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INTRODUCCION 

El delito  político  siempre  ha  existido. Los crímenes  cometidos  contra  el 

poder,  contra  el  Estado, son formas de lucha  por el poder que ahora, en M6xico, 

son un fenbmeno digno  de estudio. Así pues,  nuestro objeto son los crímenes 

politicos ya que son  todos  aquellos que lesionan  exclusivamente  el  ordenamiento 

del  Estado,  por  lo  cual no  me encargar6 de los  fen6menos de crímenes  como  actos 

individuales o crimenes  como  efectos de estados  psicol6gicos. 

Muchos  hombres se han  preguntado el porque de la  violencia humana, por 

que existen  conductas que afectan a toda l a  estructura social  (tales como fatalismo, 

maldad congbnita., magnicidios,  asesinatos) y quienes  son  verdaderamente los 

criminales. En su obra,  De  Tavira  dice que l a  moderna criminología  sostiene que 

el  criminal  es  aquel que la  conciencia  colectiva de un grupo califica como tal. Una 

sociedad dominada por  el  valor  concedido a la  propiedad  privada  definir6 como 

prototipo  del  criminal al ladr6n. Otra que valore  el honor  de la  familia aprobara 

el  homicidio  ligado a la  venganza y lo legitimara. En las  sociedades donde  10s 

valores dominantes de la  conciencia  colectiva alimentan  virtudes igualitarias, la  

jerarquia de los  lazos  sociales  aparecerth como tirthicas y ser&  penada 

Tambien  algunas personas  creen que la  violencia es algo consustancial  al 

ser humano, pero e s t h  totalmente equivocadas, ya que se  ha demostrado que 

nuestra  manera de actuar se determina  conforme hayamos sido  condicionados y 

socializados;  por  lo tanto es  incorrecto  decir que el comportamiento agresivo estsi 

geneticamente  programado a nuestro ser o aseverar que los  seres humanos tienen 

“mente violenta”. 
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Sin embargo, el  sistema  político como  producto de la  acci6n humana, surge 

con todos los vicios y virtudes de la  naturaleza que lo  crea; l a  Violencia  est& 

presente en su conformacibn y en su hcionamiento,  es  decir todo sistema  politico 

tiende a autoconservarse y para  ello a veces  hace uso de l a  fuerza  fisica, en casos 

extremos para mantenerse; para esto  se arma de mecanismos  y crea instituciones 

como el  ejbrcito, la policía,  el  sistema  carcelario, pues se  trata de instituciones 

socialmente organizadas y aparatos  estatales  encargados de reprimir  cualquier 

respuesta  violenta  por  parte de los grupos inconf'ormes. Y así entre todas l a s  

expresiones de violencia,  la mhs fuerte  y  poderosa  es l a  que ejercen  las 

autoridades  gubernamentales. 

Otro de los  aspectos que se  entrelaza actualmente en el marco de la  

violencia como  fen6meno político  es  el  narcotrhfko, que  tambidn es  parte de 

nuestro objeto de estudio. Los fen6menos  del  consumo y tr&f~co de drogas se han 

ido  presentando a lo largo de las  6ltimas ddcadas al comphs de factores y 

procesos  econbmicos,  sociales,  culturales y politicos, tanto nacionales como 

internacionales. 

La difisi6n  del consumo y el  trsfco  ilegal de narcbticos mina l a  economía 

de muchos paises,  ocasiona d a o s  a diversas ramas de industria nacional 

(especificamente a la  farmachtica),  perjudica al comercio y las  relaciones 

econ6micas entre los  Estados,  deteriora l a  cooperaci6n entre ellos, si no 

directamente, si de forma  indirecta Ademtís  de  que l a  lucha  contra l a  distribucibn 

y el  trhfico  ilicito de narc6ticos  se  ve  obstaculizada porque esas  actividades 

constituyen un tipo de negocio y una fuente de ingresos para el presupuesto de 

algunos gobiernos, que lo ocultan  cuidadosamente, ademh de  que existen 

dificultades  objetivas que complican la  lucha  contra  este  delito. 



Tenemos que el  narcotritftco  expresa y refuerza a l a  delincuencia, la 

violencia y el crimen. Todo  ello  tiene  proyecciones,  efectos y consecuencias de 

decisiva importancia  para  el  sistema  politico. 

El  narcotrSho,  los crimenes  cometidos  contra  el  Estado,  los  magnicidios, 

las  traiciones y el rompimiento del orden phblico como consecuencia  lbgica, 

tienen una misma  finalidad:  el rompimiento  del Estado de Derecho y la  violacibn a 

10s derechos humanos. Dentro  del  rompimiento del  Estado de Derecho  se 

entrelazan tambih  los  fiaudes  electorales ya que constituyen ser un delito 

politico. 

Este  trabajo  esti  dividido en cuatro partes, la  primera comprende l a  

sustentaci6n te6rica  del crimen  politico entendido  tambi6n  como violencia 

politica;  la segunda  parte analiza l a  configuraci6n  del  sistema  politico  mexicano a 

partir de la  creaci6n del  partido de Estado (PRI), el que  surge despues  del 

asesinato de su presidente  electo,  Alvaro Obregdn en 1928, así como tambih se 

analiza  el  presidencialismo que es  pilar  indiscutible de su permanencia en el 

poder. En la tercera parte se analizan  fenbmenos sociales que involucraron 

crimenes  politicos en Mbxico:  los movimientos  armados de Rubbn Jaramillo, 

Lucio  Cabafias  y Oenaro Vtizquez, la  Liga 23 de Septiembre, la  matanza de 

Tlatelolco en 1968 y el  asesinato  del  periodista Manuel Buendia  Tambih  se 

analizan en esta  parte la  creaci6n de grandes personalidades formadas  dentro  del 

partido oficial que ocuparon  grandes  puestos  gubernamentales a s í  como la  

obtenci6n de l a  presidencia, que para  llegar a ello hay  que ser  parte de la  “familia 

revolucionaria” o por  lo menos  formar  parte de  una “camarilla”  politica Una  de 

las  caracteristicas de la  politica  mexicana  es  la  camarilla  politica o mafia  Esta ha 

servido como un elemento  integral en la  politica  mexicana desde el  siglo XIX 

hasta l a  actualidad. Sin embargo los partidos  politicos suelen vivir sus principales 
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conflictos intemoa en torno a la definicih de BUS principios bbicoa y la 

designaci6n de sus dirigentes  y  candidatos. En el PRI estos  conflictos  se 

agudizaron a finales de l a  decada de los ochenta. Por hltimo, en l a  cuarta parte se 

hace un estudio sobre  el  sexenio de Salinas que es  la parte principal de nuestro 

anMisis, pues  aqui se  realizan  los  crímenes  politicos  cometidos durante su 

gobierno,  tal  es  el  caso  del  asesinato  del  cardenal Juan Jes6s Posadas Ocampo, 

ocurrido el 24 de mayo de 1993 en Guadalajara,  Jalisco. El asesinato de Luis 

Donaldo  Colosio,  candidato  del  PRI para l a  presidencia de la  Rephblica, 

realizado  el 23 de marzo de 1994. La muerte del  secretario  general  del PRI Jose 

Francisco  Ruiz  Massieu  ocurrido  el 28 de septiembre de ese mismo aflo. Los 

crímenes  por  motivos  politicos en donde son m b  de 300 mexicanos muertos, la  

mayoría son de las  filas  del  Partido de l a  Revoluci6n Democr&tica. Los 

eafrentamientos entre el  Ejercito  Mexicano y el  Ejercito  Zapatista de Liberaci6n 

Nacional, despues de haber surgido este nuevo movimientos político armado, en 

los  Altos de Chiapas. Por  6ltimo  se analizan los  comicios  electorales  del 21 de 

agosto de 1994 para  observar  los  mecanismos de fraude, uno de los  delitos que 

atentan contra  los  derechos ciudadanos. 
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CAPITULO I 

LA GENESIS DEL CRIMEN 

1.1. Crimen y Violencia Politica. 

Muchos  autores han tratado de explicar  el porque de la  violencia humana y 

han escrito  tratados  sobre  asesinato,  los  magnicidios,  el  robo, la  violencia,  las 

torturas y sobre muchas manifestaciones m h  de la violencia El siguiente  trabajo 

se  encuadra dentro  del  fenbmeno  del  crimen político, que tambien se entiende 

como violencia  política 

Desde  siempre,  el hombre se ha preguntado por que existen conductas que 

afectan a toda l a  estructura social,  tales como fatalismo, maldad conghita o 

desigualdad  social. 

En este  trabajo  retomare  varios  conceptos  relacionados  con nue8tro nuestro 

tema. Crimen: “El crimen afecta  la  vida, integridad corporal, l a  salud fisica y la  

libertad de l a s  personas“.’En tbrminos particulares  el crimen  como acto 

individual: “es el resultante fatal, pero lenta y predeterminada  por  las  condiciones 

pslquicas,  fisioldgicas y sociales del delincuente’”2 E l  crimen  considerado 

socialmente  ”es la  manifestacib individual de un fendmeno disolvente  general en 

que  en grados  menores y en distintas formas de inmoralidad afecta a l a  vez a otros 

1 . -  Juan Pablo De Tavira, El Crimen  Politico  en  MCxico ,DIANA, MCxico,  1994, P. 1 1. 

