciudaduna~ 
de cornpartir cierta infonnación considerada por la población con10 relevante. 
a la vez. de c:stablecer relaciones interpersonales que en otros foros o instancias 
pú.blicas no podrían. Por el otro. los individuos tienen la posibilidad de conocer 
de cerca los sentimientos, las posiciones y el modo de pensar de quienes los 
quieren representar. así como de valorar si responden a sus expectativas. de 
conocer los motivos que a veces parecen olvidar el consenso. y. en su caso, 
replicar y ejercer su derecho a ~cr n1ayonncntc inforn1ado: de esta manera se 
mnplian en ambos sentidos los niveles dl! confianza y aceptación. que como 
veremos rnás adelante. juegan un papel clave en el impacto de la comunicactón 
oral. 

4.3 Confianza interpersonal 

Con base en la Encuesta Mundial de Valores Alejandro Moreno (1995) 
analiza la confianza interpersonal y las actitudes políticas en México de 
1981 -1990, a partir de las cuales constituitnos el noveno J:rupo de valores de 
interés para esta tesina, por ser dos cuestiones de carilctcr cstratCgico en el 
comportamiento y actitud del electorado~ sobre todo. en situaciones de crisis y 
cambio de cultura política. 

De acuerdo con Moreno la política moderna se basa más en las elecciones y 
preferencias individuales que en la negociación de cuotas de poder e 
influencia entre actores corporativos. Cuando una sociedad tiende a ser 
plural y detnocrática. rompe la cohesión y disciphn41 de las corporaciones, 
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como sucede actuahncnte en nuestro país. Sin embargo permanecen en alguna 
n1edida. identidad, pertenencia e intereses. por Jo cual siguen vigentes dichos 
actores. 

Ahora bien. en tanto se transfom1an las reglas del juego. eJ individuo está 
alcan;/'.ando mayor libertad y tiende a asociarse de otras rnaneras. en grupos 
pequeños. que responden n1ás a sus necesidades e intereses cotidianos corno 
son: las asociaciones de consumidores, colonos o vecinos v las relacionadas 
con otras causas como la ccologia. el respeto a la vida y los d~rcchos hutnanos. 

La confianza interpersonal es un rasgo distintivo de las sociedades modcn1as. Ja 
cual ocurre en un contexto de red«-~ de intercambio" donde se suceden 
relaciones cercanas. siendo Ja reciprocidad basada en la ayuda mutua, una 
caractcristica fimdamental de la inrcr.icción social. Esas redes de intercmnbio 
se refieren no sóJo a cuestiones materiales. sino. y esto es fi1ndamcntal en 
nuestro análisis. a cuestiones valorativas y afectivas. 

La confianz.a interpersonal es definida por Moreno como la rnanera en que los 
individuos perciben a Jos demás indivic..luos: percepción a través de la cual 
interactúan y realizan acciones en conjunto. con cierto grado de seguridad y de 
reciprocidad en la interacción social. 

En Jos paises de alto desarrollo econónlico y de sólida estructura política y 
democráticas existe una mayor confianza interpersonal. ya que estándares de 
vida n1ás homogéneos pueden producir una mejor identificación entre Jos 
individuos. una set.'Uridad más finnc y. por Jo tanto. con clJo se origina un 
elevado nivel de confianza. 

lJno de los aspectos que más influyen en la confianza es la intensidad de la 
interacción. es decir.,. una interrelación más común entre los individuos 
produce una confianza más segura entre ellos. Un segundo aspecto que 
puede dctenninar Ja confianza es el ingreso. factor que implica seguridad 
económica y por lo 1nismo se convierte en un f.tctor que coadyuva a fortaJccer 

1 "' I~arissa A. de Lornnitz (1975) analiza am.pliamentc tanto las redes cJc intercambio como 
Ja confianza inh!rpcrsonal. resaltando que la sobrcvivencia de los"marginadns" ~e da en un 
contexto de redes de intercambio ba.<iado en Ja ccrcania fisica o vecindad. asi como en el 
nivel de contian7.a existente entre los integrantes cJc una burriada. s1cndo la reciprocidad es 
un factor determinante en Ja constitución de esa~ redes e.Je intercambio 
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vínculos más estrechos. El intercambio y la reciprocidad basada en la ayuda 
1nutua 

En 1\téxico la confian;r.a interpersonal es baja pero de 1981 a 1990 aumentó 
sorprendentemente -dice .Moreno-. al pasar del 18% al 34% las personas 
encuestadas que afinnaron que si se puede tener confianza en la gente; sin 
embargo. la sociedad mexicana sigue siendo eminentemente desconfiada, 
pues la <lesconfian7 .... 'l en los r.icxicanos es un rasgo cultura). De acuerdo con 
éste autor. para establecer la confian;r.a es necesario el contacto personal, 
el cual puede dars.e tanto en relaciones fan1iharcs corno en las cxtraf.'l1niliares. 

Moreno analiza las relaciones del mexicano en tres variables: la confianza 
interpersonal. la confianza politica y la participación politica. Entiende por 
confianza política la percepción positiva. afectiva y evaluativa que tienen los 
rnexicanos hacia el gobierno~ y. por otra panc. con10 participación política. las 
acciones orientadas a afectar la toma de decisiones gubcrna1nentales. Esta 
última en dos dimensiones: la convencional que es 111<is bJcn tradicional y 
común cuino el voto y la afiliación partidista. y Ja no convencional. la cual 
implica mayores riesgos. como son las acciones de protesta. El autor se 
pregunta ¿afecta la confianza interpersonal a la participación política en 
México y qué efectos liene la confianza política en esa relación? 

Después de analizar diversas condicionantes encuentra a la sociedad n1exicana 
corno lllla sociedad 1nayoritarian1entc desconfiada en sus relaciones 
interpersonales y más en su relación con el gobierno: sin embargo. quienes 
mayor mente confian en la gente (los sectores de mayores ingresos y 
educación). son tarribién Jos quienes mayormente.! confian en el gobierno y en 
sus instituciones. 

Quienes cuentan con mayor confianza interpersonal t 1enen entre sus prioridades 
una participación activa en las decisiones gubernamentales. así como la 
defensa de la libertad de expresión; situación que implica ciertos elementos 
democráticos~ entre ellos. la participación política. 

La confian:r ... a. interpersonal se ha rnostrado como algo que facilita la pertenencia 
y realización del trabajo voluntario en partidos y sindicatos. pues los que 
confian socialmente predominm-1 sobre;: los desconfiados en este tipo de 
organizaciones. 
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En México,. por Ju 111enos en las elecciones presidenciales de J994, el 
electorado otorgó mayoritariamente su voto al partido oficial, probablc1nente 
por que representó la opción que aseguraba continuar con la paz y cstabihdad 
sociales que tanto valoran los mexicanos. (según vi1nos en capitulas anteriores), 
ese partido le brindaba 1nayor confianza poHtica. rcforL.ándose con ello el 
argumento de que la confianza política redunda precisamente en apoyo 
político. 

Adicionaln1cntc:: ha de resaltarse que en México es la comunidad quien sustenta 
el orden social de los n1ex1canos. donde el Estado tiene preenlincncia y las 
asociaciones juegan un papel in1ponante. lJliscs Beltrán señala que en la 
sociedad ntexicana de los noventa existe un fuerte sustrato comunitario, en 
donde la dimensión afectiva se 1nanificsta en fonna itnportantc, al nlistno 
tiempo que se comienzan a develar elementos que caracterizan a una sociedad 
abierta .. donde la tolerancia y el respeto a las diferencias van cobrando vigor. 

En Ja investigación de Beltr<in, Isabel Flores ( 1996) señala que en el orden 
comunitario donde la ditnensión afectiva es preponderante. se destacan las 
relaciones sociales y emotivas, siendo un cjcn1plo de ello, el que el tnayor 
agravio que un rncxicano puede recibir es sufrir el rechazo de su fa111iha. 

También cotnenta esta autora que en nuestra cultura política. ese sustrato 
afectivo se n1anificsta de fonna 111uy arraigada_ En ella. la confianza.. la 
amistad y la lealtad constituyen categorías culturales ccntr .. lles, valores 
que permanecenu_ Por últin10. esta investigación 1nucstra cón10 el liderazgo 
es un factor importante para la formaciún del consenso 

El propósito de nuestra tesina es mostrar Ja validez y capacidad de las Redes de 
Contacto Personal en c¡unpaf\as electorales. ya que éstas han sido utilizadas por 
nosotros en diversas ocasiones, con resultados positivos muy alentadores. A 
partir de Jos rasgos valorativos de Jos mexicanos~ podemos ir vislumbrando 
có1no es que esas Redes funcionan con b'Tan cfCctividad en la generación de 
confianza entre la población hacia los candidatos. ya que como sct1ala Larissa 
Lomnitz, la interacción entre los individuos es básica para obtener la confian7..c'l 
que se requiere en las relaciones interpersonales, y diriamos nosotros. par-J. 
generar la eonfian.;r..a política en la que se fincan las prctCrcncias electorales. 

•• En una nota refiere 4u~ "el constructo del control interno afectivo describe la 
manipulación indirecta del medio a traves de habilidadc!'i de aliliaciOn y comunicación". 
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Una de las pre1nisas en las que se basa el funcionainicnto de las Redes de 
Contacto Personal, es que In 1nayoria de los individuos es capaz de realizar 
1nuchas de las actividades políticas. si se le capacita, orienta y motiva 
adecuadamente. Llls resultados de la tesis de Alejandro Moreno nos ayudan a 
corroborar esta hipótesis, cuando señala que la apatía de la gente por la 
actividad política (convencional o no). dis111inuye cuando existe una motivación 
adecuada que incrementa la facilidad de rcaliza.r esas acciones. 

A lo largo de nuestra experiencia politica en campañas clcctorah:s hc1nus 
concluido que la gente (por Ju menos d.c la clase media a la que 1nayonnente 
hemos dirigido nuestro trabajo), le brusta conocer de cerca a los personajes 
políticos. entre los que se encuentran desde luego los candidatos a puestos de 
elección popular; le gusta palparlos, conocer sus gustos, costut11bres y modos 
de pensar. por ello reciben con agrado la invitación a entrar en contacto directo 
con ellos~ independientemente de su filiación politica o religiosa~ y finaln1cntc 
otorgan su voto a aquéllas persona."' a las que tuvieron oportunidad de conocer 
personalmente~ como seres hmnanos. 1nás allá de su investidura~ pues t:S a 
partir de ese contacto e interacción como se produce la confianza e inclusive la 
relación afectiva que las lleva a determinar su preferencia electoral. Creen1os 
que con ello se afianza el enunciado de Alejandro Moreno en el sentido de que 
Wlo de los aspectos más determinantes en la confianza interpersonal es la 
intensidad de la interacción. 

Es a partir de la interacción social con10 puede apreciarse si los individuos 
cuentan o no con los atributos y valores que para ellos mismos son importantes 
Mirar a los ojos de la gente es como echarse un clavado al interior de su ahna~ 
y nada hay más importante en las relaciones sociales que los sentimientos, 
mediante los que se proyectan las virtudc!j y los defectos de las personas. 
Podrimnos decir que la intensidad de las rclac10ncs se propicia a partir del 
entendimiento y compartimiento de las nüsrnas cualidades y sentimientos. Esta 
es la posibilidad que brindan las Redes de Contacto Personal al colocar frente a 
frente a dos sujetos~ indepcndicntcn1ente de su rango o condición social. 

Las Redes de Contacto Personal se integran a partir de vinculos afihativos. que 
como ya hemos visto son los que;:: prcdoininan en las relaciones de los 
mexicanos, ya sen en los negocios o en la política~ es a partir de ellos que la 
comwticación producida en el seno de esas redes se vuelve trascendente~ pues 
es a las personas que confOnnan nucstrus redes fiuniliares y amistosas a 
quienes respetamos mayormente y en quienes confia1nos con 111ayor facilidad~ 
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y, por lo tanto, de quienes nos dejamos influir más fácilmente, ya que es a ellas 
a quienes tomatnos en cuenta no sólo para enfrentar y resolver nuestros 
problemas sino par-a fonnar nuestras opiniones. 

Dado el tipo de relación establecidos en las Redes de Contacto Personal es 
posible que estén presentes los rasgos que 1nú~ valoran los n1exicanos y que 
son la franqueza, la lealtad el con1pa.ñcrisrno. el sentido del humor, la 
comprensión y. sobre todo, el respeto. l Ja sido con base en éstos valores que a 
lo largo de nuestra experiencia en la construcción de las Redes para can1pat1as 
políticas. hemos establecido estrategias de acción politica. y por fortuna, la 
práctica nos ha detnostrado su eficacia, con n:sultados satisfactonos. 

A través de la confonnaciún de las redes también hcrnos podido observar la 
importancia del liderazgo en la formación de consensos. De ahí que pcnse1nos 
que las RCP brindan una preciosa oportunidad a los candidatos de: ganar a 
pulso sus liderazgos, a) tener que enfrentarse casi sin investiduras a la 
población que integra esas redes y compartir con citos sus prmtos de vista: al 
mismo tiempo, las redes contribuyen a que sus integrantes estén en posibilidad 
de tener mayor confianza en los candidatos que elegirán y por lo tanto latnbién 
en la realización de w1a más genuina representación de sus intereses. a~i como 
en los actores politices. 
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CAPITULOS 

COMUNICACIÓN POLÍTICA EN UNA SOCIEDAD DE MASAS: 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA VS. COMUNICACIÓN 
ORAL 

En este capitulo plantearnos algunas consideraciones sobre la in1portancia de la 
comunicación oral en Ja fom1ación de las opiniones individuales. en virtud de 
que las Redes de Contacto Personal utilizan ese medio de cornunicación. tanto 
para atraer a sus integrantes, como para promover los puntos de vista que 
interesan a los candidatos para los que son fonnadas. TambiCn. porque la 
comunicación oral es la hase de los diálogos abiertos que se propician entre el 
candidato y los eJcctorcs~ a través de las propias redes .. impactando de ese 
modo el curso o la preferencia politica de los individuos que participan en cJlas. 

5.J InOuencia de los medios 
comportamiento político 

de comunicaci<)n masiva en el 

Mucho se ha discutido sobre el papel de los 1nedios de comunicación masiva en 
Ja sociedad: su influencia, alcances, niveles de penetración e intenciones que 
conllevan los mensajes que transn1iten. En general se supone que los medios de 
comunicación logrJ.IJ Ja aceptación por parte de sus receptores y hasta se piensa 
que son los "culpables" del cantbio axiológico que se ha venido dando en el 
mundo durante el presente siglo. 

Diversos estudios han acotado esa interpretación. tal es el caso de Irving. Janis 
quien (Wilbur Schannm. 1980) quien afirma que, en general, el efecto neto de 
la comunicación a través de medios dirigidos a masas, tiende a ser muy 
limitado, pues únicamente consiste con frecuencia en rcfor.l"...ar creencias y 
actitudes preexistentes. Los intentos por ocasionar cambios en los pn:juicios 
sociales y en los estereotipos políticos a traves de los inedias de comunicación 
masiva~ generaln1ente tropiezan con un !,'Tado de resistcnciu psicológica 
cxtrJordinariamcntc alto. 