2 , -  Julio  Guerrero, JJa G u i s  del Crimen  en Mexico , PORRUA, 1977, p.6. 
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individuost'.3 Pero me ocupar6  principalmente de los  crímenes  politicos  ya que 

"son  todos  aquellos que lesionan  exclusivamente el ordenamiento del 

Todo  ello  da  origen a la  violencia Por violencia  se entiende "el  dar muerte, en 

forma  intencional  y  forzada o el  infligir sufrimiento o lesiones  ffsicas,  ya  sea 

mediante el uso de l a  fuerza  (violencia  fisica  activa)  ya  sea  sin  usarla, omitiendo 

hacer determinadas acciones cuyo  cumplimiento sería  necesario o suficientemente 

para salvar  vidas o prevenir  sufrimientos y lesiones  Bsicas  (violencia  Bsica 

pasiva)".5 Y por  violencia  politica  "se entiende cualquier ataque colectivo interno 

contra un regimen político, sus personas (incluyendo los diferentes  partidos de la  

oposicidn o en el poder)  y sus programas".6 

Examinsre  exclusivamente el crimen o violencia como un fenbmeno político, 

lo que significa que  no  me ocupar6 de los fenbmenos de violencia individual o de 

la  violencia como efecto de estados  psicol6gicos. 

E l  delito  politico  siempre  ha  existido. Los crímenes  cometidos  contra  el 

poder,  contra  el  Estado, son  formas de lucha  por  el poder. Los delitos  políticos 

afectan l a  organizaci6n  del  Estado. 

"La moderna criminologfa  sostiene que el  criminal  es  aquel que l a  

conciencia  colectiva de un grupo califica como  tal . Una sociedad dominada por  el 

valor  concedido a l a  propiedad  privada definiri como  prototipo  del  criminal  al 

ladr6n. Otra que valore  el honor de la  familia  aprobari  el  homicidio ligado a l a  

3.- m, p.7. 

'.- De Tavira, OD. Cit , ,  p. 10. 

j . -  Norbert0 Bobbio, Diccionario de Política, SIGLO XXI, p.299. 

,-  Robert Ted Gurr , E l  Poraut de las Rebe-, EA, p.6. 
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venganza y lo  legitimara En l a s  sociedades donde los  valores dominantes de la  

conciencia  colectiva alimentan  virtudes igualitarias , la  jerarquia de los lazos 

sociales  aparecerh como t i rhicas  y ser6 penada’I.7 

E l  delincuente  político  se  forma en un grupo fuertemente  “anticonformista”. 

Lucha  por lo que cree que es verdad,  por un fierte anhelo social de igualdad y 

justicia. 

Son delitos  politicos  todos  aquellos que lesionan el ordenamiento del 
Estado . 

En su obra  citado Juan Pablo De  Tavira menciona que algunos  autores han 

diferenciado los llamados “delitoe  sociales” de los  “delitos  politicos”. 

-LOS delitos  politicos, afirma, afectan l a  organizaci6n  del  Estado; los 

sociales a los 6rganos  e  instituciones  fundamentales de l a  comunidad humana, 

autoridad,  propiedad y familia 

-Las instituciones  politicas  lesionadas por los primeros son muy variables, 

mientras que l a s  sociales son mucho ml& permanentes. 

-Los  delitos  politicos no afecta m L  que a un Estado determinado; los 

sociales a todos. 

LOS especialistas en delincuencia  politica han concluido que deben 

considerarse  como  delitos  politicos : 

, -  De Tavira, OnCit .  , p. 1 O. 

10 



a).- Los atentados contra  jefes de Estado o de gobierno,  politicos, 

diplomhticos,  fuerzas  del orden píiblico  e  incluso  particulares,  empresarios 

tbcnicos,  etcetera 

b).-  Secuestros de bancos,  armerías,  comercios de aparatos de reproducci6n 

grafica . 

c).- Destrucci6n de medios de comunicaci6n  sociales,  televisih,  tel6fono8, 

perihdicos. 

d).- Destrucci6n de medios de transporte. 

e).- Ocupacihn de emisoras de televisi611 o radio para emitir comunicados. 

Otras características  del  delito  politico son: 

-Es un acto de violencia, armado o no. 

-Tendencia: engendrar terror o intimidaci6n. 

-Sujetos  pasivos: l a  poblaci6n de un Estado. 

-El  m6vil : político,  sociofilos6fico,  ideol6gico o religioso. 

-Califícaci6n normativa: v i o l a c i h  de las  prescripciones de derechos 

humanos que prohiben el empleo de medios crueles y bskbaros,  el ataque a 

objetivos  inocentes o el ataque a objetivos  sin interds militar. 

Se  entiende que el  delito  politico y en consecuencia,  el  delincuente  político 

siempre ha existido, como se hizo  menci6n  anteriormente,  pero las formas de 

ejecuci6n  cambian  al  transcurrir  el  tiempo,  se han modernizado, aunque los 

m6viles son los mismos. 
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"La delincuencia  politica en Mexico  tiene una historia  interesante  derivada 

de la  violencia  propia de nuestros &os de naciente  independencia,  crecimiento y 

consolidaci6n ... la  violencia  politica  ha  sido la constante".* Mexico ha atravesado 

por  grandes  ataques internos y externos  contra el regimen político, así como de sus 

personas y programas de principios de siglo que ha dejado una secuela  roja,  los 

crimenes  por  motivos  politicos conforman una situaci6n que no es  ajena a la 

historia  contemporhea de Mexico. E l  sexenio  salinista  se  ha distinguido por 

convertirlos en el  algo  cotidiano:  se  inician la  vispera de las  elecciones de 1988, 

cuando  en un autom6vil aparecen  los  cadhveres de Francisco  Javier Ovando y 

Romh  Gil  Hernhdez, disefladores de un sistema  paralelo de c6mputo para 

conocer inmediatamente los  resultados de las  elecciones de ese 6 de julio, en  que 

se  cay6  el  sistema; contintían con  el extrafío accidente de Manuel J. Clouthier, 

candidato  del PAN a l a  presidencia de l a  Reptíblica, y el  del  cardenal Juan Jeshs 

Posadas Ocampo,  ocurrido el  24 de  mayo  de 1993 en Guadalajara,  Jalisco. 

Despues  asesinan,  el  23 de marzo de 1994, al candidato del PRI para la 

presidencia de la  Reptíblica,  Luis  Donaldo  Colosio, y rematan  con el  secretario 

general  del  partido  oficial,  Jose  Francisco  Ruiz  Massieu  ocurrido,  el  28 de 

septiembre de ese mismo afío en l a  ciudad de Mexico. 

Durante el  sexenio de Salinas han sido  asesinados  por  motivos  políticos 

mlIs de trescientos  mexicanos, cuyos  nombres  permanecen en el  olvido.  Tan s610 

el  Partido de l a  Revoluci6n  Democrhtica  reclama un ntímero mayor del  seflalado. 

Estos m b  de trescientos muertos por sus actividades  politicas  revelan  el 

clima de violencia que actualmente se  vive, al que se  le suma el de inseguridad. 
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A 6stos  habra que  sumar los de periodistas que tambib  han sido 

asesinados, en tal grado que l a  Sociedad  Interamericana de Prensa  considera que 

en Mdxico  el  periodismo  es l a  profesi6n m b  peligrosa 

El sistema  politico  como producto de la  acci6n humana, surge con todos los 

vicios y virtudes de la naturaleza que lo  crea; la violencia  esti presente en su 

conformaci6n y en su funcionamiento. Es decir todo sistema  politico  tiende a 

autoconservarse y para ello a veces  hace uso de l a  fuerza  flsica, en casos 

extremos, para mantenerse. La violencia  es  manifestaci6n de poder,  es  posesi6n de 

instrumentos de fuerza Asf, pues,  se  concibe a la  violencia como un medio de los 

mecanismos de poder, como un instrumento del  Estado para mantener su posici6n 

de dominio. Pero  tambih  el poder  del  Estado no s610 reside en el  gobierno,  sino 

en  10s grupos de poder que integran el todo social;  por  lo tanto,  individuos,  grupos 

y gobierno, contendertin en l a  arena  politica  por  conservarlo o por  transformarlo y 

en muchos casos en esa  contienda  se  dar4  por  medios expresamente violentos. 

Entidndase que la  violencia  politica  es  cualquier ataque colectivo interno contra 

un rdgimen politico, sus personas y sus programas. Para  Robert T. Gurr l a  

violencia  es la “amenaza o p r h t i c a  de procedimientos  violentos  por  parte de un 

partido o de una institucihn para alcanzar determinados fines dentro o fiera de1 

orden  politico”.g En esta  definici6n  aparecen  dos elementos  importantes se  habla 

de amenaza de procedimientos  violentos  como una forma de violencia,  lo cual 

implica que el ambiente o l a  situaci6n que produce esa amenaza son en si de 

carhcter  violento. Por otra  parte,  el autor habla  del  logro de determinados fines, o 

sea que no se  trata de  una violencia  irracional,  sino de aquella que est4  dirigida a 

alcanzar  objetivos, empleando para ello  diversos mhtodos. La lucha de aquellos 
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que tratan de alcanzar determinados fines en el mundo actual son, en la  mayoria de 

los  casos por demandas políticas. 

Ahora bien las tensiones que existen dentro de un sistema  político pueden 

normalmente ser  solucionadas mediante transacciones  políticas,  por medio de 

negociaciones;  si  dichas  transacciones  fiacasan  el  Estado puede responder  con 

nuevos arreglos o bien, en caso extremo,  responde a la  violencia  con  violencia . 

La respuesta  violenta  del  delincuente  político,  es  desaftar muchas veces  el 

monopolio  del  poder y pretender  reformar o destruir el  proceso  social. “Cuando 

las  personas  inconformes disponen de medios  constructivos o institucionales para 

alcanzar  las metas politicas,  sociales o econbmicas que se han fijado,  pocas  veces 

recurren a la  violencia;  sin embargo cuando no cuentan con  esos  medios,  existe l a  

posibilidad de  que las condiciones  los obliguen a presionar  los que detentan el 

poder para provocar una reforma o un cambio”.lO Las respuestas  violentas  se dan 

en la  medida en  que los problemas o las demandas de los individuos o grupos no 

han tenido una soluci6n  adecuada  por  las  vías  normales.  Dentro de este  tipo de 

respuesta  se pueden considerar  todos  los  actos  grupales, que  de alguna  manera 

hacen  manifiesta su inconformidad con  lo  establecido,  actos que van  desde 

marchas,  huelgas,  manifestaciones,  etc.,  hasta  aquellos  ataques  colectivos  contra 

un regimen  político que entorpecen o pueden destruir , sin son graves,  el  proceso 

político  normal, utilizando inclusive  los  procedimientos extremos , como son el 

boicot,  las  revueltas, y hasta  arribar a los  procesos  revolucionarios. 

Sin embargo,  como se hizo  mencibn  anteriormente,  todo  sistema  tiende a 

conservarse,  se arma de  mecanismos y crea instituciones de represi6n  organizada 

10,- Carmen  Cano Gorddn, L a i c a  de l a  Violencia e n i c o  , UNAM, MCxico, p.25. 
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que le permite su supervivencia,  instituciones como el  ejercito,  la  policia,  el 

sistema  carcelero,  pues,  se trata de instituciones  socialmente  organizadas y de 

aparatos  estables  encargados de reprimir  cualquier  respuesta  violenta  por parte de 

los grupos inconf‘ormes. Dentro de este  tipo de violencia  (violencia  represiva) se 

ubica  la  conceptualizaci6n de Max  Weber  acerca  del  6xito que ha  tenido  el  Estado 

al  monopolizar  el uso legítimo de la fuerza  flsica, como  medio de dominio  dentro 

de un territorio.  “El  gobierno  es un aparato de poder,  reconocido y aceptado  como 

tal cuando logra  atraer l a  confianza  y l a  aprobaci6n de los  gobernados,  pero no lo 

es menos en el  caso de  que se quiebre su legitimidad,  es  decir que el dominio de 

la  violencia pura  aparece cuando el  poder  se  est& perdiendo no es menos cierto 

que l a  finalidad  de las soluciones de fuerza  es  precisamente  recuperar  el  poder 

perdido. A menor legitimidad mayor violencia”.ll 

La perdida de legitimidad  se  traduce en una perdida de poder,  pero  es  esta 

segunda perdida l a  que obliga  el empleo de los  medios  violentos.  Ahora  bien, 

estos  medios no logran  restituir la legitimidad  deteriorada,  pero si permite 

recuperar  el  poder disminuido. “El terror, como forma  extrema de la violencia, 

busca  destruir  toda  oposici6n  organizada al sistema. Cuando se implanta el  terror 

en una sociedad,  ello Re debe a la insuficiencia  de  los  aparatos  legales de control: 

un Estado  policial 8610 surge cuando los procedimientos de dominaci6n  se ven 

rebasados. Una parte de la  tareas  normales  del  equipo  dirigente de  una sociedad, 

consiste en la  polifacetica  labor tendiente a producir l a  desorganizaci6n y 

dispersi6n de las  clases dominadas, evitar que estas  se pongan en condiciones de 

llevar  adelante una política  propia independiente. Con todos los recursos 

econ6micos y propagandísticos a su favor,  esta  labor  tiene  6xito  por  periodos 

l 1  . -  Carlos  Pcreyra,  Politica y Violencia ,   FCE,  1974, p.20. 
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prolongados. Cuando las  concesiones, manipulacibn  y la  influencia  ideol6gica 

pierden  terreno, y surge la amenaza de una organizaci6n  fberte  capaz de 

enfkentarse a las  autoridades en una relaci6n de poder a poder, la  experiencia 

hist6rica prueba que el  terror  se instituye como la  6nica alternativa  posible: una 

verdad política elemental  es que el poder no tolera  ser compartidotp.12 

Narcotriflco. Es necesario  considerar  otra modalidad m8s del  crimen. 

Narcocriminalidad. E l  narcotrsfico  es uno de 10s problemas m b  sentidos en l a  

actualidad. Su industria  se  caracteriza  por  ser extremadamente  organizada ya que 

tiene muy bien  definidos 10s distintos pasos del  negocio:  producci6n, 

procesamiento,  comercializacibn  y  lavado de dinero. "En el mundo hay  en la  

actualidad  aproximadamente 40 millones de drogadictos  captados  por  criminales 

que acttian casi impunemente".*3 

La difusi6n  del  consumo  y  el  trafico  ilegal  de  narcbticos  es un delito que 

atenta  con  el rompimiento del orden p6blico. La difisi6n y el trslftco son dos 

partes que no pueden separarse, deben verse como un todo,  el  comercio  es l a  

forma de contribuir y la  difisibn en amplia  escala  implica de hecho el trlIfico 

ilegal. 

E l  trsrftco ilegal de narcbticos  es un delito no solamente por sus rasgos 

juridicos, sino tambidn porque abarca un extenso  cfrculo de relaciones  sociales 

12.- m r a , p , 2 0 .  

1 3 . -  E. Valera-Cid, L. Femaro, L. Crocce,  H. Pelaez,  E.Bonino y otros, 
fJARCOC-, P L , Argentina, 1994, p. 18. 
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entre los  Estados  y ademhs constituye un tipo de actividad  profesional de grupos 

de delincuentes  organizados. 

Debe  tenerse en cuenta que este  delito no s610  atenta  contra la  vida y l a  

salud de l a s  personas  (6sto  es s610  parte de los peligros  de  este hfi i to,  aunque 

sumamente esenciales y extraordinariamente  graves). 

La difirsi6n y el  trsflco  ilegal de narcbticos mina l a  economía de muchos 

países,  por  ejemplo en Perti  viven  directamente de l a  droga 900,000 personas, en 

Bolivia, 700,000, y en Colombia, 250,000. Tambidn ocasionan daflos a diversas 

rama8 de l a  industria  nacional,  especfficamente a l a  farmaceutica,  perjudica al 

comercio  y  las  relaciones  econ6micas entre los  Estados,  deteriora la cooperaci6n 

entre los  Estados,  si no directamente, sf de forma indirecta  Ademb de  que la  

lucha  contra la distribucibn y el trafi’co ilfcito de narcbticos  se  ve  obstaculizada 

porque esas  actividades constituyen un tipo de negocio  y una firente  de ingresos 

para  el presupuesto de algunos gobiernos, que lo ocultan  cuidadosamente, adem& 

de  que existen  dificultades  objetivas que complican l a  lucha contra  este  delito. 

Por una combinacih de factores y circunstancias  hist6ricas,  culturales, 

estructurales  y de gobierno,  Colombia surge  como principal  pafs  fuente,  traficante 

y  beneficiario,  las  primeras  evidencias de su uso e s t a  en la cultura de San 

Agustfn (Huila,  Colombia) unos pocos  siglos antes de nuestra e r a  Pues  Colombia 

se  vuelve  prototipo de un narcotrafico  identificable como una constelaci6n de 

fuerzas,  procesos y resultados de diversos  tipos  econ6micos,  sociales,  culturales, 

polfticos,  estatales,  militares  con dimensiones  y  entrelazamientos tanto nacionales 

como internacionales.  “Colombia  es un centro  privilegiado y prototipo  del nuevo 

narcotrsfrco  latinoamericano,  sobre todo por  la  excepcionalidad de sus 

condiciones  geogrsificas. Mb alejada de los Estados Unidos de Norte  Ambrica 
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que los  paises  centroamericanos y caribefíos, no esta  privada de salida al mar 

como Bolivia, ni abierta s610 al Pacffico como Perk  Colombia  tiene  litoral 

pacifico y caribefio y tiene su frontera  con  el istmo de Panamir. 