En ese sentido se ha encontrado que el efecto más notable de los medios de 
comunicación masiva consiste en mantener el statu quo, en refonar las 
creencias y lo puntos de vist:1 de los pUhlicos a quien se dirigen, en virtud 
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del alto grado de selectividad con que las personas reciben los mensajes 
que C..<liOs medios transmiten. 
Al exponer cuál es la influencia de los n1edios masivos de comunicación en el 
comportamiento político, Joseph T. Klappcr (1982) señala: 
- Las personas experimentan las mismas presiones sociales de manera 
diferente. 
- Las reacciones ante la persuación están determinadas no sólo por quién lo 
dice o lo que se dice. sino tan1bién por las características sociales y 1a 
personalidad del individuo a quien se dirige el mensaje. 
- Las personas tienden a leer. observar o escuchar los 1nensajes que presentan 
puntos de vista con los cuales sienten afinidad o sin1patía y tienden a evitar los 
que les ofrecen pwuos de vista diferentes. Se ha demostrado que las personas 
recuerdan el material que refuerza su propio punto de vista. 111ucho 1nejor que 
aquél que aquél contraria ese n1odo de pensar. En otras palabras. tanto la 
retención como la exposición a mensajes son altaincntc selectivas. 
- La percepción o interpretación de ios rncnsajes es tainbién muy selectiva y 
esto quiere decir que posible1nentc las personas expuestas a mensajes 
contrarios a su interés o simpatía, deformen el contenido de ellos. de tal 
manera que perciben el mensaje corno si reforzaran su punto de vista. 

En síntesis. resulta que: a) si las pt:rsonas tienden a exponerse a la 
co1nunicación 1nasiva según sus puntos de vista e intereses. b) tienden a evhar 
otras fom1as de ver las cosas? e) a no registrar las posiciones contrarias a sus 
puntos de vista. d) a olvidar los mensajes contrapuestos y. e) a recordar 
defonnadatncnte la infonnación que reciben. contraria a su parecer. entonces. 
es poco probable que la comunicación de 1nasas. 1nodifiquc radicaln1ente sus 
puntos de vista. Asi~ para Klappcr In comunicación masiva es un medio m:is 
propicio al refuerzo que al cambio. De acuerdo con esos planteamiento~ 
poden1os afimar que si los partidos requieren de la captación de votos no fieles 
durante la realiza.ción de campatl.as electorales. deben realizar la búsqueda de 
ellos no a través de los medios de co1nunicación masiva. sino de otros 
instrumentos como pueden ser las Redes de Contacto Personal. las cuales 
utili;r..an a la con1unicación oral co1no vchiculo fundamental para hacer Hcgar los 
mensajes al público al que desean dirigirse. 
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S.2 Importancia de la comunicación oral en una sociedad de masas 

De acuerdo con lo anterior, para las campañas electorales resulta trascendental 
conocer cuáles pueden ser los efectos particulares que se ejercen a través 
de Ja comunicación personal., comparados con los que se efectúan a través 
de los medios masivos ¿QJiénes son los que ·~influyen'' en las persona!; o se 
constituyen en sus guías o '·líderes de opinión?'"' y ¿cómo ejercen su influencia 
esos líderes para establecer estilos en la.s 1tleas y la conducta? (Lazarsfcld y 
Mcnzcl. 1982) Esos interrogantes se encuentran entre los principales tópicos 
de estudio existentes alrededor de la comunicación y para el caso de carnpañas 
electorales conviene conocer sus rcspm.:stas. ya que pueden sugerir la pauta 
sobre nuevas estrategias de comunicación con técnicas especiali?.adas~ con10 
son precisarncntc las Redes de Contacto Personal. 

El estudio de casos particulares ha ayudado a cornprender las ventajas 
específicas que presenta la comunicación personal respecto de la que se 
realiza a través de los medios rnasivos, encontrándose Jo siguiente· 

La comunicación oral tiene mayor probabilidad de incidir ~n las personas 
que todavia no toman una decisión. que a través de los 1ncdios dirif,ridos a 
masas~ debido a que esa influencia se ejerce tic nrnnera imprc"i.sta o casual~ 

como tema secundario o lateral en una plática, siendo en consecuencia que por 
su 04inocencia o casualidad~~ sea 1nas probable que alcance el objetivo deseado 
entre personas indecisas sobre un tema en cuestión, así como entre Jos reacios; 
mientras que cuando se reciben mensajes a través de los medios de 
comunicación 1nasiva: esos mensajes estan n1ás propensos al rechazo iniciat en 
virtud de que con frecuencia el receptor ya pl""esume los propósitos que 
conllevan~ y por To tanto aphca el criterio de sclecti";dad. 

El impacto de la comunicación oral sobre las personas es mayor que el 
ejercido por Jos medios de comunicación masiva~ pues el contacto personal es 
más convincente :11 tener la posibilidad de intcrcamhiur opiniont..-s y 
replicar, posibilitando con ello un cambio inmediato y una 
retroalimcntnción instantánea. Una persona. a diferencia de un medio, es 
capaz de recurrir a razonamientos y arguntentos que guardan una relación 
personal e inmediata con el receptor. micntnL."i que w1 n1cdio de comunicación 
no tiene esta posibilidad de disccniir junto con su interlocutor. Adt:n1ás, cuando 
alguien t.:ede a la influencia personal de.: otro para tomar una decisión., la 
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recon1pensa en la aprobación es inmediata y pcr.:;onal. Por ello prestamos 
mayor atención a quienes recurren a nosotros para obtener consejo político o 
a quienes tratan de convencernos de sus propias ideas. sin necesariamente 
tener en cuenta si son ntás educados que nosotros o si ocupan posiciones n1á..c;-, 
prestigiadas. para dejarnos influir por ellos y considerarlos como líderes de 
opinión. Adicionalmente podrimnos mencionar que el control social se ejerce 
más debido a la influencia personal que a la comunicación colectiva. 
Aunque fuera en1píricamcnte las ventajas señaladas han sido recogidas por las 
Redes de Contacto Personal~ alcanzando con ello el objetivo de conquistar 
votos de los indecisos~ abstencionista....,. y opositores no radicales o no fidcs a un 
sólo partido político. 

5.3 Influencia de los lideres de opinión en las actitudes políticas 
personales 

Una de las prctnisas centrales del funcionamiento de las Redes de Contacto 
Personal reside cn considerar que: a) no se requiere una 1nayor experiencia 
política para participar en cainpmlas dcctoralcs~ sobrt! todo en las áreas de 
promoción de los candidatos Y~ que b) en general, pueden detectarse o formarse 
lideres de opinión en un proceso clcct()ral dctcnninado~ que no ncccsarüunentc 
correspondan a los tradicinnahncntc reconocidos co1no tales por los partid()S 
políticos~ las a.....;ociacioncs civiles u otros grupos. l)c tal suerte que las Redes 
de Contacto Personal~ en el transcurso de su trabajo, van identificando y 
captando a aquéllos que potencialmente pueden funJ;ir cuino líderes de opinión 
y que están dispuestos a colaborar en la pro111oción del voto a favor de un 
candidato. 

La importancia de la influencia personal en la tonta de decisiones electorales 
apareció iniciahncntc en un estudio llevado a cabo con motivo de las 
elecciones presidenciales de 1940 en los Estados Unidos~ (Lazn.rsfeld y 
Menzcl~ 1982). A travéz. de él se dctcnninó que el liderazgo de opinión no es 
una característica innata o general de una persona? sino es ganada por el nivel 
de infonnación adquirida por los individuos a través de su actuahzación en 
revistas? prog;ranms de radio o televisión. conferencias. ctc. 1

'' Dicho estudio 

1~n ese estudio tamhién se encontró que p,cneralmentc los líderes de opinión cstan más 
interesados t:n los temas de actualidad. por ejcmplu en 1as elecciones, que el ciudadano 
medio, y cunsidcrablcmcntc mas influidos por la radio, los pt:riódicos y las revistas 
Los lideres de opinión se fOrman en tcm.as especificos. poT lo tanto. son distintos los que 
destacan en un tema u otlo, registT3.ndosc muy poca superposición Tcciproca de liderato: un 

70 



ta1nbién dejó establecido que,, además del interés" los líderes de opinión están 
señalados por determinadas características sociales: 

a) Ocupan posiciones consideradas por la comunidad como adecuadas para 
otorgarles autoridad en el tema: tal es el caso de las mujeres de más edad .. en 
la..~ fantllias nwnerosas y que han sido conceptuadas co1110 asesoras de mercado 
debido a su mayor experiencia. 

b) Son personas sencillas y de tendencias gregarias que se relaciona con 1nucha 
gente .. especialmente con aquéllas interesadas en cada uno de los temas de su 
interés. 

e) Cuentan con información apropiada proveniente del exterior de su circulo 
más cercano. 

d) Los líderes de opinión están influidos especialmente por los medios 
adecuados a la esfera que encabeza. Por ejemplo. Jos 1íderes de modas leen 
más revistas de modas. los lideres de opinión sobre películas leen más revistas 
de cine .. y así sucesivamente. 

El artículo que venimos con1cntando sc11ala que los líderes de opinión~ con más 
frecuencia que otros. son las personas que tnás defendían la posición del 
partido de su preferencia~ en todos los aspectos posibles. Tan1bién se probó 
que eran miembros de más organi7.aciones, pues presentaban mayor 
probabilidad de conocer a los trahajadores del partido político y que con 1nayor 
frecuencia se veían influenciados por los 1ncdios de comunicación de masas~ 
1nostrando. sin crnbargo. tnayor propensión que los no lideres a obtener 
información y pareceres de otras personas. 

La influencia personal de los lideres de opinión resultó ser semejante a la de los 
medios de 1nasas: las personas prefieren "discutir", sobre todo~ con aquéllos 
quienes están de acuerdo~ la mayoria de las controversias políticas se llevan a 

líder en una escuela no tiene probabilidad de influir en otra esfera no relacionada con su 
tema 
En cuanto a las opiniones políticas, se advirtió cierto grado de liderazgo concentTado en las 
capas sociales y económicas más e1evada~. localiLñndo~c con mayor frccut=ncia cnlrt! 
aqué:Jlos individuos que demostraban un interés más profundo en el asunto en cuestión 
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cabo entre individuos con características semejantes en cuanto a edad, 
ocupación y tendencias políticas y sólamente un pequeño porcentaje de las 
discusiones posee cierto grado de razonamiento o argumentación entre los 
participantes. 

Durante la campaña presidencial de los Estados Unidos en 1948, según 
Lazarsfbld. se registró una mayor tendencia al carnbio de opinión entre las 
personas que tenían discusiones con quienes apoyaban al partido contrario a su 
preferencia inicial y por el cual tenían la intención de votar; siendo esos 
cantbios dc opinión n1a..c; comunes~ mientras nuis resistencia encontró el 
individuo entre los micn1bros de su fainilia, amigos o co1npaí\c:ros de trabajo~ en 
cuanto a la intención original del voto que pretendía emitir ese individuo. 

Con los elementos sci\alados pueden identificarse algunas ventajas de la 
comunicación personal sobre la masiva en materia de pcrsuación política: 
las personas que sostienen opiniones contrarias son influidas con mayor 
facilidad por la comunicación personal y se vuelven menos defensivas una vez 
que han sido convencidas. así n1isn10, experimentan la satisfacción inmediata 
de la aprobación del interlocutor cuando se llega a un acuerdo con CI 

Ahor.i bien ¿en qué: situación, por quC causa u c.:n qué cle111cntos se encuentra 
la razón por la cual los hotnbres se ven influenciados por lus líderes de 
opinión? ¿qué ocurre con sus particulares puntos de vista? La explicación de la 
in1ponancia de la comunicaciún personal debe buscarse. por un lado. en la 
inseguridad que causa la falta de conocitnicntos. que con frecuencia es 
subestimada y, por el otro. en la gran cantidad de infonnación existente que 
lleva a la saturación infonnativa de los individuos 

En cuanto a la insebJUridad podernos scnalar a la falta de conocimientos co1no 
una de las condiciones que propician que las personas escuchen y se dejen 
influenciar por las opiniones de aquCllas a las que consideran 1nás aptas o más 
conocedoras del tema en cuestión, ya sea por el nivel de relaciom:s. de 
infonnación o de círculos co1npanidos por esos personajes. las cuales las hacen 
ser considerados como lideres de opinión. 

Además, dado que la gente se ve ahogada por una avalancha de mensajes en 
rc\.;stas profesionales. asambleas. conferencias. comerciales, etc .• no está en 
posibilidad de enfrentarse a tal abundacia de datos. precisamente en virtud de la 
falta de solidez de sus conocimientos, los cuales no le penniten ni siquiera 
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seleccionar intcligcnte1ncntc aquéllos a los que debe prestar atención. Esta 
situación le causa confusión y, por Jo tanto~ no es de sorprender que la gente 
recurra a los colegas más cercanos e infOnnados para compartir el peso de la 
selección y evaluación de la información que habrá de procesar y !-,'llardar .. 

Más adelante La.7..arstCld comenta que durante la can1paña electoral de I 950 en 
los Estados Unidos, se intentó definir a las personas más susceptibles dejarse 
influenciar por otros concluyendo que: La n1ayoria atribuyó a sus líderes, 
opiniones semejantes a las propias y aquCllos que advirtieron desacuerdo entre 
sus opiniones y las de algunos de los lideres que nombrJron durante la 
caJTipaila~ mostraron tendencia a cambiar sus opiniones en la misma dirección 
que atribuían a sus líderes. Este efecto fue igualrncntc fi.1ertc para los líderes 
formales e infonnales y más fuerte entre los mUs apáticos politican1cnte.=-0 

En resúmen se tiene lo siguiente: a) Ja.,. personas que leen y oyen más acerca de 
WJ asunto de su interés. son aquéllas cuyas opiniones y propósitos están menos 
dispuestas al cambio; b) el cfCcto producido en ellos por los n1ensajes es de 
corta duración sobre todo en nrntcria política~ e) las decisiones políticas .se ven 
más afectadas por el contacto personal entre personas n1ie1nbros de la familia, 
an1igos, vecinos y comparlcros de trabajo, que dircctrunentc por los medios de 
masas~ d) las discusiones politicas son más comunes entre aquéHos cuyas 
opiniones son rnils sólidas. puesto que tanto las discusiones repetitivas como 
las creencias firmes, son corolarios de un fuerte interés en Ja política; e) las 
personas que sostienen el rnayor núrnero de discusiones políticas son las menos 
propensas a modificar sus actitudes~ f) existen menos cambios de intención 
respecto del voto. entre aquéllos que discuten políticamente con frecuencia~ que 
entre aquéllos que no lo hacen~ g:) se advierte cierto grado de liderato 
concentrado en las capas sociales y económicas mas elevadas~ h) el flujo de 
transmisión de la infOrmación ocurre en tres niveles: de los medios de 
comunicación masiva a los líderes, de lidcr a líder y, finahnente, del lider al 
receptor final. 