Por  lo  anterior  encuentra  condiciones  favorables  para  el contrabando 

masivo  de  droga hacia los Estados Unidos. La disponibilidad de tierras  fbrtiles, 

selvtiticas y montailosas favorece en Colombia a l a  vez l a  producci6n  clandestina 

de la   coca  y su transformacih en cocaina,  el contrabando de droga y l a  

organizaci6n y uso de la  violencia ilegaP.14 

Las organizaciones  criminales de Colombia, SUB aliados en Ped ,   Bo l iv ia  y 

otros pafses de centroamdrica y del  sur,  se  implican en todos los  aspectos  del 

narcotr6fko desde la  produccidn  hasta l a  venta callejera en Estados Unidos, 

Canadir y Europa Con el  narcotrafrco de los  paises andinos han surgido y 

avanzado una serie de fen6menos y procesos  criminales  clandestino: una 

narcoeconomia, una narcosociedad y una narcocultura 

El narcotrslfico se impone como un n6cleo importante y eje fimdamental  de 

l a  economfa  criminal. Se ha convertido en l a  industria de m b  rhpido crecimiento 

en el mundo. 

En Colombia y otros paises andinos y latinoamericanos (Brasil,  Chile, 

Venezuela,  Argentina, Mexico y el  Caribe),  los  narcotraftcantes  se desplazan 

como  grupo o categoria  social. S e  van  definiendo  en  tbrminos de clase,  estrato, 

14.-Lizbeth  Hernhndez  Cayon, fioPuestaDaraiLePislaci6n P- en Materia 
$-Trafico&, , UNIVERSIDAD DEL VALLE  DE MEXICO, Mexico , 1993, p.42. 
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etnia,  oficio o profesidn, de acuerdo a la  instruccidn,  procedencia  geografica o 

grupos de edad. 

Los grupos o clases de narcotraficantes surgen  de sectores que  van  en 

declive, de l a s  clases  altas y medias  altas y de grupos con status tradicionales. A 

estos se agregan comerciantes que e s t a  vinculados  con el contrabando y otras 

actividades  lícitas  e  ilfcitas, despubs se agregan  representantes de familias 

tradicionales o de posici6n  destacada en la  política, en las empresas y en la  

sociedad, despues los grupos lumpen, estratos  populares y marginales. 

Los fines y medios, l a s  actividades, conductas y personalidades, de ese 

nuevo grupo, se entrelazan por dos factores  principalmente: 

La ilegalidad y l a  criminalidad. 

El narcotrtifko  se  identifica  con una empresa  delictiva y se realiza de forma 

autdnoma, eficaz y productiva para el logro de lucro, rango y poder. 

Se  calcula que “ P e d  produce m b  de 2,000,000 toneladas de coca 

anualmente; Bolivia  150,000 y Colombia 35,000”.15 

“En P e d  viven directamente de l a  droga 900,000 personas, en Bolivia, 

700,000 , y en Colombia 250,000”.16 

El precio  de la  cocaina  oscild en 1994 entre “17,000 y 24,0000 d6lares  el 

kilogramo en el  mercado  estadounidense, y hasta mtis 55,000 d6lares en el 

I s . -  Ignacio  Ramirez. A s e s i n a t o = a . U n  error? , ”De  la Cultura Indigena al 
TrBfico  Internacional”, PLANETA, MCxico, 1994,  p.304. 

16.- r n p . 3 0 4 .  
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mercado  europeo. La heroína  es mucho m8s costosa, de 225,000 a 250,000 d6lares 

el kiloyY.17 

“Bolivia  es  la  naci6n m8s  dependiente de la ‘narcoeconomía’,  ya que  su 

Producto  Nacional  Bruto  (PNB) - 4,000 millones de d6lares - , por lo menos 3,000 

millones  proceden de las  exportaciones de hoja, pasta  base  y  cocaína;  es  decir,  el 

75  % de l a  economia  nacional. En Estados  Unidos,  el  principal  país consumidor 

de drogas en el mundo, l a  ‘narcoeconomía’ alcanza los  niveles m b  altos: 

alrededor de 125,000 millones de d6lares anuales. Con ganancias  superiores al 

1,000%, el narcotr&fko representa la  rama m& d i n h i c a  de l a  Uni6n Americana  y 

constituye un 5.3% del  PNBlr.l8 

Lavado de dinero por el narcotrhflco. No menos de 400,000 millones de 

d6lares  anuales  se mueven en operaciones  financieras, que van  desde casas de 

Bolsa y compra de empresas  hasta  todo  tipo de bienes  raíces, que incluye 

majestuosas  residencias,  ranchos,  centros  turfsticos,  ademb de equipo 

sofisticados de radiocomunicaci6n,  aviones, autos de lujo y armamento. 

Ademb,  el  trtifico de drogas  permite  financiar la compra  ilícita de armas en 

numerosos conflictos ( Somalia,  ex  Yugoslavia,  Afganisth,  Alto  Karabaj, 

Cachemira,  Birmania, Sri Lanka, Penjab  indio,  etc.),  pervierte  el  hcionamiento 

de las  sociedades  democr&icas y atiza  la  xenofia, como  ocurre en Francia y 

Alemania 

l7 .- m F g p . 3 0 4 .  

** .- u p.304.  
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A mediados de los ochenta  MBxico  producia  alrededor de 30% de 

mariguana y 40% de heroína consumidas en Estados Unidos. M6xico no es un 

productor de coca,  pero ha transitado un tercio de la  coca, obtenida de los  paises 

centroamericanos como son Colombia,  Bolivia, P e h  y demb, que se consume en 

Estados Unidos. El surgimiento de Mdxico como  productor de mariguana y 

amapola,  procesador de goma de opio y heroina, es resultado de una "combinaci6n 

de elementos  estructurales: 1) magnitud  de la demanda de Estados  Unidos; 2)  

pobreza de los campesinos en algunas  zonas del  país; 3) capacidad  econ6mica de 

los  trafkantes, y 4) cercanía geogr@lca con  el mismo mercado  consumidor". 19 

A l a  fecha, son cinco  las bandas  perfectamente  organizadas y estructuradas 

que se disputan el mercado de las drogas en M6xico, uno de loa  negocios  ilfcitos 

m h  productivos. 

- Cgrtel de Sinaloa Operan en el noroeste  del  país, a s í  como Centroamerica 

y Sudamerica Controlan  desde la  producci6n  hasta  el trtif'ico  de mariguana, 

cocaina y heroína 

- CBrtel de  Jutirez. Opera en l a  ruta  central que viene desde Oaxaca y 

atraviesa  el  centro  del  pais  hasta  llegar a Coahuila y Chihuahua Su red  llega  hasta 

Colombia 

- Chrtel de Tijuana Controlan  toda la península,  desde  Cabo de San Lucas 

hasta  Tijuana,  ademb de auadalajara 

19.- Comisi6n sobre  el  futuro de las  Relaciones  Mexico-Estados  Unidos, E1 Desafio de 1% 
bterdepcndencia : MCxico Y Estados  Unidos , FCE, MCxico, 1988, p.123. 
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- Cgrtel de Matamoros o Cgrtel  del  Golfo.  Tiene su centro de operaciones 

en Matamoros, aunque su influencia  se  extiende a los  Estados de Tamaulipas, 

Veracruz, Oaxaca, Chihuahua y Quintana Roo. 

- CBrtel  de Jdisco:  controlada  por  los Quintero. 

Sin embargo se han implementado políticas  antinarcbticas en M6xico,  por 

parte de las autoridades, lo  cual no han tenido un rotundo exito. No han podido 

encontrar  eoluciones a los  problemas que ya  se conocen. 

Las preocupaciones  por l a  lucha  contra  las drogas han generado  tensi6n en 

las relaciones en Mexico y  Estados  Unidos,  particularmente en los iiltimos d o s .  

Aunque tambih en Estados Unidos existe una h s t r a c i 6 n  generalizada  por  el 

fiacaso de las  politicas  antinarc6ticas. 

Fraude Electoral. Tambih  se realizar& un estudio sobre  fraudes 

electorales ya que constituyen ser un delito  político,  la moderna criminologia ha 

hecho pocos  estudios  sobre  este tema, sin embargo la  encargada de estudiar  este 

tipo de delitos  políticos son l a s  ciencias  politicas y la  sociología  politica 

Las elecciones m b  concurridas que causaron  polemica fheron l a s  del 6 de 

julio de 1988, en  donde se estima que se “cay&” el  sistema de c6mputo y el 

político de nuestro pais.  De  acuerdo a una investigacibn  realizada  por 

FINANCIERO se  lee  lo  siguiente: 

”El seis de julio de 1988, al  filo de las 7:30 de la  noche, los capturistas que 

computaban votos en  uno de los  centros de recepcibn que instal6  el  entonces 

Registro  Nacional de Electores (RNE), fberon desalojados de l a   s a l a   E l  personal 
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habia  sido  adscrito al denominado Conjunto Bucareli, un inmueble que estaba 

conectado  fisicamente  con la  Secretaria de Oobernaci6n. Una hora  antes,  los 

capturistas  habían  iniciado su actividad, que consistía en recibir  la informaci6n 

relativa a las elecciones  presidenciales que provenia de los diversos  comites 

distritales  diseminados  por todo el  pais. Lo que recuerdan  algunos de los 

empleados era  lo siguiente: Las terminales IBM registraban sufkagios 

preponderantemente  del DF, Estado de M6xico y Veracruz. Cuauht6moc CBrdenas 

y  Manuel J. Clouthier  punteaban. En una tercera  posicibn  figuraba  Carlos  Salinas 

de Oortari. Cuando los  empleados fireron incorporados nuevamente a l a  sala, casi 

45 minutos despues, el  sistema de c6mputo ya  se  había  ‘caido’. 

E l  mismo dia, aproximadamente a l a s  diez de la  noche,  el  operador  del RNE 

asignado al Partido  Acci6n  Nacional  digit6 la clave Hello-disdve-Felix. Era el 

c6digo  secreto  para  accesar  la  base de datos que concentraba  el flujo de las 

votaciones que los  comites  estaban proveyendo  en ese momento. 

E l  t6cnico  del  PAN fortuitamente había  establecido  enlace desde l a  sede  del 

RNE ubicado en Insurgentes Sur a, presuntamente, los s6tanos de la  Secretaría de 

Oobernacibn, donde se  habia  instalado una macrocomputadora o mainframa de l a  

Serie A  modelo A9-F vendida a esa dependencia en diciembre de 1984 por  la 

entonces  empresa Bourroghs (hoy  Unisys de M6xico). 

E l  diputado panista Josh Antonio abmez Urquiza,  testigo de ese  hecho, 

recuerda:  ‘De  lo que alcanzamos a ver,  aventajaba Ctirdenas en el  DF; en segundo 

lugar estaba  Clouthier  y en tercer lugar estaba  Salinas’. Cuando las  autoridades  se 

percataron de  que el  PAN  estaba  accesando la  base de datos central,  quisieron 

desconectar l a  terminal pero  los  panistas  lo impidieron. Diez minutos despues 

heron  sacados del sistema 
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El 11 de julio de 1988, se  decidi6  entonces  cambiar l a  red de transmisi6n 

de datos y cambiar de computadora  Los  representantes de los partidos  solicitaron 

tener acceso a la  sala de c6mputo para  ver  el  equipo,  lo cual f i e  aceptado.  En la  

madrugada del  siete de julio, a una comisi6n de representantes de cada partido 

politico  le  fie  permitida una visita rtkpida a los s6tanos de Oobernacidn  para 

conocer  el  sistema que administraria  el c6mputo. 

E l  representante  del  Partido  Mexicano  Socialista, Leonardo Valdes,  habría 

de calificar al centro  como de ‘pelicula de ciencia  ficci6n’.  Se  trataba de un 

laboratorio  cibemetico donde t6cnicos  vestidos  con  batas  blancas  trabajaban en un 

ambiente esterilizado  y  con  clima  artificial, totalmente aislados  del  exterior. La 

m%uina que ahi operaba  era una Bourroghs A9-F que se  ubicaba en una sala de 15 

por 12 metros”.a 

Varios aflos despues, el controvertido  tema de l a  “caída”  del  sistema  vuelve 

a ser  objeto de controversia  ¿Se  cay6 o lo  tiraron?  Tdcnicos que conocen l a  

m4quina  aseguraron que un equipo de esas  caracteristicas  es  poco  probable que 

falle, pues  cuenta  con  varios  niveles de seguridad que garantizan su correcto 

fincionamiento, algunos de ellos son sistemas no-break (sistema de corriente 

electrica ininterrumpida). 

La ya  famosa  “caida”  del  sistema en los  comicios  presidenciales de 1988, 

se  ha  tomado en una sombra que acompafla los  procesos  electorales en IWxico, 

sobre  todo porque s e a n  especialistas en sistemas de c6mput0, a h  quedan 

resquicios  para que una situaci6n así pudiera  repetirse  varias  veces. Las 

I -  Darfo Celis  Estrada. , 16 de agosto de 1994, “Desalojo de Capturistas y un 
Laboratorio  CibernCtico  en  Gobernacidn’, pp, 33-35. 
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posibilidades de modificar  resultados  electorales en las computadoras  son reales 

y por  tal  raz6n  es  indispensable que los partidos y las autoridades hagan un 

esfierzo de claridad en ese  terreno. 

Los estudios que se han realizado  servirhn de apoyo para nuestro trabajo,  el 

crimen politico,  ya que se hizo con un triple enfoque: 1) la  violencia,  el 

homicidio, la  injusticia,  la  traicibn,  el  magnicidio; 2) el narcotrslfico  y 3) los 

fiaudes  electorales, que se  ejercen desde l a  c6pula  del  poder  hasta l a  

organizacibn  criminal y la  lucha  por  el  poder. Ya que l a  criminologia  est6 

ocupada en el  andisis de l a  delincuencia  convencional  y mi aplicacibn ha pasado 

por  alto  el estudio de la delincuencia  política Las traiciones  y  los fraudes 

electorales, constituyen el crimen  político. 

Ahora  bien, nuestro sistema  politico  mexicano  se ha constituido en  muchas 

ocasiones de esta manera,  entonces  debemos  comprender así, un poco m b  las 

turbulencias  polfticaa que se han dado a trav6s de nuestra historia 

Fundado hace 65 aflos, el  Partido  Revolucionario  Institucional  (PRI) ha 

sido,  y  es  hasta hoy, el  eje %damental de nuestro sistema  politico. Su fierza ha 

estado  cimentada en el apoyo  del corporativismo de sus sectores  oficiales - 
obrero,  campesino  y popular- y tambih en el  respaldo de l a s  fiterzas armadas y de 

prominentes  grupos empresariales, tanto del  campo  como de l a  ciudad. E l  

presidencialismo  es  pilar  indiscutible de su permanencia en el poder. Cada 

presidente en su turno es su lfder supremo; el hombre a quien el partido  respalda 

incondicionalmente. 

Hasta hoy, el PRI, partido de Estado,  dot6 al país de estabilidad política y 

social a pesar de que,  desde que h e  fimdado,  pr6cticamente  M6xico ha tenido 

turbulencias  politicas. Unas aisladas,  otras no tanto. 
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Bajo  el  gobierno  del  PRI,  Mexico ha tenido  indudables  conquistas sociales 

y avances dentro del  concierto mundial. Sin embargo muchos de sus problemas 

ancestrales  y muchos de sus grandes  rezagos  siguen ahí, a l a  vista,  y  parecen  ser 

irresolubles. 

Tambidn percibe un gran sufiimiento que, de hecho, no es ajeno a ning6n 

otro país:  el hambre, l a  pobreza, l a  muerte por  miseria 

El PRI nace despues del  asesinato de su presidente electo,  Alvaro  Obreg6n, 

para  encontrar l a  estabilidad  nacional que evitara  seguir dirimiendo con  balas  las 

diferencias  politicas. El   PRI  tiene su origen en 1929.  Pero  para  ser mlIs exactos en 

aquellos  tiempos  era nombrado Partido  Nacional  Revolucionario (PNR); despues 

se transform6 en Partido  Revolucionario  Mexicano  (PRM), constituy6ndose en 

1938  por  diferentes  sectores: E l  sector  campesino qued6  integrado por l a  

Confederaci6n  Campesina  Mexicana, los sindicatos  agrarios  y  las  Ligas de 

Comunidades Agrarias. El obrero,  por l a  Confederacibn de Trabajadores 

Mexicana, la Confederaci6n  Regional  Obrera  Mexicana, la Confederaci6n  General 

de Trabajadores  y  los  sindicatos minero y electricista El popular lo formaron 

cooperativistas,  artesanos,  industriales,  agricultores,  profesionistas, etc.. Y el 

sector  militar,  por  los miembros del  Ejdrcito  Mexicano  y l a  Marina,  pero como 

ciudadanos y no como  corporaciones;  dos aflos despues desaparecerfa  este  sector. 

Y en 1946 el  gobierno de Manuel Avila Camacho  transform6 al PRM en 

PRI, existente hoy  en la  actualidad.  Este  cambio f i e  resultado de las  implicaciones 

que  tuvo l a  desorganizaci6n de los  partidos  politicos  regionales con el 

surgimiento del  PNR y l a  posterior  desorganizacibn de las  clases  politicas y su 

organizaci6n como sectores en el  PRM. Con el ingreso de los  obreros al partido, 

el  problema  del  Estado  consisti6 en controlar al sector  obrero y a sus 
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organizaciones, a s í  como a cualquier  otra agrupacibn que expresa a la clase 

trabajadora. 

Desde su findaci6n,  el  Partido  Revolucionario  Institucional  había 

conservado l a  hegemonía política en Mbxico.  Hasta  1988,  todos sus candidatos a 

la  Presidencia de la  Reptíblica, a las gubernaturas de los  estados  y a l a   C h a r a  de 

Senadores habían  alcanzado el triunfo;  y  s610 en las  elecciones de diputados había 

sufrido esporleidicos y  escasos  descalabros. 