El impacto y el resultado ofrecido por Ja influencia personal de los líderes de 
opinión en las tendencias electorales de los ciudadanos. es un aspecto que las 

~ No obstante. el acoplamiento a las opiniones supuestas de los lideres infonnalcs se dieron 
más vigorosa y frecuentemente entre los secrores menos educados y mas viejos~ mientras las 
de Jos lideres fbnnalcs succdricron entre los medianamente educados y mils jóvenes. 
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Redes de Contacto Personal han totnado en cuenta para su trabajo, aunque 
empíricamente co1no ya Jo anotarnos en la presentación de nuestra tesina. 

A Ja fecha han sido varias:1
• las can1pafias en las que hemos trabajado para 

instnnnenta.r ese tipo de redes, llevando el 1nensaje político a la poblac!ón 
abiertamente o no, identificada como simpatizante de algún partido político; en 
todos los casos, hemos encontrado resultados favorables en las opiniones a 
cerca de los candidatos presentados. así cotno cambios positivos en las 
personas que antes de participar en alguna cadena o red de contacto personal~ 
habían tenido una opinión contraria o diferente, a los candidatos u al partido. 

En todos los casos obscrvainos que el contacto personal es indudablemente 
el mejor de los medios ¡>ara ganur adeptos. para cambiar opiniones y para 
crear ambientes públicos fa"·orables a los candidatos logrando. inclusive, 
multiplicar la labor proselitista por personas que antes de in!-,'TCsar o participar 
en las Redes de Contacto Personal, se sentían ajenas tanto a la actividad 
politica cmno al partido o candidato en cuestión. 

Por otro lado, a través del trabajo con las Redes hemos observado que la 
mayoría de las personas son lideres en potencia y sólo requieren de una 
motivación adecuada brindarles la seguridad necesaria para 1nostrar sus 
capacidades de Jidcrazgo. Ade111ás. dicha actividad nos brinda la posibilidad 
de tnostrar esas cualidades para obtener el rcconocintiento que siempre 
deseainos o hubiéra1nos deseado tener y que vcíarnos ajeno o fuera de nuestro 
alcance. 

=' 1 Desde 1976 iniciamos de manera incipiente este trabajo en la camapaña para diputado 
federal del XVI Dto en el Dt: posterionncntc en Querütai-o, en 1982 en campa.rla para 
senador~ mas tarde en el Primer Distrito de Aguascalicntc3 en 1985. asi como en el Oto. 
XXXVlll de1 DF, ambos en carnpa~as para diputados: en 1989. en la campaña para 
gobernador de Baja California~ en 1991 en Querétaro. en camapaña para senador y. 
finalmente en la campai'la que ocupa esta tesina, además de otras a las que se les ha brindado 
asesoria. Vale la pena resaltar que este mismo mt!todo de trabajo se ha implementado en el 
ámbito administrativo y socialy, que aún en términos corne..-ciales y no siendo nosotros los 
implcmcntadu..-es. esta tCcnica resulta ctccuva. tal es d caso de Amway y otras empresas de 
multinivel 
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5.4 Influencia de los n1edios de comunicación masiva en resultados 
electorales 

¿Qué efectos producen los medios de.: comunicación masiva en resultados 
electorales? ¿Existe albruna diferencia en los resultados de la elección si una 
gran mayoría de los periódicos apoya a un partido? ¿sobre qué tipo de 
información se basa un elector para decidir acerca de la forn1a en que ha de 
emitir su voto? ¿Es la influencia personal 1nas importante que los medios de 
comunicación 1nasiva en las decisiones de una votación? 

Para Ithiel de Sola Pool ( 1982), dado que para muchos de los ciudadanos 
comunes es dificil distinguir cabalmente 1as particularidades de uno u otro 
partido, permanecen indecisos hasta el dia de la elección y .. por ello .. se dice 
que son los electores comunes,. no los militantes .. los que tiene la últitna 
palabra. 

De ahí la necesidad de saber cón10 determina su voto ese elector que se 
localiza en medio e.le la indefinición y atrapado c:n la duda. ¿Se trata de un 
elector no comprometldo ni afiliado a un partido. o dispuesto a cambiar? ¿Qué 
más se puc:de decir acerca del tipo de: persona que es? ¿qué lee? ¿qué es lo que 
modifica su decisión respecto al voto. de una elección a otra? 
Por principio puede comentarse que el número de esas personas que tienen la 
balanza del poder en sus manos. cuando menos en Estados Unidos alcan7..a 
aproxin1adamcntc, a la tercera parte del público. quizá un poco mas .. de acuerdo 
con el propio De Sola Pool. 

Desde luego, en algunas ocasiones estos individuos ubicados en la indefinición 
ni siquiera votan .. ya que dcmuc.:stran menos intt:n!s en la política que los 
votantes n1ás comprometidos. El elector idcciso pocas veces es una persona 
juiciosa y objetiva~ por lo co1nún, se trata de individuos relativaincnte apáticos .. 
n1al infonnados y apolíticos .. susccptihtcs a la influencia que se ejerce sobre 
ellos y necesitados de esa intlucnc1a para participar en la vida pública. pues en 
ese sentido carece de iniciativa propia~ pero ¿qué es lo que influye sobre él? 

En los Estados Unidos? afin1m Di Sola, los indecisos son atraídos sobre todo~ 
por los periódicos y la televisión, sin embargo no se ve afectado por ellos en la 
fornta en que podría esperarse. Por lo general los 1ncd1us dt: co1nunicación 
masiva no cambian su opinión. 
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Jthicl rcfuer.La las opiniones de Klapper al señalar que estudios acerca de la 
conducta de los electores han n1anifestado que éstos últimos buscan y leen las 
declaraciones del candidato al que apoyan. Este proceso <le percepción 
selectiva significa que el elector. aún cuando lea periódicos que favorezcan 
sensiblemente a los partidos n candidatos contrarios a los de su preferencia~ 
podrá aislarse con éxito para evitar cambiar de opinión. inclinándose a leer 
sólamentc lo que le interesa o prefiere. 

La segunda razón por la que fracasan los medios en la conversión de nn1chos 
electores .. se relaciona con la medida en que los individuos se interesan inás en 
la politica~ asi, en el transcurso de alguna campana electoral sus opiniones se 
vuelven más sólidas. Aquellos indlvlduos que tienden a lc~r escritos sobre 
politica o a escuchar discursos políticos. son quienes poseen opiniones ftnnes 
las cuales no CaJllbiarán durante w1a cw11pafm electoral. 

Por otro lado., el principal efecto de los medios de comunicación masiva 
rcs11ccto de una elección consiste en ¡>rcscntar ante el público los temas a 
debate. Una vez captado el interés de 1as personas. su decisión a corto plazo 
estará más sotnetida a la influencia de los esti1nulos personales que a los 
medios de masas. La influencia personal de la fam.ilia. los an1gios y vecinos~ 
prevalece sobre la de los medios porque las personas comentan acerca de él., 
cara a cara. con más argumentos y con tnayor tiempo y frecuencia. 

Por ejemplo. en los estudios sei\alados acerca de elecciones en Estados Unidos 
muestran que a medida que se desarrolla una campaila. la opinión de las 
fa111ilias. gnipos de mnigos u utrus grupos sociales. se ""1clvc homogCnea. No 
son los diarios que acostmnbra a leer la fan1i1ia los que resuelven la orientación 
del voto. Csos únicamente los hace cornc.:ntar~ es la influencia personal en la 
conversación frente a frente lo que provoca la nrn.yor partt.: dc.:1 catnbio. 

Para Ithicl de Sola la conclusión es que el ambiente primario de una 
comunidad sigue siendo el lugar en que se conforman las 0¡1inioncs de los 
individuos. incluso en una sociedad tan tnodcrna y urbana corno es la de los 
Estados Unidos (diriarnos nosotros que también. y aún mucho ntils .. en México~ 
por ser un país donde las relaciones fmniliarcs y conn1nitarias siguen jugando 
un papel de importancia fundamcntul en la vida de las personas). 
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Para una campaña electoral que se lleve a cabo en una sociedad moderna~ los 
n1edios de co111unicación ma...;;iva son indispensables porque. por un lado~ 
señalan la gcnda de las discu..:;iones y por otro, una vez que han seilalado Jos 
temas de interés público. funcionan como elemento unificador de grupos 
plurales (de ucara a cara·) en el seno de los cuales se fom1an fas opiniones; 
aunque no hayan servido para cambiar el sentido del voto. 

La utilidad de los medios de cornunicactón masiva se encuentra en determinar 
los ternas políticos que provocan polémica los ciudadanos en cuanto a su 
agenda de discusión: provocan que las pen;onas poco intcrsadas en la politica 
en los periodos en los que no !i.C suceden ca1npai\as elctoralcs y que se 
encuentran absortos en cuestiones privadas, vuelvan regulam1cnte al ágora 
pública para tratar cuestiones de Estado. 

En rcswncn. la influencia directa de los medios de comunicación masiva puede 
verse seriamente disminuida cuando el interés púb1ico llega hasta el punto de:! 
movilzar el sistema de comunicación oral, más lento, pero fundamL.~talmcntc 
más persuasivo. 

Desde el inicio de esta tesina revelamos que el propósito de ella es sistcmati7.ar 
la experiencia política que hemos desarrollado desde hace veinte años. así que 
para nosotros ha sido verdaderamente sorprendente y alentador conocer la 
preocupación de otros autores sobre el papel que juegan. tanto los rncdios de 
comunicación masiva. como la comw1icación oral y los líderes de opinión sobre 
el electorado durante las cmnprulas políticas. así como constatar que los 
resultados que ellos han encontrado son similares a los que nosotros hc1nos 
obtenido en nuestra experiencia. dándonos sic1nprc el Cxito esperado en las 
campañas electorales. 

Por ello poden1os concluir que el contacto personal entre los electores y los 
candidatos es fundamental para conquistar la confianza y posteriormente 
la simpatía y votación de lo~ electores. /\.ntes de elaborar cstn tesina no 
sabíamos por qué los resultados obtenidos en nuestro trabajo siempre han 
brindado los resultados esperados, a pesar de que en múltiples ocasiones., 
el proselitismo que realizamos ni siquiera cuenta con la presencia del 
candidato., más aún, el trabajo de las redes está diseñado para reali7,ar una 
campaiia permanente sin su presencia. 
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De acuerdo con los temas tratados en Cstc capitulo 110 nos quc:da la 111eno1 duda 
de que el éxito ha residido en el contacto personal que se tiene con la población 
seleccionada y en pen11irir el florecimiento de tantos Jídcres de opinión entre el 
electorado al que nos dirigimos~ como personas que deseen alcanzar a través de 
las redes el rcconocirniento que todos los seres humanos rcqucrin1os y no nos 
atrevemos a buscar. J\unquc queda pendiente de resolver cuáles son las 
motivaciones personales o psicológicas que provocan en las personas hacer 
más caso o prestar n1ayor atención a las rccorncndaciones u opiniones dadas a 
ellos frente a frente. de rnanera personal y no 1nasiva e impersonal. 

La atención individuali7..ada, en politica como en otros campos como el 
comercial y el 1nédico~ sigue siendo hasta hoy la mejor manera de 
comunicar lo que queremos transmitir y ésto no debe soslayarse, sobre 
todo, en procesos electorales de alta competencia política. El dilerna seria 
¿cómo llegar a poblaciones numerosas de una manera personal? Las Redes de 
Contacto Personal son una alternativa. 
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CAPITUL06 

LAS REDES Dt: CONTACTO PERSONAL 

6. l Ca ns eterización de las redes 

Mediante el tnétodo de la observación participante pr0111ovido en diversas 
disciplinas~ aplicando la ilnaginación sociológica rccon1cndada por Wnght 
Milis (1996) y haciendo abstTacción de nuestra práctica política. hemos podido 
sistematizar y fundmncntar~ con la ayuda de los autores a los que nos hemos 
referido a lo largo de esta tesina .. nuestra experiencia en 1natcria de pro1noción 
y organización politica. 

A través de la propia experiencia hen1os descubicno empíricamente lnuchos 
clc1ncntos que favorecen la participación social. identificando algunos factores 
que propician o no la actividad política entre la gente común y diseñando con 
ellos estrategias para estimular dicha participación. 

A partir de ohservar la actuación de algunos tnilitantcs del PRI en distintos 
momentos o actividades politicas asi con10 la 111anera en que la sociedad ha 
venido respondiendo a sus convocatorias. hcn1os observado el distancia1niento 
que se ha venido dando entre el pueblo de México y ese instituto político~ el 
gobierno y el sistc1na político nacido de la Revolución. Frente a esa rcalid'ld 
plantcmnos las sibruientcs interrogantes: ¡,serán solamente las razones 
cconótnicas~ las politicas gubcmamcntalcs. las crisis del sistema. hL'i que han 
distanciado a la población del Rcvoluc1011ario Institucional? ¿qué otros factores 
han intluido? ¿có1no se distinguen esos factores? ¿có1110 superar esa situación. 
si quiere (el PRI) nuullencrsc en el poder'? ¡,será posible? 

Nosotros creemos que si. si. si se tornan en cuenta las inquietudes. las formas 
de pensar y la'i maneras de actuar de los 111exicanos de los noventas o mús bien 
de finales del 1nilenio. Si. si no se continúa buscando que sea el pueblo qmcn se 
adapte a las tbnnas y expectativas del sistcmu o del H.evolucionario 
Institucional. en vez de que sea al revés. El PR 1 se necesita impregnar su 
con1portarnicnto de sentido hmnano~ humani:l'.arse. mostrar el rostro hun1ano 
de sus dirigentes. con sensibilidad, con10 individuos a quienes también afCctan 
los problc1nas cotidianos y no solamente como entes que aparecen y 
desaparecen cuando la!:i circw1stancias políticas lo requieren. 
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De acuerdo con nuestra experiencia politica. la humanización del quehacer 
político es un factor que la gente común y corriente torna muy en cuenta a la 
hora de definir sus prcfcrt...>11cias electorales. Y es ahi donde ha residido el éxito 
del trabajo que hen1os llevado a cabo. pues a través de la integración de redes 
de promotores del voto, redes ciudadanas o redes de amigos. con10 les 
hemos llamado. es que los candidatos se han acercado al electorado bajo una 
perspectiva hunmna y no solan1entc política, al entrar en contacto con aquéllas 
necesidades de los electores qut: no son puranientc n1atcrialcs pues se refieren 
más bien a sentidos, como es el caso de la violencia intrafarn1liar, por cje111plo o 
lo derechos humanos y que. por cierto. de acuerdo con lo señalado en el 
capitulo cuarto de nuestra tesina. son las qnc contribuyen a generar o propiciar 
la confianza, factor deten1linantc en la prctCrcncia electoral. Una •nuestra de 
que nuestros postulados son ciertos y de que la gente husca el lado huniano de 
sus dirigentes~ es el hecho, por cje1nplo. de que haya una asistencia inasiva a 
bailes populares organi:r.ados por el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD)~ tnismos el PRl ha sido incapa7. de rcali7..ar debido a la rigide7. que 
caracteriza el comportmniento de sus tnilitantcs. l·:l PRl se ha alejado del sentir 
de la población. 