El control de l a  mayoría de las c b a r a s  del  país  est&  bajo su puflo, así 

como el poder  Legislativo  federal.  Sin embargo, a partir de 1988  los  partidos 

políticos de oposici6n y principalmente  Acci6n  Nacional,  le empezaron a quitar lo 

invencible. 

Y no s610 eso. En lo interno ha sufrido  derrotas  electorales que le han 

generado  revueltas, pugnas antipartidistas,  protestas,  deserciones  colectivas, 

inestabilidad de sus dirigentes, fracturas, descrbdito en sus filas y  hasta emulacih 

de actitudes y acciones de l a  oposici6n:  caravanas a l a  ciudad de Mbxico, 

marchas,  mítines,  plantones,  huelgas de hambre,  tomas de edificios o congresos 

locales, quema de instalaciones  priístas y demhs. 

En los  seis aíios, de gobierno de Salinas,  la  crisis  politica  del PRI se 

multiplic6. Como nunca, los  procesos  electorales  del  pais han estado en la  tela de 

duda y asidos a l a  violencia, a las impugnaciones y a l a  movilizaci6n popular. La 

falta de credibilidad no s610 ha sido de parte de l a  oposicibn,  sino tambih de los 

propios  priístas. 

El PRI dej6 de ser, en el  sexenio de Miguel de l a  Madrid,  el  partido que 

arrasaba “La crisis  política y  econ6mica que venía  arrastrando  el  pais desde el 
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gobierno de Jose Ldpez Portillo, no encontrd soluci6n en el  viejo esquema que 

ofrecia  el PRI y su gobierno. S e  desgastaron l a s  instituciones y principalmente, el 

partido  0ficid7'.2l 

Ese desgate cobr6  cuerpo y forma en las  elecciones  presidenciales de 

1988, y se agudizd a lo  largo  del  gobierno de Salinas con l a  cascada de derrotas 

electorales  del  otrora eterno  partido en el  poder,  pero tambien en l a  inestabilidad 

de los  gobiernos  locales y en l a  dirigencia  nacional  del  partido  oficial. 

21 .- Lucian0  Bonfiglio.  *Temblores  Políticos del Qexenio",  en MACROPOLIS, núm. 108, 1 1  de 
abril de 1994, pp. 1 1-1 2. 
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CAPITULO 11 

CONFIGURACION  DEL  SISTEMA POLITICO MEXICANO 

2.1. El Asesinato de Alvaro Obregen. 

Entre 1926 y 1929 surge un marco de convulsiones  politicas en el país.  Una 

de ellas  fie  el  movimiento cristero, a raíz de  que la  Constitucih de 1917 defini6 

l a  normatividad de cultos. 

Ante l a  represi6n a los grupos religiosos,  y  la  respuesta de &tos, en julio 

de 1926 Calles promulg6 reformas al C6digo  Penal para reglamentar  las normas 

constitucionales en materia de culto. En respuesta,  el  Episcopado  Mexicano,  con 

respaldo  del  Vaticano,  promovi6  actos de rebeldia  civil, y se  registraron 

alzamientos  religiosos en diversos puntos del  país. “En 1927 de ‘¡Viva  Cristo 

Rey!’ l a  insurgencia  cristera  se  generaliz6 en los  estados de Ouanajuato, 

Michoach,  Jalisco,  Colima y Zacatecas”.22 

Durante el movimiento cristero  Calles  destin6 entre el 25 y el 47 por  ciento 

del  gasto  militar para ffenar la inswrecci6n.  Despues de dos afIos y  medio, en 

junio de 1929 termino el  conflicto  religioso mediante un arreglo entre Portes a i l  y 

la  jerarquia  cat6lica,  encabezada entonces  por  el  obispo  Leopoldo N6flez y 

Flores. 

z , -  Maria  Esther Ibarra .  ‘El surgimiento entre magnicidios y cristeroos, mano dura‘, en 
d6ACROPOLIS, núm. 108, 1 1  de abril de 1994, pp. 8-10. 
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Pero  cabe  destacar que no s610 se  trat6 de revueltas  religiosas  sino tambibn 

de revueltas  militares, momentos que vivi6  la  Revoluci6n  Mexicana  M6xico 

sufii6 un gran colapso entre 1910 y 1920 en donde el  pais queda casi totalmente 

destruido  debido a l a  lucha  armada  Carranza fue el primer  presidente en emitir un 

decreto  por medio del  cual  se  creaban  las  primeras  fuerzas armadas de lo que 

serfa,  posteriormente,  el  Ej6rcito  Constitucionalista 

“El  Ejbrcito  Constitucionalista  se  dividi6 en tres  cuerpos comandados por 

otros tantos generales de divisi6n  insurrectos  contra Huerta  y que  en principio 

aceptaron  ponerse a las  ordenes de Carranza E l  general  Alvaro  Obreg6n fue 

comandante del Cuerpo de Ejercito  del  Noroeste;  el  general  Francisco  Villa 

estuvo al fiente de la Divisi611  del  Norte  y  el  general  Pablo Oonzhlez  comand6 el 

Cuerpo de Ej6rcito del  Nordeste;  En  el sur luch6  tambibn, aunque  en forma 

independiente, Emiliano Zapata”.Z 

Carranza, apoyado por  las  fuerzas que comandaba el  general  Obregbn, l o g 6  

imponerse sobre  Villa y  Zapata En l a  ciudad de Querbtaro se  reuni6, en diciembre 

de 1916, el Congreso  Constituyente que darfa al pais  las  bases de l a  nueva 

legitimidad,  encabezado  por  Carranza E l  Congreso  Constituyente logr6 una 

unificaci6n entre los  diferentes  intereses  revolucionarios  y  si  bien a expensas de 

los m4s radicales.  Pero  lo m L  importante es que se  pronunci6 abiertamente 

civilista La lucha  contra  el  militarismo  se  convirti6 en uno de los lemas del 

Congreso. 

B.- Jorge Alberto Lozoya, ELEjtrcito Mgxicano , EL COLEGIO DE “ 2 0 ,  Mtxico, 1984, 
p .45 .  
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El Congreso  Constituyente  y el  presidente  Carranza  trataron de anular las 

filnciones  políticas  del  ej6rcito y de someterlo a un orden civilista,  lo cual 

provoc6 que se  rotaran  los  lazos entre el grupo sonorense de Obreg6n  y Calles, 

logrando así obtener,  posteriormente,  el  poder.  Carranza f i e  asesinado  el 20 de 

mayo  de 1920. 

Aunque precedido de una gran fama  por sus exilios  militares,  el  general 

Alvaro Obregh ,  nuevo jefe de la Revoluci6n,  sigui6 una linea  civilista.  Obreg6n 

inicio  políticas de tendencia  obrerista y de  ayuda al campesino. La repartici6n de 

tierras y la sindicalizaci6n de los  trabajadores tom6 ímpetu por  primera  vez en 

M6xico  con su gobierno. 

La actitud  reformista de Obreg6n provoc6  el desagrado de muchos generales 

y jefes del  ejercito  revolucionario. La Revolucidn no había contado  con una 

ideología  precisa;  los  principios  generales adoptados se  presentaban a diversas 

interpretaciones. “Un grupo considerable de militares  vio con suspicacia  las 

medidas del  gobierno  obregonista en materia  obrera y campesina  y  se dispuso a 

rebelarse.  A  esto su aun6 otro hecho  importante: las  ambiciones de poder de 108 

generales.  Todos  habían  participado en la lucha  armada  exponiendo BU vida  por  la 

Revolucidn y sentían  tener  derecho  tambien a ocupar la  Presidencia de l a  

Rephblica  El  deseo de Obreg6n de  que Calles  fuese  presidente no era compartido 

por  todos  loa jefes de las  fuerzas  armadas,  lo que provoc6 nuevas luchas”.24 

Adolfo de la Huerta  encabez6 la  rebeli6n  contra  el presidente  Obregdn, y 

junto  con  otros  generales  arrastrb tras de sí a dos tercios  del  ejercito.  A fin de 

cuentas el presidente  Obreg6n sali6 triunfante y  “limpio”  las  fuerzas armadas de 

24,- w, p. 53.  
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aquellos elementos que se oponían a su política personal y a sus ideales 

reformistas. 

Al termino del gobierno de Obregh, toma  posesi6n el general  Plutarco 

Elfas Calles.  Pero Obreg6n nunca dej6 de preocuparse  por la situaci6n polftica y 

de intervenir en ella; lo hacía a traves de sus gentes o en forma de consejos y 

buenos oficios: "Aar6n Shenz,  desde relaciones, le mandaba copia de todos los 

expedientes; recibfa constantemente  una  muchedumbre  de peregrinos importantes. 

Esto no significa que Calles hubiera  roto el pacto sino que las fuerzas 

antiobregonistas  eran lo suficientemente poderosas para convencerle que el 

regreso de Obreg6n a la presidencia no era factible ni deseab1e"Z. Por  eso, de 

1926 en adelante, la presi6n de  Obregdn sobre  Calles  iba a ser  cada  vez m b  

fuerte, m b  obvia:  viajes constantes a Mexico, largas estancias en el  palacio 

presidencial; y la posici6n de Calles  se  iba a volver  cada  dia m L  dificil. 

Entonces Calles necesariamente tuvo  que  entenderse racionalmente  con Obreg6n 

para a s f  tener una estrecha  colaboraci6n. De 1926 en adelante, sus partidarios, 

con excepci6n de  algunos obreg6n-callistas que sirvieron lealmente a los  dos,  les 

empujaban hacia  el enfientamiento que evit6 la muerte violenta de Obreg6n que sin 

duda  alguna se hubiera  producido. 

Obreg6n aprovecha la crisis nacional para intervenir en la vida  política "A 

fines del 26 parece mandar  junto a Calles; lanza a su gente a controlar el Congreso 

y los Estados, en 1927 y 1928 reforma en varias  ocasiones la Constituci6n; 

masacra a los pretendientes antirreeleccionistas;  arruina la CROM (Confederaci6n 

Regional  Obrera  Mexicana) y acorrala a Morones: corre al 6xito y a la muerte. El 

25 ,- Jean Meyer, Enrique  Krauze y Cayetano  Reyes, U t o r i a  de la R e v o l u M e x i c a n a  1924- m, EL COLEGIO DE MEXICO, MCxico, 1981, p.57. 
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destino, ademh,  habia  ofrecido a Obreg6n una via de escape cuando,  despues de 

haberle  elevado a l a  cima de la Presidencia de la  Rephblica,  le  había  concedido 

poderse  transformar en multimillonario".~ 

Calles  necesit6 una gran fuerza  de  carhcter y mucha sangre fria  para  tolerar 

los  vaivenes de Obregdn de Sonora a l a  capital;  los  viajes  especiales de los 

polfticos a Sonora; sus visitorias en las c h a r a s ,   l a  insolencia de sus pretorianos 

inamovibles. 

El poder de Calles  reposaba en el  ejercito y en los  trabajadores 

organizados,  obreros de l a  CROM y campesinos  agraristas en el  interior y en el 

apoyo de los  Estados Unidos. 

En 1927 se lanzan tres  candidatos  para  Presidencia de la  Rephblica  "El 

Partido  Nacional  Antirreleccionista  lanza  la  candidatura de Gbmez, y el Partido 

Nacional  Revolucionario, l a  de Serrano, y despues de su regreso de Los  Angeles, 

Obreg6n  lanza su candidatura y se  embarca  para  M6xico".n  Tres grandes 

candidatos. Tres muertos antes de llegar al poder. "La maxima bíblica  'el que ha 

hierro  mata a hierro muere' perseguia fatalmente al  caudillo, que hip6critamente 

(Obreg6n)  manifestaba:  'El  candidato que tenga  fuerza  politica  bastante  para 

obtener la  victoria  por medio del  sufiagio, no v a  a ser tan torpe ni tan criminal 

para  trastornar  el orden y ensangrentar el  pais,  para  llegar al puesto que por 

medios  legales y honestos pueden tener a su alcance'. Y que precisamente en sus 

dos postulaciones, la  primera  lograda  con un levantamiento de armas, l a  

eliminaci6n de Carranza, el interinato  impuesto de De  la  Huerta; y la  segunda, con 
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la  eliminaci6n de los candidatos de la oposici6n: Gbmez y Serrano,  sería  víctima 

de l a  mhxima bfblica".B Obreg6n sufre el primer  atentado  siendo a h  candidato, l a  

mafiana del 13 de noviembre de 1927. 

Fue un domingo en  que paseaba en su autom6vil  por Chapultepec que se  le 

acerca otro  autom6vil y arroja una bomba al interior  del  candidato, resultando este 

milagrosamente  ileso. El auto  de sus guardaespaldas  persigue tenazmente a los 

responsables matando a uno de los tripulantes  e  hiriendo a otros.  Las 

investigaciones  efectuadas  llevan a la policfa al domicilio de la Liga de l a  

Defensa  Religiosa y aprehenden a Luis  Segura  Vilchis, Juan Tirado, al sacerdote 

Humberto Pro y a otros, que son llevados a la  inspeccih de policía; ahí son 

torturados y sin  formacih de causa alguna ni consignacih ante juez competente, a 

las 11 de la maflana del 23 de noviembre son fusilados en la inspecci6n de l a  

policf a 

Esto 16gicamente causa la indiguacih  general, producibndose  bombazos en 

l a  CBmara de Diputados y en el Centro  Obregonista.  Implacable Obregh,  

contando  con el apoyo de su discfpulo  Calles,  celebra  elecciones y se nombra 

candidato  electo. E l  15 de julio de 1928 hace nu entrada  triunfal  por l a  ciudad de 

M6xico. 

E l  17 de julio  es invitado  por  los diputados  guanajuatenses a un  Agape en el 

restaurante la Bombilla "Poco antes de llegar el hombre  andaba  preocupado, 

charlaba  poco, no tenía su antigua locuacidad y parecía  presentir l a  muerte. A 

ratos  se  quedaba profundamente pensativo y como que una idea  obsesionante  le 

impedía  contar sus viejos  chascarrillos o tener una ocurrencia oportuna para 

2 8 , -  De Tavira, Q n C i t , ,  p.117. 
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cometer el momento”.29 Jose de  Le6n Toral h e  el autor  del asesinato. Al principio 

todo f i e  confUsi6n:  ¿de  quien parti6  la orden asesina?. 

El juicio de Toral  llena l a s  paginas de los  peri6dicos de aquella  epoca En 

61 se  constat6 que el  asesinato  había  sido un acto de conciencia  del  homicida 

quien, al pregunthrsele sobre  los  antecedentes  del  crimen,  confiesa: “La idea de 

dar muerte al general  Obreg6n me vino de l a  siguiente  manera:  por el afío de 1922 

6 23, no recuerdo  bien la fecha en  que ocurriendo  varios ataques contra la iglesia, 

m b  anteriormente de l a  Revoluci6n y en los que había tomado parte principal  el 

general Obregh,  que tendría que castigarlo alguna vez,  pero jamb pense que era 

yo o alguna persona  conocida mía del que se  valiera para ello; s610 pensaba  el 

que a falta de ley o mejor  el que con  espada  mata a espada muere;  luego cuando el 

atentado  de Segura  Vilchis,  le tom6 a mal el que hubiera  atacado la  vida del 

general Obregh,  porque no habfa pensado en l a  licitud  de un hecho tal en  un 

cat6lico; despues  empec6 a estudiar el  caso,  conocfa a Segura  superficialmente, y 

por  esta  raz6n alguna vez yo me puse a pensar  sobre su conducta  sin  llegar a 

justificarla,  pero despues  siguieron las persecuciones en contra de la  iglesia 

cat6lica, porque esta  persecuci6n  existente, aunque oficialmente no se reconoce, 

pues est& en la  conciencia de todos que existe. La persecuci6n  era  cada  día m b  

temible,  los  elementos  cat6licos que trabajaban  por  contrarrestarla  se  sacrificaban 

dando RU vida a pedazos”.#) 

Tras l a  muerte  de Obregh,  Calles se convierte en el  lider  mhimo del 

grupo  en el poder. Busca alternativas para mantener el control  del  poder y 
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aprovecha la oportunidad para  acabar  con  el  caudillaje y establecer un gobierno 

institucional.  Pues l a  muerte  de Obreg6n  transform6 el  clima  político y  provoc6  la 

dis locacih  interior  del  bloque dominante. Su asesinato  alter6 definitivamente el 

curso de l a  historia.  Poco, despues  del suceso,  politicos  y  militares  acusaban a 

Calles y a los  laboristas de ser  los autores  intelectuales  del  crimen,  sin embargo 

otros  procedieron ordenadamente. "Portes  Oil propuso una comisi6n que 

entrevistara al general  Calles,  le  hiciera  ver  lo  grave de la  situacibn y expresara 

el  sentir de los  obregonistas. Una  nueva crisis  nacional  surgía dentro del  proceso 

revolucionario;  faltaba  ahora una alternativa que convocara a l a  naci6n  con un 

nuevo proyecto de regimen político, a l a  vez que constituyera una nueva 

coalici6nf'.31 

Debido  al surgimiento de la crisis coyuntural, se  da  la  creacibn de un 

partido  como instrumento del  Estado  para  el  control de los grupos  y las  clases 

sociales que el regimen de derecho  revolucionario  reivindicaría  para  legitimarse: 

E l  Partido  Nacional  Revolucionario (PNR). La brillante  idea de Calles  dio una 

solucibn al problema de la lucha  política  por  el  poder de los  caciques 

latifundistas,  incluy6ndolos en l a s  filas de los latifitndistas y haciendoles 

participes  del  poder. Ademb, "desde que Calles permanecib  como  Jefe M k i m o ,  

hasta 1935, las  decisiones  políticas  se tomaron casi exclusivamente  por el partido 

guiado por 61, sobre la  base de su Comite Ejecutivo  clave.  Los  presidentes, de 

1928 a 1934, tenían l a  responsabilidad  sin  el  poder.  Calles  tenía  el  poder  sin l a  

responsabilidad".B 

31 , -  M u r o  Alvarado  Mendoza. E1 Partido  en  el  Poder , 'La Fundaci6n  del PNR', 1990, p.29. 