Así. teniendo en cw.:nta esa proble1nática es que hc1nos diseñado el trabajo de 
las Redes de Contacto Personal, cotno un 1nccanis1no para mnpliar el radio de 
acción del proselitismo que lleva a cabo el PRI en cainpañas electorales. 
aunque ta1nbién las hcn1os utilizado en otros foros. con igual éxito en los 
propósitos planteados. 

Las Redes de Contacto Personal son cadenas humanas 'IUC se van 
conformando a partir de la intcraccion social efectuada en los ámbitos 
cotidianos de los ciudadanos. ya sean vecinales, laborales., etc. Se 
estructuran a partir de núcleos fmni1iares y de an1istad vinculados por un 
propóslto especifico. en tien1pos determinados. l lasta hoy la existencia de las 
que se han utilizado con fines clectornles ha sido perentoria. la inayoria de las 
veces. aunque eso ha sucedido 1nás bü:n por thlta de seguinlicnto y no del 
alcance que potencialmente tienen 

Las redes pcmlitcn nuevas formas de interacción política porque sc: acercan 
n1ayonncntc a los csqucnias del co1nportanlicnto social~ pen11itiendo con ello 
disminuir el 111iedo que la gente siente al participar en actividades pnliticas 
debido a la inseb...-uridad que le causa. entre otras cosas. su falta de 
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conocimientos (con10 pudo verse en el capítulo quinto de esta tesina), por ende 
propician el incrctncnto l.!n los niveles de confianza y de participación de la 
gente poco comprometida con actividades políticas_ 

Esa situación nos pcm1itc destacar otra de las ventajas que ofrece 1a utilización 
de redes de contacto personal pues debido a sus caractristicas de operación e 
intcrdcción. propician la participación de segmentos de la población que 
normalmente no gustan de participar en actividades po1tticas. como pueden ser 
amas de casa. jóvenes o personas de la tercera edad •. pues son individuos que 
trunpoco se con1pro1neten en situaciones que implican mayor responsabilidad. 
además de aquéllas que no tienen una posición po1itico-idcológica bien 
definida. 

Las redes se han corú"ormado para pro1novcr la panicipación política de 
segmentos de la pob1aci0n generalmente apáticos. indecisos. inseguros y 
volátiles en cuanto a su definición o la dctenninación de su voto. siendo ahí 
donde reside la importancia del papel que juegan .. pues es precisa.mente hacia 
los "indecisos". hacia donde dirige b'l"an parte de sus esfuerzos. en virtud de ser 
ellos los que definen en úhüna instancia el resultado de las elecciones. 
También, por que debido a su indecisión esos scgn1cntos se esconden en el 
anonimato hasta c1 últin10 día antes de la elección. complicando Ja previsión <le 
resultados electorales. 

Como hemos visto. al revisar tanto los valores de los mexicanos como la 
influencia que ejerce In comunicación oral en el can1bio de pensamiento y 
actitud política, las redes de contacto personal operan a tTavCs de los hi1os del 
tejido de la interacción social. destacándose la opinión de las persona.e; de 
mayor iniluencia en Ja comunidad como pueden ser los padres. hcnnanos. 
runigos y maestros. Nuestro trabajo de integración de redes. a diferencia de: 
quienes buscan coordinar la acción social a travCs de lideres ya establecidos. 
detectan a personas que pueden constituirse en líderes naturales., propiciando 
así la formación de nuevos lidcrnzgos. 

El nivel de responsabilidad que alcanza la participación de sus integrantes se 
basa en la confianza y en la cercanía. 111ás que en programas de compleja 
ideologia. La labor que desarrollan sus miembros es sin1ple. pero eficaz_ A 
diferencia de otras organiza.cioncs~ su estn1ctura es frágil y poco compleja. ya 
que;:: las jerarquías son ca.c;i inexistentes. así con10 la autoridad. E.l trabajo que 
realizan es voluntario y con 1nt:tas de cono alcance. 
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Durante las carnpañas políticas en que se han utilizado redes se ha brindado la 
posibilidad a los candidatos de fincar vínculos de tipo af"ectivo con el 
electorado. porque su interacción es personal y familiar. en vez de autoritaria y 
distante~ los candidatos se vinculan con los participantes a través de los 
valores n1ás apreciados por los n1cxicanos. mis1nos que normalmente no son 
expresados en las organizaciones politicas fonnalcs. 

Las redes de contacto personal desarrollan sus actividades aprovechando las 
ventajas que ofrece la comunicación oral~ a través del contacto cara a cara, 
así con10 del papel que juegan los líderes de opinión en las comunidades. 

Creemos que uno de los factores que han influido en el Cxito de las redes de 
contacto personal son las recompensas que reciben lo.s ciudadanos al participar 
en ellas. corno son el sentido de status y d sentido de pertenencia, 
rcco1npensas que Pancbianco( 1990) reconoce como .selectivas. Otro de esos 
factores ha sido la utilización de la comunicación oral~ pues como vimos en 
otros capítulos, propicia el cambio de actitudes de lo::; electores~ resultando tnás 
efectiva que la de los medios de comunicación masiva dcbü.to a que la prin1era 
se basa en la confianza interpersonal y la segunda sirve fi.1ndatnentalmcntc para 
determinar la agenda de discusiones de los electores o para n.:forzar sus 
opiniones. 

Por últin10, las Redes de Contacto Personal ejercen una 111ayor influencia entre 
sus integrantes. por la inmediata recompensa o gratificación emocional que 
ocurre entre quien emite el n1cnsajc u opinión y el que lo rccibl! o catnbia de 
parecer. al producirse el intercambio de opiniones y actitudes. 

Creemos que los resultados obtenidos han sido satisfactorios porque el 
intercambio de opiniones realizado entre los n1iembros de las redes y los 
candidatos. se finca en intereses del electorado que adcn1ás de atender a las 
necesidades básicas de los ciudadanos. considera otros corno son el n1cdio 
arnbicntc~ el tnaltrato a la niñez o la lirnpie7..a de una barranca; es decir. las 
redes incluyen en sus agendas tópicos cotidianos de la co111unidad. gracias a la 
facilidad dada a sus inte(:..Tfantes de expresar sus ideas o plantl!amientos y al 
estimulo generado a su participación. a travCs del reconocitniento a las 
actividades rcali:l' .. adas con csn1cro y dedicación 
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Ahora bien" teniendo en cuenta que el trabajo polftico que hemos desarrollado 
se ha efectuado entre sectores de clase inedia urbana. nuestras conclusiones se 
remiten a ese segmento de la sociedad, aunque prcsuponcrnos que puede 
a:mpJiarsc a otros sectores. 

Rcswnicndo. podemos sc11alar: 

a) Las redes de contacto personal resultan eficaces y dinán1icas debido a que se 
constituyen a partir de Jazos de ainistad donde reina la confianza, el respeto y el 
aprecio entre los individuos por Jos valores que caracterizan a los mexicanos de 
los noventa. además de que privilegian la comunicación oral, el contacto cara a 
cara y la participación de líderes de opinión naturales. 

b) La gente comlln gusta de participar en Jas RCP debido a Ja cornodidad con 
que se desenvuelven en ellas. pues no se hace evidente su tlllta de 
conocimientos o de destreza en actividades políticas, por el contrario, reciben 
permanentemente el reconocimiento por las tareas llevadas a cabo en favor de 
la red~ asi como por su cpacidad de liderazgo. 

c) Un factor que fllcilita Ja participación en el trabajo de Ja._.;; RCP es el carácter 
coyuntural para el que son constituidas, rnismo que .Í."lcilita el compromiso de Ja 
gente, al tener que descuidar sus actividades normales sólo por un período 
corto de tiempo, sin n1ás obligación que eJ propio compromiso adquirido y al 
recibir constantemente el reconocimiento a sus tareas, adernás de las 
recompensas de status a Jas que se refiere Pancbianco. 

d) Un elemento más que distingue el trabajo de las redes es c:l carácter 
voluntario de sus integrantes. con Jo que se logran no sólo b'Tandes cconomias 
monetarias sino políticas, pues en Ja rnayoria c..lc Jos casos. quienes participan 
en ellas lo hacen por Ja 1nera satisfhcción de participar en una tarea que los 
provee de reconocimiento. estatus y sentido de pertenencia. 

e) Las redes adcn1ás s~ constituyen en un n1edio propicio para legitimar el 
triunfo de los candidatos, así como para afianzar su liderazgo, pues su 
operación y funcionamiento pueden ir mas allá. de periodos electorales. 

f) El trabajo de las rc< .. h:s es complcm~ntario al de los partidos poJíticos. 
tomándose relevante cuando 101;.'"Tan ampliar la penetración de esos partidos 
hacia segmentos de la población que por diversas razones. ya sea por intereses 
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creados con anterioridad en la comunidad .. por el rechazo hacia el partido ya 
manifestado en otros tiempos electorales o por conflictos preestablecidos .. no 
permiten la vinculación de n1ilitantcs del PRI con esa población y sí en catnbio 
se logra esa comunicación a través de lazos fatniliarcs o de amistad. 

6.2 LA CAMPAÑA DE MARÍA DE LOS ANGELES MORENO 

1994 será recordado por todos los mexicanos y aún por extranjeros como un 
año crucial para Ja historia de f\.1éxico en el que confluyeron asotnbrosos 
acontecimientos quc influirán en el país por 111uchos años. Un ail.o de crisis y 
catarsis en que se sacude la concic11cia de los nrnxicanos, en donde los sueños 
en los que estábamos envueltos. cayeron desmoronados precisamente el día en 
que se inauguraba la entrada de México al primer mtmdu con la puesta en 
marcha del Tratado de I.ibrc Co1ncrcio con Estados Unidos y Canadá. 

El levantamiento annado en Chiapas con e] consecuente asombro. incredulidad 
y vcrgücn:r..a de Jos mexicanos al ponerse en c\-idcncia la desigualdad y la 
injusticia que se vive en el otro México. el que normalmente desatendemos. Y 
en el otro vértice, la inefable depravación del narcotrUfico. con su secuela de 
crímenes e inestabilidad en la qut! podria inscribirse el asesinato del candidato 
presidencial del PRI, 1.uis Dona.Ido Colosio Murricta. Estabatnos ante un país 
distinto que todavía no identificaba bien a bien la salida Ud rernohno en el que 
parecía hundirse. 

En ese ambiente enrarecido se desenvolvieron los co1nic:ios para la renovación 
de las Cá.1narasy dos gubcn1aturas y la Presidencia de la República. haciCndosc 
necesario encontrar los mejores candidatos para asegurar el triufo del PRI, al 
que de manera especial preocupaba el Distrito Fedcraly pues ya en 1988 las 
elecciones habían sido scrian1cntc in1put-.rnadas por el Partido de la Revolución 
Democrti.tica~ se hablaba de: m1 an1plio fraude electoral del que poco sabrernos. 
porque los archivos electorales "resguardados'' en la Cámara de Diputados 
fueron consumidos por las llainas. en un incendio. 

l)e ahí que se pensara c:n una nuljcr como candidata para el DF. cspcrando que 
esa condición generara la confimu..a necesaria en el electorado para conquistar 
su voto. María de los Angeles Moreno Uricga.s fue dcsit..,'llada Candidata del 
PRI al Senado de la República. por considerársclc co1no una figura destacada 
en la política de ese tiempo. adcn1ás de: pertenecer al equipo de Carlos Salinas~ 
Presidente de México. 
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Maria de los Angeles contaba con una nlilitancia de más de veinte años en el 
PRI., babia sido diputada plurino1ninal y había desempeñado diversos cargos en 
el sector público~ curriculwn que la hacían merecedora de esa candidatura .. 

6.2.1 .. Antecedentes de la campaña 

Ganar la Capital de la República era todo un reto para el Revolucionario 
Institucional y sus candidatos. lo era también para cualquier partido o 
candidato. 

En la Capital de la República habitan 1nas de ocho millones de habitantes que 
cuentan con el nivel de educación más alto del país, equiparable inclusive al de 
países desarrollados, al resultar que sólo el 3.9~~ de la población n1ayor de 15 
aI1os no cuenta con educación básica y que por el contarlo. 44°/o de la 
población mayor de 15 años, ha recibido educación n1edia y superior, siendo 
que en el conjunto del país esos porcentajes son. respectivamente. de 10.4 y de 
26.9. 

La 1ncjor dotación de servicios públicos de México está en el Distrito Federal, 
donde el 93o/o de los hogares cuenta con agua~ el 93.8°/., de ellos cst<in 
conectados al scrY"icio de drenaje y el 93°/0 recibe cncrgia eléctrica. en tanto 
que en el resto de las entidades federativas esos niveles están por debnjo de los 
mencionados (79, 64 y 87~/º· respectivamente). 

Poden1os a11adir que tnicntras en nucstra ciudad el 96.5 °/o Je los partos se 
atienden en hospinlcs y el 97~_.-;, de los nifios de 6 a 1 \ años asisten a la escuela, 
en el resto de las entidades federativas esos porcentaJCS son de 69 y 80, 
rcciprocamcntc. 

Teniendo en cuenta esos niveles (.\t! bienestar. ademas de:: la amplitud y calidad 
de la información que se difunde y di'1lllg.a en la Capital de la República~ el reto 
de conquistar la si111patia del electorado era n1uy grande~ pues el nivel de 
exigencia de los ciudadanos en esta Capital también es muy 1-Tfandc~ debiendo 
diseñarse una estrategia para que el pUblico se percatara de que los candiadatos 
del PRl sí correspondían a las expectativas que tiene respecto de las cualidades 
personales y profesionales qu~ deben poseer sus representantes. 
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Adicionalmente, el nútncro de habitantes y la extensión geográfica de la ciudad 
hacían rnás amplio el desafio de la comunicaciún. Por ello se diseñaron 
diferentes prograrnas encaminados a posiblitar la comunicación de la Candidata 
con los diferentes grupos y segrnenros de la población capitalina. 

Por otro lado. se hizo necesario 1·eforzar la cainpaña del partido con 
programas propios de los candidatos para antpliar su cobertura y brindar la 
posibilidad de contar con nuevos clemcnlos para evaluar los avances y en su 
caso corregir las estrategias o los prograrnas de proselitismo. 

Como toda cmnpafi.a política, la de la candidata al Senado de la RepúbJica por 
el DF se planteó en su inicio los siguientes interrogantes: ¡,por dónde empezar?~ 
¿con quién?. ¿con qué recursos?~ ¿que tipo de ca1npaña habria que desarrollar?. 
¿qué ofena política podría rcahz.·use?. ¿qué decir?. etc. 

La respuesta a estas interrogantes se fi..1c <landa paso a paso~ pero de manera 
rápida y adecuada. Lo primero que;: se hizo fue conjuntar un grupo de expertos 
en can1pa11as y organización po1ítica que aseguraran decisiones eficaces y 
oportunas, dos elementos básicos que caracterizan la agilidad y efectividad de 
una campaña politica. Junto con ellos se abocó a estudiar perfectamente el 
marco juridico de los procesos electorales en MCxico. para estar en posibilidad 
de cumplir con d. en tien1po y fonna. siendo esta la premisa fundamental que 
rigió el plan de Ja campafia. 

Postcrionncntc. una vez constituido el equipo bitsico para la toma de 
decisiones~ se planteó una estrategia general de cmnpaña, estableciendo los 
objetivos generales y particulares de la misnta. así con1u la disponibilidad de 
Jos recursos: hun1anos. n1aterialcs, publicitarios. financieros, etc. DespuCs se 
nornbró a los responsables de los progran1as que se llevarían a cabo. dándose 
cada uno de ellos a la tarea de plantear los objetivos específicos para los 
progranJas a su cargo, así co1110 de realizar la plancación necesaria para su 
operación práctica. 

La campaña inició el 7 de 111ayo de 199·1 con la postulación y registro de Maria 
de los Angeles Moreno corno prccandidata del PR.I a senadora por el l"JF .. ante 
el Comité Directivo de ese Partido en la misrna Ciudad de México. 
Posterionnentc se cumplieron todos los ordcnanJicntos en n1ateria electoral: El 
PRI del DF llevó a cabo su Convcnc1ú11. t:n la que Milría resultó electa. Ya 
como prccandidata fue rcgistrJda ante la Comisión Local del Instituto 
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Federal Electoral y posterionnente. el 29 de mayo. rindió formal protesta 
como Candidata. ante el Comité Ejecutivo Nacional del tricolor. 
Las principales táctica.o;. que caracieriza.ron la cmnpm1a fueron las siguientes: 

a) Trabajar diariarnentc. du.-ante los casi noventa días que habría de durar la 
campaña. de n1ancra permanente. en todos los frentes y rincones de la ciudad. 
para lo cual se determinaron Oos tácticas de actuación: una con la presencia de 
la candidata y otra sin ella. 

b) Tener en cuenta la n1odenlidé.d que caracteriza a los habitantes del DF. así 
como su fonna de pensar. 1nis1na que obligaba a que las acciones a desarrollar 
contuvieran un sello de frescura, talento y actualidad. para lograr con ello, 
ampliar la aceptación de la i111agen de la Candidata. 

e) Vincular a la Candidata tanto con los cuadros del Partido. como con la 
sociedad en general. para recoger de a1nbos sus demandas y fonnular el ideario 
de campaña. 

d) Racionalizar el gasto, potenciar los recursos y cwnpJir a cabalidad con los 
ordcnainientos legales. 

6.2.2 La campaña como Candidata a Senadora 

La cantpai1a de María de los Ángelt::s st: caracterizó por el nivel de penetración 
alcanzado entre el electorado de la capital de la República y el nivel de 
aceptación registrado~ con10 lo demuestra el núrncro de votos que obtuvo: casi 
30º/o mas respecto de los votos obtenidos por el PR 1 en l 991; 60<% más. 
respecto de 1988 y casi 40°/o nt¡is respecto de Jos votos obtenidos por sus 
contendientes 1nás cercanos~ José Áng:cl Conchcllu y Hcribcrto Zavala. del 
PAN.~ 

Sus cornpaflcros de f'ún11ula fucron: Femando Solana Morales con10 primer 
senador propietario~ Marco Antonio FaJardo. suplente del Lic. Solana y José 
Monroy Zorrivas. suplente de Maria de los Ánµclcs 
Los contrincantes del PRI en el DF. para senadores de la República fueron: 
PAN Jost! Ángel ConchelJo y Diego l lcriberto ZavaJa. propietarios. 

:.:- Datos proporcionados por el Cenlro d~ Estadística y Documentación Electoral de la 
Universidad Autónoma ~1dTupolitana. lLtapalapa. 

87 



PPS 
PRO 
PFCRN 
PARM 
PDM 
PT 

PVEM 

Dclisario Aguilar Olvcra y Gabriela Ontiveros, propietarios. 
Bernardo Bátiz y Pablo Góme7.., propietarios. 
Bertha Cannen Corte G. y José Pércz Gucvara, propietarios. 
Arturo Gon:r..á.lez E y José Luis Rivera. propietarios. 
Adolfo Kunz. Bolru1os y Antonio Silva Alvarado. propietarios. 

L. Tomás Cervantes Cabeza de Vaca y L. Sergio Minu1d~ 
propietarios. 
Manuel Tostado Tostado y Ana Maria Molina G .• propietarios. 

Los resultados obtenidos por la Candidata sorprendieron a propios y extraños, 
sobre todo si se toman en cuenta la coyWltura que se dio en 1988 en la capital 
de la República. en donde la competencia electoral fUc cspccialtncntc relevante, 
así como los trágicos acontecin1icntos que en 1994 1narcaron al país. 

El incremento de votos a favor del PRI y en particular de MAM pudo 
explicarse por diversas causas que no podemos soslayar. cntn: ellas. el hecho 
de que en ese n1omento hubiera una satisfacción general de la población cun el 
proyecto del presidente Carlos Salinas, con el que n1uchos habitantes del pais 
ima!,."1naron que.: seria posible llegar a la utierra prometida·· del crecimiento 
sostenido. del 1nejoratniento en los niveles de bienestar. dcJ ingreso al .. pri1ner 
mundo··~ aunque también crnúo apuntarnos líneas arriba, esa nueva coyuntura 
estuvo ensombrecida por los funestos sucesos del prirncr serncstrc de ese año: 
el estallido de la guerra en Chiapas. el asesinato del candidato presidencial del 
PRI. Luis Donaldo Colosio y pusterionncntc. de José Fr¡mcisco Ruíz Massieu. 
Aw1quc podrianJus pensar que paradógican1entc esos sucesos. que por un lado 
causaron la inestabilidad política del país de 1nayor gravedad en los años 
recientes. por otro. sirvieron al mismo tiempo de acicate para d referéndum 
que los electores hicieron. no c.:specifica111cnte al PRI~ sino al sistema político 
social que tantos años de paz y tranquilidad social ha brindado a los 
1nexicanos. 

¿Que sucedió aJlí? ¿cón10 pudo alcanzarse esa altísima votación?. ¿qué 
estrategias se utilizaron en e1 proceso politico electoral para lograr ese efccto'7 
Desde luego n1uchos fueron los aspectos que favorecieron los resultados 
obtenidos. entre ellos. sin lugar a dudas. la propia personalidad y recia 
formación profesional y politica de la candidata. su especial tnancra de ser -
afccruosa e inteligente- pero también. el tipo de can1pa11a llevado a cabo, a 
partir de la integración de un hrnlPO de expertos en campañas políticas, que 
logrJ..ron itnpregnar a la campafía y a la imagen de Ja Candidata, un sello 
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especial de 1noden1idad> frescura> capacidad de convocatoria y de movilización, 
pues hicieron uso de alb'llnas estrategias que propone la mercadotecnia 
electorul, asi corno de programas nove;:dosos. 

De esos progrrunas dcstacarc1nos el de la Red de Amigos de Maria de los 
Ángeles Moreno, pues creemos que;: se distinh'llió de los den13.s programas por 
la forma de llevar a cabo sus tareas proselitistas: se diribrió a púl>Jico abierto> no 
solamente a priístas o a süupatiz .. -intcs conocidos. sino que buscó ganar la 
preferencia de los segtnentos indecisos. abstencionistas. escépticos y la de los 
de oposición no radicalizada. por cierto. con ¡..rran <!x1to. 

6.2.3. Estructura y programas de campaña: 

Para llevar a cabo de mant:ra exitosa la crunpaña propuesta se estructuró un 
Comité de Campaf\a que contó con una Asesora General y un Coordinador,. asi 
como a los diversos responsables de los programas: 

A) Programas Vinculados con Ja Soch:dad. 
Brigadas juveniles 
Central telefónica 
Congreso de Mujeres por el Cambio 
Coordinación jurídica 
Diálogos vecinales 
Eventos de;: caITipafi.a 
Gestión social 
Lechería y n1crcados 
Red de Amigos 
Red de Mujeres de la Estructura Territorial del PRI en el D.F. 
Unidades y barrios habitacionalcs 
Visitas dmniciliarias 
Voluntarias en campaña 

B) Programas de comunicación 
Medios de comw1icación, prt:nsa y propaganda en vía pública 
Correspondencia 

C) Prngnunas de apoyo 
Administración 
Cómputo 
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Comitt: de financiamiento 
Con el propósito de ubicar con 111ayor exactitud el trabajo desarrollado por la 
Red de Amigos a....,i como de f3ciJitar la comprensión del trabajo llevado a cabo, 
señalarcrnos sucintamente los programas vinculados con la sociedad, de 
acuerdo con lo que se relata en la J\1emoria de Can1paña de l\.1AM., 
omitiendo desde luego el de Ja Red de Amigos, en virtud de que;: éste se 
planteará en apartado especial: 

Brigadas .Juveniles. Su !Unción radicó esencialmente en la distribución de 
propaganda en los lugares de n1ayor afluencia y concentración de ciudadanos 
como son los mercados, centros comerciales~ zonas de recreación. así con10 la 
de llevar cJ saludo de la Candidata a las personas a las que se les entregó la 
propaganda. El trabajo de can1po se llevó a cabo durante ocho semanas, con 
una pcnnancntc evaluación. en la que se contemplaba un infOnuc sobre Ja 
penetración de las políticas gubcn1a1ncntales y la influencia de la labor 
legislativa en las zonas populares. Adicionalmente estas brigadas instalaron 
módulos de atención ciudadana. dispensarios rnédicos t,..oratuitos y rnódulos para 
la capacitación a personas interesadas en la soldadura de equipos de cocina. 

Central telefónica. El progrmna se rcahzó conj untamcnte con Ja coordinación 
de campaña de Fernando Solana rvtorales. tarnbiCn candidato del PRí al Senado 
de la República y compañero de fónnula de íV1aria de los Ángeles Moreno. 
Consistió en hnccr llarnadas telefónicas de curta duración en las que de manera 
anlable v atenta se enviara a los aventes saludos de los candidatos~ así con10 
divulgar~ las tareas que ejecutan lo~ senadores durante su gestión~ sin pretender 
entrar en diálogo~ pero sí~ recogiendo las opiniones venidas por los escuchas. 
El prOb'Tarrta telefónico se caracterizci por la a1nplitud del alcance logrado. 

Coordinación Jurídica. El propósito fundamental de este programa consistió 
en brindar a la Candidata v a su Comité de Carnpai1a todas las herramientas 
necesarias para cumplir cabalmente Jus ordenatnientos que rcJ..,Ttilan los procesos 
elcctoroilcs en México y atender los .-cqucrinticntos estatutarios del propio PR.I. 
Adicionahnentc esta Coordinación atendió las demandas de la ciudadanía que 
le fueron planteadas a la Candidata durante su catnpafia y que requerían di! 
apoyo legal. Para cun1plir cun su 1nisión principal. la Coordinación Juridica 
elaboró un i\-lanual para la Defensa del ·voto que sirvió de apoyo a los 
representantes de partido que vigilaron el proceso electoral el día de las 
elecciones. 
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Diálogos Vecinales. Mcdian\e este progran1a la Candidata pudo vincularse con 
la población que expresa sus dc111andas vecinales~ de n1ancra que en prin1era 
instancia convocó a las asociaciones vecinales de las colonias del DF> para que 
se brindara a la Candidata Ja oportunidad de entrar en contacto y conocer sus 
demandas. a través del conocitnicnlo directo e intercan1bio de opiniones con 
ese tipo de asociaciones. principalmente durante los recorridos que hiciera la 
Candidata por las calles de la Ciudad donde~ por cierto. recogió como 
principales planteamientos, los siguientes: .seguridad pública, procuración de 
justicia. uso de .sucio. vivienda y sanidad del n1cdio ambiente. 

Eventos de Campaña. El probrrama llevó a cabo la coordinación logística de 
cada una de las actividades de la Candidata durante su cmnpaña por el DF> 
cuidando siempre todos los detalles necesarios para obt~ncr los resultados 
esperados. 

Gestión Social. La creación del progrmna obedeció a la necesidad de contar 
en el Con1ité de Campaña. con un equipo de trabajo que concentrara, 
sistemati7.ara. procesara y atendiera las dcrnandas y comentarios vertidos por 
los habitantes de la Ciudad. durante la campaña de María de los Ángeles. por 
lo que su actividad fue intensa y prilnordiaL ya que la premisa de la Candidata 
fue siempre responder. en la medida de lo posible. a los planteamientos que se 
le hicieron y agradecer las atcncioncs que recibía. En total el progr01ma recibió 
7,.954 comentarios de la ciudadanía., que en su n1ayoria fueron contestados por 
carta. 

Lecherías y mercados. I .as actividades que contc111pló este probrra.rna se 
llevaron a cabo en las zonas que cuentan con mayor número de electores, al 
rededor de las lechcrias y mercados populares del IJF. llevándose propaganda y 
promocionales utilitarios para las personas que acuden a ese tipo de centros. 
El prognuna fue llevado a cabo por Ja Red de l\1ujeres por el Cambio. 
organi7.ación del PRl. para contribuir en ]a creación de un ainbicntc favorable a 
la Candidata v al Partido. entre la 1nilitancia fen1enina y la ciudadania en 
general~ para c-llo se capacttó a un t,'TI.lpo de la estructura territorial del PRI a fin 
de que tu\/ieran los elementos necesarios para integrar la Red de Mujeres en las 
colonias populares: la Red alcanzó 1m numero de 150.193 participantes. 

Unidades y Barrios Habitacionalc.s. Siendo las unidades vecinales uno de los 
.,·unbitos sociales que n1ayor nnponancia reviste para el DF. desde d pu11to de 
vista de las demandas ciudadanas que se plantean~ se decidió llevar a cabo este 
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progrruna, seleccionando de entre las trescientas veintinueve unidades y ciento 
diez y nueve barrios existentes en la Capital de la República,. aquélla..'i que 
cuentan con más de doscientas viviendas, así co1no a los barrioa de n1ayor 
trddición. Para la realización del programa de unidades y barrios se capacitó a 
jcJvcncs 111ilitantcs del PRI para que fungieran con10 mensajeros y llevar.m el 
saludo de la Candidata. La capacitación de los jóvenes comprendió desde la 
revisión de los principios. postulados ideológicos y objetivos del PRI. hasta la 
sen1blan7.a de la Cm1didata, su ideario y su prog;rarrla de cmnpaña. Una vez 
entrenados los prin1cros cincuenta, ellos n1isn1os reprodujeron el entrenamiento 
para otros setecientos jóvenes. los cuales estuvieron en posibilidad de 
e1nprender la labor de prosc1itis1no; de 1nanera que con ellos. el 111cnsajc de la 
carnpafia de Maria de los Ángeles llegó a 1nás de 253.002 habitantes. de ese 
tipo de correspondiendo 106,26·1 a unidades habitacion:::ilcs y 146,738 a los 
barrios tradicionales de la n1cgalópulis. 

Voluntarias en Campai'ia. Debido a que Maria de tus Angdes fue Líder de la 
Cámara de Diputados en el período itunedi:::ito anterior a su elección como 
Senadora, algunas Voluntarias de la propla Cá1nara de Diputados decidieron 
apoyar la campana de la Candidata. cntr~ sus fi:uni1iarcs y amigos~ por lo que 
celebraron diversas reuniones do1niciliarias en las que se difU.ndiú la plataforma 
política de MAM. Previamente las voluntarias recibieron capacitación sobre la 
Declaración de Principios y Programa de Acción del PRI. así como de la 
Plataforma Electoral de ese partido. A partir de esa capacitación y apoyadas 
con un video, las Voluntanas n:alizaron 110 reuniones con un promedio de 
veinticuatro asistentes. en cada una. 

Cada programa señalado cutnplió un papel ituportantc en el proceso de 
crunpaña~ no podría soslayarse la relevancia de alguno de ellos~ pues cada uno 
cubrió llll aspecto relevante para "\i;ncular a la Candidata con la sociedad 
capitalina. 

Desde luego que el tipo de proselitisn10 llevado a cabo atendió los lineamientos 
generales de campaña establecidos por el PRI. as1 como la Plataforma Electoral 
que ese partido diseñó para las elecciones de 1994. 

Sobre la base de los prog.nunas que he1nos descrito y con el apoyo de los 
asesores electorales~ la campw:la de María de los Ángeles Moreno tuvo un sello 
particular~ derivado tanto de la personalidad de la Candidata y de su ideario y 
experiencia política y profCsional~ como de las estrategias y tácticas 
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establecidas para lograr una plena identificación de Maria de los Ángeles con el 
electorado; caracteriL;ndose la can1patla por su frescura y cordialidad y por 
haber captado,. sintetizado e interpretado las demandas sociales más sentidas de 
los habitantes de la ciudad 1nás grande del nnmdo. 1nis1nas que fueron 
rt!cogidas felizmente bajo el lema de campa.fia: Por las causas de la Ciudad y 
la razón de su gente. 

6.3. La Red de Amigos de 1\.laria de los Ángeles l\1oreno. 

Desde luego la Red se basó en las premisas de operación y funcionanliento de 
las Redes de Contacto Personal que ya hemos descrito y analizado en 
capítulos anteriores. A decir verdad, al inicio de la catnpaíl.a el equipo estaba un 
poco temeroso de que la evolución de la misma no correspondiera a las metas 
planteadas, por ubicarse en el l)istrito Federal, plaza dificil en todos sentidos 
pero, sobre todo. elcctorahncntc.::. como ya se había demostrado en 1988. Sin 
embargo, pronto nos dimos cuenta de que el Proh'Tarna seguía las pautas de 
otras campa11as en donde las rede!s de contacto personal se han establecido 
como mecanismos para llevar el mensaje de Jos candidatos a las zonas 
tradicionalmente no cubiertas por el PRI. por considerarlas zonas electorales de 
otros partidos, o por otros 1nuti'\·os 

6.3.1. Filosofía de la Red di! Amigos. 

La filosofia de la Red de Amigos de Mi\1\-1 se desarrolló a partir de observar 
las reacciones y opiniones de la gente cornún. en ton10 a los cornportarnientos y 
actitudes de algunos n1ilitantcs del PRl y de la forma cómo se llcv¡m a cabo 
ciertos eventos políticos que involucran a grandes 1nasas y generan 
inconfOnnidad y disgusto. fundatncntalmcnte por el estilo impersonal con que 
se trata a los asistentes a dichos cvt!ntos· las distinciones de que son objeto 
algunas personas seleccionadas: el lenguaje a veces gastado y vacío que se 
utiliza en ocasiones con frases que suenan trilladas. así corno los discursos que 
muchas veces carecen de atractivo. 

Cabe nlencionar especialn1entc la solemnidad y rigidc7. con la que se reali7.an 
las ceremonias del partido~ 1narcando un trato 1nuy diferenciado entre los 
dirigentes y la base partidaria. tainbiCn. d uso de palabras que a tanto de usarse 
esto.in 1nás cerca de la dcn1agot,;ia que de los proble111as reales. así como un 
discurso que omite hechos que son del dominio público~ junto con el 
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soslayamiento de situaciones qut::: ocupan o preocupan a la sociedad y que son 
dificilcs de ocultar 

Esos usos y costumbres tuvieron qui7..á su razón de ser cuando nació el PRl 
hace casi setenta años~ resultaron eficaces para conjuntar las demandas 
populares. también segurmnentc lo fueron los ntétodos de captación y adhesión 
de simpatías. el uso de cierto tipo de lcnJ...TUajc y hasta la afiliación corporativa 
que hoy tanto se rechaza. Sin e1nbargo. actualn1ente las cualidades que 
caracterizan a los n1exicanos conio sociedad tnoderna, plural. infonnada y con 
una ituportantc participación ciudadana. que entre otra..'i cosas reclama el 
respeto a sus derechos fundatnentales, obliga a replantear los estilos. fonnas~ 
ntétodos de prosclitisn10 y hasta el lenguaje de los priístas. si verdaderamente 
desea acercarse y adecuarse al tnodo de pensar de los ciudadanos de los 
noventa, moldeado por un nuevo tipo de necesidades y expectativas canto son 
las ciudadanas, en contra peso de las corporativas o gremiales que parecen 
haber llegado a sus lí1nites. 

La Red de Alnigus dc MAM sí procuró atender ese perfil por lu que se ocupó 
en diseiiar una nueva manera de convocar a la ciudadanía. d<indolc el lugar que 
merece y espera recibir~ ademas de plantear lllla nueva ntanera de 
interrelacionar a la c:andidata con la ciudadanía~ desde un punto de vista rnas 
cercano y familiar, para generar en los participantes mayor confianz.a. y, por lo 
tanto ntayor participación y silnpatía. 

El llatTlado a mítines. tnanifcstacioncs y 1narchas a pleno rayo del sol~ con 
largas esperas de los grupos sírupatizantes del partido. han pasado de moda y 
antes que generar aliento y ánimo~ desfavorecen el entusias1no de los que 
obligados por diversas situaciones. participan t:n ese tipo de eventos. 

En la actualidad los ciudadanos exigen ser tratados con respeto. que los actos 
proselitistas se realicen con puntualidad, evitando largas esperas, a veces 
infrucn1osas~ pero tmnbién c.:xigen discursos breves. concisos. antcnos e 
interesantes. El ciudadano actual requiere de.: trato personalizado? antable y 
respetuoso en el que se le haga sentir que su voz y su voto valen~ que es 
escuchado y puede vcrtir sus puntos <le vista. aden1as de escuchar los de otros. 

Estos fueron los considerandos de la filosofia electoral de la Red de MAM; a 
nuc.:stro parecer~ los aspt.:clos sci\alados han ht:cho que la gente con1ún 
abandone la simpatía por el priísmo y es por ello que las Redes de Contacto 
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Personal procuran atender esos aspectos, para 'Íc"lvorecer una imagen más 
cordial y fresca de las actividades políticas. logrando que quienes participan en 
ellas se sientan co1no entre anigos. 
En la organización y constnicción de las Redes de Contacto Personal, hen1os 
procurado imprct,.q]ar a los contactos interpersonales que se efectúan. de 
sensibilidad, amabilidad y cortesía, centrando el interés en el elector y no en 
los candidatos: en cada momento de la cmnpaiía se pretende satisfacer las 
expectativas en el nivel de relación que a los electores les guslaría establecer 
con los candidatos y no en fonna contraria. 

Como ya hemos expuesto linc.:as arrlba, las Redes de Contacto Personal que .se 
han puesto en marcha en otra.e; can1pañas o con otros motivos. se han integrado 
en poblaciones de clase inedia urbana. en las que Jos participantes ya tienen 
resueltas en gran rnedida su..:;; necesidades básicas de alimentación. vestido, 
empico y servicios municipales, además de escuelas, hospitales, 
supermercados. teléfono y otros. De ahí que para las Redes sea necesario que 
tengan en cuenta otras necesidades del público que las integran y consideren 
teinas como la violación, la seguridad pública. la procuración e impetración de 
justicia. la democracia. los derechos humanos, de los ininusválidos. de los 
niños y otros. 

En síntesis, la filosofia de las Redes de Contacto Personal se basa en el 
r-econocirniento de que los ciudadanos de la clase media mexicana residente de 
las grandes urbes. son csenciahnentc seres humanos, con necesidad de afecto, 
vinculación. respeto y r-cconociiniento, entre otras, es decir, que son seres 
humanos. a pesar de la masificación <le Ja sociedad y es por ello su reclamo de 
ser tomados en cuenta. 

Creemos que de lo dicho anterionnentc se deriva el efecto y el impacto que 
tiene la con1unicación oral sobre la que tienen los medios de comunicación 
masiva. ya que los ciudadilllos rcclarnan una atención personalizada y esperan 
como cualquier ser htunano. que la gente se <liriJa a ellos en lo personal y no 
como parte de las rnasao.;, indcpcndicntcrncnte de si son dirigentes o no. Tratar a 
la gente con10 ser humano cs. en síntesis. la filosofia de las Redes de Contacto 
Personal y. por Jo tanto, fue la que siguió y dio sentido a la construcción de Ja 
Red de Amigos de l\tlaría de los ..-\.ngclcs Moreno. 

Dicha filosofia se traduce entonces en brindar a Ja gente w1 trato c<i.lido~ 
respetuoso y talentoso~ tambiCn un trato donde escuchar a los otros y no 
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encerrarse en posiciones personales o partidarias es fimdainenlal: tonuu- en 
cuenta Ja opinión de contrarios. respetar la personalidad de los ciudadanos y 
brindarles un trato amable; a diferencia de otras propuestas organizativas. en el 
caso de la Red de Amigos se plantea la necesidad de que exisla la expresión 
franca y abierta de sus inlcgrantcs. sin más prolocolos o limitaciones que el 
tiempo y el respeto hacia los dc111ás~ se abrradccc la presencia de los que 
participan en los eventos que organiza la Red y, sobre todo. se expresa el 
reconocin1iento que se nu;rccen los participrultcs, por pequeño que sea el apoyo 
o colaboración. Considerar a la gente como µcntt:. con virtudes y defectos y 
sentirse uno entre ellos, hwnanizar el poder, como ha señalado Javier Lúµez 
Moreno: 

~ .. Al poder deben llegar. no los que rnás sahcn, sino los que más capacidad 
tiene de aprender, no los mas poderosos sino los que fincan su fuerza en la 
aceptación de los propios y de los contrarios, el que aprende con rná.s 
velocidad. el que sabe enfrentar con argu111cntos a la disidencia. el que con 
humildad acepta sus errores". 

Estos son resumidamente Jos fundamentos sobre los que se constituyó y operó 
la Red de Autigos de !Viaria de los Ángeles Moreno~ y con estas premisas es 
que se han puesto en funcionamiento diversos prograrnas de redes de contacto 
personal en otras carnpañas políticas del PRI, en diversos estados de la 
República, con excelentes resultados. 

6.3.2 Desarrollo del progran1a. 

Para iniciar las actividades de Ja Red se estudiaron y analizaron las 
posibilidades reales dc acción. incidencia y penetración teniendo en cuenta cJ 
tamaño, extensión gcogr<..ifica y nluncro de habitantes de la Ciudad de México, 
así con10 los resultados electorales de las anteriores elecciones, para identificar 
las zonas que se habrían de ubicar como prioritarias y a las que se daría un 
tratantiento distinto. 

Así, se llegó a la conclusión de que la Red de Amigos llevaría el mensaje de la 
Candidata a las delegaciones políticas dd centro del DF: Cuauhtémoc, Benito 
Juárez. Coyoacán, Miguel 1 lidalgo y Alvaro Obregón. para atender a 169 
colonias de clase rncdia ubicad.as en dicha.<; circunscripciones~ misntas que 
representaban el 48.8°/u del total de las colonias de clase alta y media del D.F. 



La selección Tespondió a ana di..! las estTatcgias de campaña marcadas. para la 
opcrdción de la Red: trabajar en estratos medios~ principaltncnte ..:n la 
Delegación Coyoacán. dende ha sido cl luµ.ar de residencia de la Candidata. 

En Segundo lugar sc coni:.1uyó que pan\ un candidato resu\taría verdaderatncntc 
imposible recorrer, no sélo todas las colonias~ barrios y unidades habitacionalcs 
existentes en el DF~ sino tmnbién. atender los requerimientos de su presencia 
ante los cientos de SC!!lnCntos de la población~ agnipados por inten~ses 

políticos~ económicos y sociales, adc1nás de tas solicitudes propias de la 
milita.ocia y In dirigencia partidista~ así que: se decidió ltcvar a cabo una de las 
estrategias que hemos de~arrollado en campañas anteriores~ denominada 
campaña sin candidato. 

A.- Objetivos: 

Inmediatos. 

- Lograr que sectores de la sociedad. normalmente apotiticos o poco 
participativos, conocieran a la Candidata 

- Rescatar para e\ PRl. secciones electorales específicas., en manos de la 
oposición. 

Mediatos. 

- Contribuir al forta\ecitnicnto di.:\ liderazgo de la Candidata 
- Diseñar y prov..::cr a la Candidata Je c<m.alcs de comllllicación 

permanente con tos miembros de \a sociedad 
- Establecer la base de una red juvenil~ individualizada 

B.- Metas: 

- Recorrer 169 colonias de clase inedia en el DF 
- Recobrar para el PRl. la 1nayor parte de la Delegación Coyoacán 

- Comunicar a la Candidata~ de manera directa. con casi 400.,000 
electores 

- Reali7..c;1.r 37 ,280 l1ainadas telefónicas de pri1nera vez 
- Visitar 2R8.,000 hogares 
- Convivir con 12.000 comensales 
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- Procesar 400,000 fichas de registro 
- Convivir con 3,.000 jóvenes 

C.- Requeritnientos indispensables: 

Confianza 
Comprensión 
Disciplina 

6~3.3. Operación 

Una vez que se establecieron las tnctas y se conjnntaron Jos requenm1entos 
núnimos para el desarrollo del progran1a .. se procedió a iniciar la integración de 
la propia Red de A1nigos de MAM, para ello se convocó a los familiares y 
mnigos má..'"i cercanos de la Candidata, a fin de invitarlos a panicipar en la 
campaña de prosclitisrno. con la tarea de integrar, cada uno de ellos~ una 
pequeña red de amigos con la que podrían llevar acabo las labores que se les 
asi!!Jlarían. tma vez integrada la pequeña red .. 

Una vez constituidas las pnmcras células de la Rt:d, se inició fonnahnente y se 
echó a andar la Red de Amigos de MAM. la cual tendría como tarea, 
incorporar en su seno a la 1nayor parte posible de las personas que 
nonnahncnlc no participan en poHtica. se cscondr.:n en el anonilnalo y 1nuchas 
veces se refugian en sus casas. sln determinar su posiclón política, hasta el día 
de la elección. 

La tarea no fue fáciL pues aún en el seno de los integrantes de la propia Red de 
Amigos, no se comprendió cabalmente por quC el mensaje habria de llevarse a 
las personas ajenas al PRI y, tampoco, por quC dar preferencia en las 
convivencias que sc realizaban, a }¡is personas que no conocían anteriormente, 
de 1nanera personal. a Ja Candidata. J\ún así. el trabajo se llevó a cabo con 
entusiasmo e intensidad. alcan:r...ando singulares n::sultados. entre los que 
destaca precisamente el que este prO!--'Ta.ma, a diferencia de los demás no se 
haya realizado con rnilitantes y tampoco se haya dirigido a ellos, si no más 
bien, se efectuó i-•racias a la entusiasta participación de ntúltiplcs personas que 
TCb,"l.llanncnte no participan en política y que atraidos por las caractt.7isticas 
singulares del propio progranta~ decidieron involucrarse en wta tarea 
proselitista. 
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Con el propósito de mnpliJ.r el radio de acción de la Red de An1igos,. se 
constituyeron cerca de cincuenta brigadas juveniles que recorrieron las 
colonias seleccionadas de la metrópolis,. calle por calle,. casa por casa,. lleva.ndo 
el saludo de la Candidata y recogiendo los datos de las personas que 
voluntarian1cntc quisieron proporcionarlos. para constituir con ellos. la base de 
datos de la propia Red, que serviría no sólaincnte para llevar la estadistica del 
grado de aceptación de la Candidata. sino también par..i que se estableciera la 
comwiicación pcrsonalizatlu entre la Candidata y los ciudadanos contactados,. a 
través de cartas. 

Las brigadas rcali.auon la tarea a partir de \Ul sistcn1a de scguirnicnto y 
evaluación que pcnnitió corregir cu todo 1no1ncnto las desviaciones en que se 
incurría por diversos n1otivos y, funda111entahncntc. b'Tacias a ese siste1na. pudo 
observarse oportunamente cuando existió la necesidad de rcfol'"zar alt-TUOa zona 
porque la aceptación no hubiera sido la esperada, ya que los brigadistas 
registraban en las cédulas que recogían el grado de aceptación hacia el PR l y 
hacia la Candidata. 

El trabajo de las bnJo!adas requiriO de w1a plancación.. coordinación y 
evaluación constantes, con el propósito de asegurar tanto las 1neta.c.:; propuestas 
a cada brigada~ evitar la duplicación de esfuerzos, reforzar las zonas prioritarias 
y racionalizar y ad1ninistrar el uso de los recursos. 

Con el propósito de reforzar la convicción de las personas que poco a poco 
fueron integrándose a la Red de An1igos, así <.::01no dc brindar a 1a Candidata la 
oportunidad de entrar en contacto personal con ellos y de que pudiera expresar 
sus puntos de vista sobre )os tópicos dc actualidad en ese tiempo. para que los 
miembros de la Red pudieran tener de ella una imagen 111<is cotnplcta, se 
realizaron diversos conVlvios en los qut: :-.e entablaron diálogos abiertos, eo:ntrc 
la Candidata y los asistentes. sin conapisas ni preguntas prefabricadas o 
participantes previamcnh: sclL:ccionados. Los diálogos y el intercambio de 
ideas y opiniones resultaron nu1y cxito5os~ tanto por la apertura co1no por 1a 
novedad en su esquema de opcr<.ición. En ellos constatamos una vez tnás el 
peso que tiene la co1nunicación oral. así co1110 el hecho de atender las 
expectativas de la ciudadanía en cuanto al trato que espera recibir y los 
postulados o posiciones de los candidatos que requiere conocer. 
Fueron doce las reuniones de la Red de Atnigo~ de MAM en que se llevaron a 
cabo los dió.logos señalados. con la presencia de la propia Candidata. teniendo 
una asistencia total de n1ás de 12.000 personas. se buscó en la medida de lo 
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posible,. que no se repitieran los participantes en los eventos, si no que fueran 
participantes de pritncra vez~ excepto en los casos en que tma mistna persona 
llevara a diferentes invitados, en distintas ocasiones. 

Hay que resaltar que la asistencia a las reuniones en que se desarrollaban los 
diálogos se realizaba gracias a un mecanismo de invitación personalizada, que 
no obstante que el nún1cto de participantes file atnplio~ no011almcntc se contaba 
con Wla asistencia n1inima de noventa por ciento de los invitados~ como 
resultado de la manera como se realizaban las invitaciones~ tainbién hay que 
apuntar que la diferencia de otro tipo de eventos político clcctorJlcs en los que 
el porcentaje de asistencia es a veces 1nucho 1nenor2 debido a que la 
convocatoria se dirige :.i los coordinadores de J...'TUpos u organi:.r.aciones que 
cmnprontcten la asistencia de sus ªb'TC.:tniados sin tomar en cuenta el parecer de 
los mismos~ en d caso de los diálogos la mvitación individual y directa surtió 
los efectos deseados y fueron eventos concurridos. 

Entre los Diálogos rcahzados destaca el que se llevó a cabo con un grupo de 
artistas o de personajes relacionadas con el aillbicntc artístico y creativo. En él~ 
los participantes cuestionaron a la Candidata sobre los tctuas que les 
interesaban con10 son d pago <le in1µucstos o los derechos de autor; en 
ocasiones de n1anera enérgica, pero gracias~ tanto a la habilidad de la 
Candidata~ como a los 1nccanisn1os de participación establecidos en la Red de 
A1nigos. la reunión fu~ fructifcra, mnigahlc y positiva. Lo mismo ocurrió con la 
reunión que se hiciera con b~pos fctni11istas~ nlisntos~ que acordaron apoyar la 
candidatura de Maria de los Ángeles~ por considerar que es una ntujer con 
habilidades. con conocimit!ntos y ¡>osiciones ideológicas de avanzada. 

6.3.4 Resultados 

La Memoria de la Cam1>aña de i\laria de los i\.ngell.-s Moreno Uriegas 
señala como resultados cualitativos de la Red de An1igos: 
Haber propiciado el diálogo con la sociedad capitalina, indepcndicntc1ncntc de 
su filiación política. conocer y aprender de las razones de los b71Upos que la 
integra.11

2 
y llevar a cabo un trabajo intenso. para establecer un vínculo directo 

con los ciudadanos, amigos y simpatizantes. parJ llevar hasta ellos el 
pensamiento pohtico de Maria de los Angeles Moreno, así como su ideario 
político (1994). 
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Cuantitativamente la Red de Amigos mostró los siguientes resultados: 

- El total de personas contactadas directamente fue de 310.41 6~ de las 
que se capturaron 186,.250 registros, ya que en prornedio,. cuatro de 
cada diez persona.._<.; ne proporcionaron sus datos. 

- Se recorrieron 164 colonias ( el 97~-ó de la 1ncta) y se contribuyó al 
rescate de zonas anterionncntc en manos dt: la oposición,. 
principalmente panistas. 

- Se propusieron setenta representantes de Partido. 
- Se contó con la colaboración de 42 integrantes de Ja Red,. durante Ja 

jornada electoral. 
- Se realizaron once eventos de cmnpaña con una asistencia aproxin1ada 

de casi doce rnil asistentes. 
- Se remitieron ciento setenta y cuatro mil doscientas quince cartas y .. 
- Se buscó pennanentemente que las personas invitadas a las 

convivencias de Ja Red provinieran de ciudadanos que no militan en el 
PRI. que son de oposición no radicalizada. que no hubieran conocido 
a la Candidata hasta antes de la cainpatla,. encontrándose por cierto,. que 
en un principio, casi cJ cincuenta por ciento de la población del D.F. no 
la conocía con anterioridad, ta111bié11 que 43~/o de los integrantes de la 
Red eran hmnbrcs y 561!·~. 1nujcres y que casi e!l 40°/ú de sus integrantes 
de ambos sexos tenia de 1 5 a 30 ::u1os de edad. 

Con estos resultados crcc1nos que la aponación que Ja Red de Amigos hiciera a 
Ja crunpaña de Maria de Jos Ángeles Moreno. fue significativa y tuvo un peso 
concreto y contundente. No obstante vale Ja pena señalar que en su desarrollo 
se enfrentó con ohstáculos sobre todo p6r la dificultad que rnuchos militantes 
del PRJ tuvieron para con1prender su tilosofia, como sus tnccanismos de 
operación. Es indudable que los prucedirnicntos utilizados par-J alcanzar las 
metas planteadas, son novedosos. e intentan romper con modelos anquilosados, 
aunque tainbiCn útiles y eficaces. 

No es t:J.cil aceptar que la política también puede ser humana y que no está 
reñida la disciplina con los scntünicntos. tampoco, qut:: la sabiduría dt: las 
personas es mayor que sus tropiezos y,. que la experiencia y profesionali7A:tción 
de las actividades políticas no suplen la voluntad, entrega y confianza que 
representan las personas que se constituyen en 44Amigos". 
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La Red de Amigos de MAM,. por otro lado. obtuvo con10 resultados 
cualitativos,. haber logrado 1nostrar a la Candidata co1no un ser humano con 
sentimientos y anhelos lo que le pcnnitió identificarse con la gente desde un 
punto de vista también hutnano. Adetnás. constituir una red de runistadcs que 
en su n1omento pueden participar en situaciones a las que se les convoque. para 
distintos propósitos en favor de la sociedad. sin tener ncccsariamcntt: que ser ni 
simpatizantes ni 111ucho menos n1ilitantcs de un partido político 

Aw1que las redes de contacto personal se constn1ycn a partJr de lazos que no 
parecen ser lo suficiente111entc fuertes como pudiera ser la pertenencia a una 
organización política. sí son lo suficientemente sólidos cmno para responder a 
situaciones dificiles como las que vivió Ja Senadora Electa. MAM, cuando el 
ex subprocurado1· Mario Ruiz Massicu la acusó dt: haber entorpecido en la 
Cámara de Diputados las investigaciones sobre el asesinato de .JosC Francisco 
Ruiz Massieu. Por diYcrsos n1utivos. los miJitru1tes del PRI no se pronunciaron 
en favor de ella, sin embargo. la Red de Anligos estuvo presente para brindar 
su apoyo y solidaridad a quien habian dado su confianza y su voto, por 
habCrsclo ganado a pulso. Lo ntis1no suct.!dió cuando el entonces presidente del 
PRJ. Luis Donaldo Colosio anunciara la derrota de t:st: partido en las elecciones 
para goben1ador de Baja California. en 1989: a una horas de ese anuncio? 
cuando los adt:ptos por interés ya no quisieron respaldar a la Candidata, los 
Ami~os de :\1argarita, que así se llmnaba la red de entonces, estuvieron 
presentes en un desayuno para continua1· brindándole su apoyo. 

Actualmente la Red de A111igos está. dormida, pero gracias su Boletín 
lnfonnativo, la Senadora por el DF. continúa co1nunicandose con parte de sus 
integrantes. 

Para concluir scI1alamos que las Redes de Contacto Personal pueden 
constituirse en una hcrrainicnta útil para propalar diversos n1t:nsajes en favor de 
la con1unidad, entre ellos. los valores de la tlcmocracia: concordia., 
toler-Jncia., paz: y responsabilidad individual y sociaL 

6.4 Perfil biográfico de Ma. de los i\ngcles 1\-loreno. 

Maria de los Angeles nació en el Distrito FcdcraL el 15 dt: enero de 194 7. Sus 
padres Manuel Moreno y A111alia Uriegas, Ja fonnaron bajo los preceptos de la 
religión evangelista. Fue la pri1ncr hija del 1natritnonio, buena hija y hermana, 
además de destacarse en sus estudios desde los prin1eros años de su vida. 
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María de Jos Angeles cursó sus estudios de nivel medio y superior en en la 
Escuela Nacional Preparatoria No. 5, Plantel Coapa y en la entonces Escuela 
NacionaJ de Economía, d~ la Universidad Nacional Autónoma de México 
{UNAM). Años más tarde se trasladó a Holanda para estudiar una 1naeslria en 
planeación socioeconómica. Siempre ha tenido glL"'ilO por la lectura.. el buen 
cine y la música. 

Su curriculm11 abarca distintos á.tnbitos en su vida profesional. En cJ sector 
académico fué titular de la materia de Teoria Económica en la Facultad de 
Contaduría, Comercio y Administración de la UNAM; como econon1ista se ha 
destacado por los elevados niveles de responsabilidad que ha asumido y 
cmnplido con eficiencia y honrade.I'.; adt:más cuenta con la distinción de haber 
sido la primer Secretaria de Pesca de: 1 988 a 199 1, cartera que nunca habia 
ocupado wia 1nujer dentro de los gabinetes presidenciales y que por cierto tuvo 
que dejar por un cnfrcntainicnto ideológico con la nueva política sahnista, ya 
que ella mostró una postura nacionalista al demostrar que el embargo atunero 
se por razones con1crcialcs y no ainbicntales como lo expresaba Green Pace. 

Es miembro del PRI desde 1970 y fue diputada plurinominal de la LV 
legislah1ra donde presidió la Comisión de Programación. Presupuesto y Cuenta 
Pública., de 1991 a 1993~ así cmno la Gran Comisión. siendo posteriormente 
desit.'llada con10 Lider de esa CáJnara de Diputados. Fs también 1nie1nbro 
fimdador de la Fundación Can1bio XXI, ahora Luis Donaldo Colosio. 

La labor que desc1npcñó con10 Líder de la Cántara de Diputados, así co1no las 
cualidades políticas que la d1stingm:n (cordura~ lealtad. disciplina y 
perseverancia). Ja ubicaron como candidata de su partido a Senadora de la 
República por el DF, para el periodo 1994-2000. 

Después de haber sldo electa Senadora de la República y obtener l' 857 .. 500 
(un millón ochocientos cincuenta y siete inil quinientos votos), su carrera fue 
coronada al ser non1brada Presidenta del PRI, el mes de dicien1bre 1994~ hecho 
que le pcnnitirá pasar a la historia de Mexico .. como Ja pri1ncra mujer que ha 
sido presidenta de un partido político. 

Su 1nil.itancta política en las filas del PRI, de la qm! es 1nit!1nbro c.Icsde 1970~ la 
llevaron a ser candidata a diputada plunnonunal de la LV legislatura~ en la que 
presidió la Comisión de Prob'Tatnación, Presupuesto y Cuenta Pública .. de 1991 
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a 1993,. asi co1no la Gran Comisión de esa Cámara, siendo postcrionncntc: 
designada con10 Líder de esa Cámara de Diputados. Es miembro fundador de 
la Fundación Cambio XXI~ ahora Luis Donaldo Colosio. 

La brillante labor que desempeñó con10 Líder de la CárnarJ de Diputados. asi 
como las cualidades que la distinguen corno política nacionalista. con cordura, 
lealtad, disciplina y perseverancia, la ubicaron con10 candidata de su partido a 
Senadora de la Repliblica por el DF. para el período 1994-2000. Después de 
haber sido electa y haber obtenido 1' 857 ,500 (un nlil1ón ochocientos cincuenta 
y siete 111il quinientos votos). su carrera tllc coronada al haber sido notnbrada 
Presidenta del PRJ. el mes de <licictnbre 1994, nombramiento que le pcnnitirá 
pasar a la historia de MCxico como la prilnera 1nujcr que ha sido presidenta de 
un partido político, por cierto. el panido de 111ayor relevancia en la fonnación 
del México contemporimeo. 
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CONCLUSIONES 

El propósito central de esta tesina ha sido plantear una alternativa para ainpliar 
la penetración de: los partidos políticos durante la realización de campañas 
electorales~ cspcciahncntc aJ PRJ,. en un 1non1ento histórico que se caracteri7.a 
por una gran incenidUfllbre política debido a la conformación de escenarios de 
alta cornpctcncia electoral. 

Adicionalntente. co1no resultado del fonalecimiento de la sociedad civil 
gracias a los niveles de educación alcan:l'..,ados. a la cobertura de infonnación 
que la mantienen pcnnancntcmcntc conectada a los sucesos 1nundiales de 
1nayor relevancia casi en el momento en que se suceden, así co1no por la 
transformación social y cconórnica que han traido aparejados los procesos de 
urbani7.ación y globalización. se ha puesto en entre dicho el papel de 1os 
partidos políticos en la actualidad. pues en diversas ocasiones, 
fundanientalmcntc en las que se han derivado de situaciones de cnugencia. esos 
organjs1nos se han visto rebasados por la acción de la co1nuni<lad, por lo que se 
ha cuestionado su actual capacidad para aglutinar a la sociedad en torno a sus 
propósitos. asi como de servir de 1ncdiadorcs t.:ntn: la sociedad y el estado. 

Ante esos cucstiona1niC"ntos de una co1nunidad c:ida vez 1nás compleja. 
heterogénea. infonnada y consciente, Jos partidos políticos se encuentran en 
una encrucijada para n.:spondcr t!ll los niveles de opon.unidad y suficiencia que 
pretende la sociedad que se proponen representar. 

El PRI no ha sido ajeno a esa situación pues es precisamente a él a quien 
mayormente han impactado esas consideraciones ya que desde hace tic1npo ha 
dejado de ser el mejor intt!nnediario de la sociedad por haber abandonado las 
lucha...:; históricas que lo caracterizaron e irse apegando cada vez con mayor 
acusiosidad a intereses de g;nipos minoritarios o extranjeros, así como por las 
prácticas que siguen algunos de sus tnihtantcs y que tanto disgusto causan entre 
los 1ncxicanos 

Después de 1968 se luzo t..!Vidente el decairniento de la popularidad y 
legiti1nidad del PRI~ ademas del af!otanncnto del n1odelo politico 
postrcvolucionario~ cuando los esn1diantcs n1anifcstaron el sentir nacional de 
abrir los cauces de participación y constrnir W1 nuevo esquema para la 
expresión social. En épocas recientes esa falta de legiti1nidad se ha agudizado 
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debido al deterioro de la i.Jnagen del PRJ ante el electorado poT los escándalos 
en que se han visto envueltos varios de sus personajes 1nás destacados~ arnén 
de las crisis económicas que de manera recurrente han ncchu que la población 
vea disminuidas sus posibilidades de satisfacer sus necesidades así como de 
verse beneficiada por la ntovilidad social, situación que achacan a los 
progran1as económicos auspiciados por el gobierno y respaldados por el PRI. 

Ante esa situación se hace necesario que el PRI se plantee una renovación y un 
cambio estructural que cimbre dc!ldc sus planteamientos ideológicos y 
programáticos, hasta sus estructuras y modos de hacer política; esto si es que 
vcraderatnente busca rescatar para sí el lugar que históri.cmncntc le ha 
COITcspondido y quiere cumplir con el papel que la sociedad le demanda ante la 
transición de1nocrática y el arribo al nuevo n1ilenio. 

El PRI no es cualquier partido, es el partido que 1nayonncnte ha contribuido a 
la confonnación del México moderno y es por ello que le corresponde tmnbién 
un mayor co1npru1niso para asegurar que la llegada de los 1nexicanos al Siglo 
XXI se realice por cauces democráticos. apegado a intcn:scs y conveniencias 
nacionales y con la seguridad de que seri1 el siglo de la Íb'l.Jaldad, el respeto y el 
mejoramiento social que tanto se ha ofrecido y al que todos tenemos derecho. 

Para l<>!-,'Tarlo. para que el PRI cu111pla cun el papel histórico que nueva1nente le 
corresponde. habrá de realizar las acciones necesarias a fin de que la sucit:dad 
pueda sentir que es vcrcdadcranu:ntc el interlocutor· y legítin10 representante de 
sus más caros anhelos. así como cjctnp1o vivo de los valores que aglutinan a los 
mexicanos; ese partido tendrá que recordar que el buen j ucz por su casa 
empieza. 

Segurainente que una de las acciones a desarrollar ser;í procurar el 
mejoramiento de la co1nunicaciún e interlocución con la sociedad. de tal suerte 
que la gente se sic:nta confiada de participar con ese partido, Para lo¡.,'Tarlo. 
entre otr.1s cosas habrá <le dcs1nitificar su comportam1cnto. volviéndolo nlás 
común y 1nenos ortodoxo o protocolario. a fin de que la gente sienta cercanos .a 
sus representantes y no continúe vit!ndolos como seres cxtraf'los y distantes 
como los ha vi~to 1nuchas veces. Si d PRI cambia esas actitudes. ademas de 
actuali7.ar su plataforma idcolób.;ca y programática y <le llevar a cabo una 
n1ayor dcn1ocrat1:1".ación de sus decisiones, es probable que por su basta 
experiencia y por la calidad de principios de la n1ayoría de sus ntilitantes, esté 
en posibilidad de recuperar los espacios perdidos. 
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Es ahi donde se inserta la validez de esta Tesina pues plantea una alternativa 
para el acercamiento de los partidos políticos y en particular del PRl, con la 
ciudadanía. El uso de esa propuesta propicia una 1nayor confianza y aceptación 
entre el electorado. pues tiene en cuenta el tnodo de ser .. pensar y actuar que 
caracteriza a los rnex:icanos de los noventa .. los cuales ante todo buscan el 
respeto para sí y para los den1~ .. dau mayor crédito a la comunicación oral que 
a la difundida a traves de nu.:dios de comunicación masiva. otorgan mayor 
credibilidad a farniliarcs y an1igos y tienen en cuenta la opinión tanto de sus 
líderes naturales cotno la que se genera en sus círculos tná.s cercanos. es decir .. 
entre familias. vecinos y centros de trabajo. 

La atcmativa que prcscntrunos es la constitución de redes de contacto personal .. 
mis1nas que representan una herramienta paralela a las acciones que los 
partidos 1Icvan a cabo en campañas electorales~ sirven para tlcgar a círculos 
donde c1 partido no penetra, ya St!a por el rechazo preexistente o por intereses 
creados en la co1nunidad. A través de la constitución de RCP los partidos 
tienen la posibilidad di.: llevar sus tncnsajcs e inclusive de contar con la 
participación de gente que normalmente se autocahfica crnno apolítica y que no 
gusta de participar en ese tipo de actividades .. gente que por cierto muchas 
veces constituye ese seg,1nento de la población que ha dado en llainarsc 
''indeciso". pero que no por el hecho de guardar su opinión hasta cl día de la 
elección es 1nenos 11nportante, pues rnuchas veces es quien indina la balanza 

Llegar a ese scg.1nento de la población es sin duda un reto para los partidos 
políticos, pues al no conocer el sentido de sus preferencias no pueden tomar las 
medidas necesarias para corregir el run1bo de las campañas y por ende de sus 
resultados. 

La aplicación de RCP ya ha sido probada en dversas ca1npañas politicac;~ en 
todas su operación ha sido más que satisfactoria pues ha cumplido cabahncntc 
con la función asiganda de an1pliar la cobertura de pencración del PRI hacia 
sc~'1"11cntos que las áreas tradiconales de csc partidn, no contc1nplan en sus 
programas. 

El caso má..;; reciente ha sido el de la Red de A1nigos de Maria de los Angeles 
Moreno, la cual aportó a la carnpafia un directorio de tnás de ciento ochenta inil 
personas, la mayoria de ellas no ntititantcs del PRI y quizá tampoco 
simpatizantes de ese partido(cuando menos has1a ese momento), pues la 
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política definida por este programa fue acercarse e invitar a personas que no 
conocieran previarnente a Ja Candidata y que no se rnanif'estaran corno priístas. 

La operación de Ja Red de MAM resultó existosa no obstante Jas dificultades 
encontradas para su aplicación, pues no siempre se contprcndió el por qué dar 
prctCrcncia en las conviviencias realizadas. a personas nu vinculadas 
estrechamente con el PRI ~ entre otros aspectos. Vale In pena resaltar que en un 
principio se tuvo algunas dudas respecto <.le los alcances que podrian obtenerse 
en cJ DF. pues este tipo de redes se habian aplicado Ja rnyorfo de las veces en 
estados del interior de Ja República y desde Juego la idiosincracia cap1talinu c:s 
diferente a Ja de otras entidades federativas. ya que en ellas parece existir 
mayor confianza entre Ju gente, adernás de un n1ayor interés por particpar en 
eventos de tipo sociopolítico. qutza por que a través de elJos se obtienen esas 
rccompcnsaas de Jas que habla Panebianco referidas al estatus. aJ 1no:u1ejo de 
información privilegiada y al sentido de pertenencia 

En virtud del éxito obtenido en n1atcria electoral con Ja aplicación de las RCP 
resultó interesante buscar una t:xplic.:ac.:ion en Ja teoría sociológica. política y 
de co1nwiicación. al por que de sus alcances. Ha sido para nosotros muy 
alentador cotnprobar que la apreciación cn1pirica que tuvimos respecto de que a 
la gente Je gusta participar siempre que se le tome en cuenta. se le respete. se le 
otorb,'l.IC el trato que rncrecc. exista confianza y se practique el trato personal y 
directoy de que el mejor camino par-a hacer llegar un mensaje es el afCctivo. 
fatniliar o amistoso~ resulló cierta. 

En el primer capítulo de la tesina se hace rcfCrcncia a algunas consideraciones 
en tomo a Ja "-igcncra de Jos partidos poJíticos y de Ja manera corno los 
electores otorgan su voto en Ja actualidad pues ya no se realiza a partir de 
razonatnicnlos !,,'TC1nialt:s, sino personales. respondiendo mas a su condiciOn de 
ciudadano que a Ja sintcsis 1dc.:ológica en tomo a la cual se 8,6TTI1paba 
antcrionncnte~ corno fue el proletariado. el sindicaJisn10. etc. 

Frente a Jos cucstionan1icntos que sl! hacen en torno a Jn vigencia o no de los 
partidos políticos se: plantea la humanización de Ja politica como alternativa 
para la revitalización de esos pan-idos. así como la constitución de redes de 
contacto personal para aglutinar a lus ciudadanos en tomo a los temas que 
interesan a esos 111is1nos partidos. 
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Más adelante se hace una revisión sintética de la evolución del Partido 
Revolucionario Institucional. como una mancnt de hacer notar la incompn ... ·nsión 
que parece haber tenido en cuanto a las expectativas de la sociedad que 
conforma el México de los últitnos tie1npos. De ahi que se haga un son1ero 
sctialamiento de las causas y razones que los mexicanos han tenido para 
alejarse de los causes trnüicionahnentc instituidos para canaliz.a.r y organizar \as 
de111andas de la sCJcit:dad. pWteando nuevas formas de actuación.. nuevo~ 
csque111as de co1nportamiento y nuevas ncce~idades que responden a una 
sociedad rnCJdcn1a. urbani;r .. a.da. g.lobali2'.ada, infum1ada. crítica y propositiva .. 
con su correspondiente dosis de propuesta~ para la solución de \os problen1as 
que se presentan y de medidas pard evitar el conflicto. 

El capítulo cuarto nos habla de los valores actuales de los tnexicanos, de ll1 que 
somos~ de lo que qucren10~ y crci:mos ser, de lo que espcran1os de la política y 
de los politicos, así co1no de la confianza que rcqut:rin1os pnrn dctenninar 
nuestras. preferencias, incluyendo las electorales, en rcsú111en, de algunos 
aspectos de la cuhurn politica de los n1exicanos que se acercan al nuevo 
milenio y que desde luego crecn1os que se han venido contemplando en la 
integración de las redes de contacto personal. aunque haya sido de una 1nanera 
empírica, g:racias a las conclusiones que ha arrojado nuestra observación 
participante. 

Las redes de contacto personal utih7an cotno mccanisn10 sin e qua non, la 
comunicación intcrpersonnl u ora\, asi co1110 la influencia de los Hdcrt!s de 
opinión para hacer llegar sus 1ncnsajcs a la población que se pretende alcanzar. 
De ahí que se haya rcvisac.lu el papel y la ilnponancia de la connuücación oral,. 
frente a la de los medios de comun1cac1ón 111asiva, pero tmnb1én como una 
manera de plantear una rcc0111cndación a quienes tit:ncn a su cargo la dirección 
de campañas clectoralt.!S, a fin de qu~ reconsideren los alcances que pueden 
lograr con una o con otra fonna de comunicación y csten en posibilidad de 
tomar decisiones acertadas. Frente a una sociedad insc~'l.1ra o desconfiada 
¿dónde sera mas rcditua\blc la inversión. clcctoralnu:ntc hablando, en un medio 
que sirve para colocar el tema de convers:lción de la gente u t:n otro que sirva 
para con mayor cfic;-¡cia para cambiar la opinión del electorado? 

En el sexto capitulo se pn.:scnta la caracterización de las n:des de contacto 
personal, recogiendo los dcscubritnicnlus ::.;ociológicos en tomo a los valores y 
la cultura política dt: los mexicanos, asi co1no la importancia de la 
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con1unicación oral y el rec1runo subyacente de hutnani::r..ar el poder, que ha 
venido haciendo la sociedad mt.:xicana en los últimos rulos. 

Finalmente se plantea la aplicación práctica de las redes de contacto personal a 
través del caso de la Red de Amigos de Maria de Jos Angeles Moreno,. con la 
que puedo constatarse los alcances de ese tipo de mecanismos para el 
prosclitis1110 político y que como ya hcrnos apuntado. pueden servir a didtintos 
propósito, no sólarncntc a los electorales. 

Hwnanizar el podc1· y la política cs. en sintcsis. la propuesta de esta tesina. 
cotno una 1nancra de abordar 1a5 dc1nandas ciudadanas y de rescatar,. para el 
caso de los partidos políticos t! inclusive de las instancias gubernamentales. un 
instru1nt::nto de la política que sirve parn incrc1nentar el apoyo a Jos partidos 
poi íticos o al sistctna. 

Finahnentc las RCP se constituyen en un tnccanisrno idóneo de comunicación 
para Jos candidatos ya que a través de ellas pueden hacer llegar a sus públicos 
objetivo los 1ncnsajes de su inrcrCs de una manera n1ás in1pactant,:,. de acuerdo 
con lo que vimos en el Capítulo Quinto de esta tesina en el que queda 1nuy 
clar&UT1entc establecida la ventaja que tiene la comunicación oral sobre la que 
proporcionan los rnedios de comunicacióu .. en cuanto a la receptividad de los 
mensajes e inclusive en el carnbio de opinión .. gracias a que ésta se realiza entre 
personas a )as que la población respeta y concede autoridad e ü1íluencia en su 
vida .. co1no son los miembros de su familia y los mnigos 
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