=.- De Tavira, Op,Cit. , p.121. 
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2.2. Facultades  del Poder Ejecntivo. 

En un estudio realizado  por  el  doctor  Jorge  Carpizo  analizado en su libro 

Presidencialismo  Mexicano  hace mencidn de algunas facultades  del  poder 

ejecutivo a las que  me refiero, en donde el presidente es  la  pieza  clave del 

sistema  politico  y  tiene un enorme  poder sobre  los dos poderes  restantes ( Porder 

Legislativo  y  Poder  Judicial), elementos políticos que configuran al propio 

sistema 

Las facultades  metaconstitucionales  del  presidente  se  derivan de diversos 

factores, entre ellos: 

a).- De que es  el  “jefe” del  partido de Estado, que est& integrado por  las 

grandes centrales  obreras,  campesinas  y  profesionales. 

b).- Del  debilitamiento  del  poder  legislativo,  ya que l a  gran mayoría de los 

legisladores aon miembros del  partido  oficial  y  saben que si  se oponen al 

presidente l a s  posibilidades de dxito que tienen son casi nulas y que  seguramente 

e s t h  a s í  frustrando su carrera  política 

c).- De l a  integracidn, en buena parte, de l a  Suprema  Corte de Justicia  por 

elementos  politicos que no se oponen a los asuntos en los  cuales  el  presidente est$ 

interesado. 

d).- De  la  marcada  influencia en l a  economia a traves de los mecanismos 

del  banco  central, de los organismos descentralizados  y de las empresas de 

participacidn  estatal, así como las  amplias  facultades que tiene en materia 

econ6mica 

e).-  De la  institucionalizacih  del  ejbrcito, cuyos jefes dependen de 61. 
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0.- De  la  fuerte  influencia en l a  opini6n p6blica a traves de los  controles y 

facultades que tiene  respecto a los  medios  masivos de comunicaci6n. 

Algunas facultades que tiene el presidente  proceden de l a  ley. Hay que 

recordar que el  poder que goza  el  presidente  se dan con  mayor  supremacia a partir 

de l a  Constitucidn de 1917. “Los constituyentes del 56 hicieron de 6ste  el  poder 

principal  por  dos  motivos:  primero, porque les  obsedia  el  recuerdo de los 

cincuenta airos anteriores, en  que repetidamente el  jefe del  ejecutivo  se 

transformaba en dictador;  y segundo,  porque  considerando  inconcluga la  obra de l a  

Reforma,  quisieron  confiar su prosecucibn a una c h a r a  6nica de diputados  con 

cierto  aire de asamblea  nacional  revolucionaria a l a  fiancesa”.B 

El constitucionalista  Jorge  Carpizo,  divide en tres grandes fientes  las 

miiltiples  facultades que tiene  el  presidente  mexicano. Dos emanan  en el marco 

legal y son l a  Constitucidn y las  leyes  ordinarias. Las otras surgen del  sistema 

politico que 61 denomina  “metaconstitucionales”. 

Las primeras  se encuentran  findamentalmente en el  articulo 89, que en el 

p h a f o  18 describe, sus relaciones  con l a  administraci6n  piiblica; a s i ,  tiene l a  

facultad  de: 

“Nombrar y remover  libremente a los  Secretarios  del  Despacho,  al 

Procurador  aeneral de la  Rephblica,  superiores de Hacienda y, nombrar y 

.- Daniel Costo Villegas. a Sistema Político Wxicano , JOAQUIN MORTIZ, Mexico, 1982, 
p. 22. 
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remover  libremente a los  demb empleados de l a  Unih ,  cuyo,  nombramiento o 

remocibn no est6 determinado de otro modo  en la Constitucibn o en las leyes*'.% 

Durante el  sexenio de Salinas  se  removieron a varios de sus titulares; 

ejemplo de ello dos  casos: la Secretaría de Gobernacibn  y l a  Procuraduría 

General de l a  Repfiblica han tenido, l a  primera,  tres  titulares, l a  segunda cinco. En 

la  Secretaría de Oobernaci6n  fberon Fernando  Outidrrez Barrios,  Patrocinio 

GonzMez Garrido  y Jorge  Carpizo. En la  POR  fieron Enrique  Alvarez  del 

Castillo,  Ignacio  Morales  Lechuga,  Jorge  Carpizo,  Diego Valadds y Humberto 

Benítez  Trevido. 

S e g h  el mismo artículo  constitucional,  el  presidente ademb tiene la  

facultad  de nombrar los miembros  del Poder  Judicial; así, en el p h d o  18 se  lee: 

"Nombrar ministros de l a  Suprema Corte de Justicia  y  someter  los 

nombramientos, las  licencias  y  las  renuncias de ellos a l a  aprobaci6n de la 

Chara de Senadores o de la Comisi6n Permanente, en su casofP.35 

Un ejemplo  del uso de esta  facultad f ie   e l  nombramiento  del  subprocurador 

Miguel  Montes para el  caso  del  asesinato de Colosio. 

Otro de los nombramientos que tiene l a  facultad de hacer  es  el que se 

refiere  al  Ejdrcito  mexicano;  y así en el p h d o  IV podemos  encontrar lo 

siguiente: 

Instituto  Federal  Electoral. m t l t u c l 6 n   P o l í t i c a  de los Estados  Unid os Mexicanos pp, * I  

75-76. 
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"Nombrar con  aprobaci6n  del  Senado,  los  coroneles  y demsls oficiales 

superiores  del  Ej6rcito, Armada  y Fuerzas  Abrea  nacionales,  y los empleados 

superiores de Hacienda".% 

Y despues en el p h a f o  VI se  hace mencidn de: 

"Disponer de l a  totalidad de l a  fberza armada  permanente o sea  el  Ej6rcito 

terrestre, de la Marina de Guerra  y de la Fuerza  A6rea  para l a  seguridad interior  y 

defensa  exterior  de l a  Federaci6n". Y "disponer de l a  Guardia  Nacional para los 

mismos objetos, en los tdrminos que previene la  fiacci6n IV del  articulo 76".3 

Otra de las  facultades  del  presidente  es la de promover  iniciativas de ley, 

que se  expresa en estos  terminos: 

a).- En 6pocas de emergencia  se  necesita  decisiones rApidas, 

b).- E l  ejecutivo  es quien  cuenta  con  personal  competente en el  aspecto 

t6cnico  y 

c).- Los poderes  legislativos  se ocupan de l a s  cuestiones  generales, y las 

leyes  necesitan  ser  precisadas,  por lo que se  deja  esta  labor en manos del 

ejecutivoft.= 

El mismo  Carpizo  sefiala que el presidente  mexicano puede realizar 

h c i o n e s  legislativas en cinco supuestos: 

~ ~~~~ 

rmd, , p.76. 

3 7 , -  p.77. 

58 I -  Jorge Carpizo. E1 Presidenctallsmo McxicaaQ , SIGLO XXI, Mexico, 1993, p. 1 OO. . .  
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a).- En casos de emergencia, segtín el  artículo 29; 

b).- Las medidas de salubridad, seghn l a  fraccibn XVI. del  artículo 73; 

c).- Los  tratados  internacionales, segirn la  fiacci6n I del  artículo 76 y l a  X 

de 89; 

d).- La facultad  reglamentaria, s e g h   l a  fiaccibn I del  artículo 89 y 

e).- La regulaci6n  econ6mica,  se@  el segundo p h a f o  del  articulo 131”.3 

Y quedan otras facultades que son no menos  importantes  como se  refiere a 

la  política  exterior y a las  cuestiones de las finanzas de l a  Federacibn. 

Las irnicas  facultades  jurisdiccionales que posee  el  presidente son las 

relacionadas  con l a  materia  agraria, y que se amplian  con l a  modifícaci6n  del 

artículo 27. 

Tambih  es  importante seflalar  cuales son aquellas  facultades 

metaconstitucionales que  han permitido  el  autoritarismo  presidencial: 

En primer  lugar, la  jefatura  real  del PRI; en  segundo lugar l a  designacibn de 

su sucesor; en tercer lugar, l a  designaci6n y remocibn de los gobernadores. 

”El hecho de ser  ‘jefe’  real  del PRI, otorga al presidente una serie de 

facultades  situadas m b  all& del  marco  constitucional, como son, tal y como ya  lo 

hemos asentado, l a  designacibn de su sucesor,  el nombramiento de los 

gobernadores, los senadores, de l a  mayoría de los diputados, de los  principales 
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presidentes  municipales;  por  ser  el  PRI-gobierno integrado por  sectores,  le  da  al 

presidente  control  sobre  las  principales  organizaciones  obreras,  campesinas, 

profesionales y de diversa  fndole  -populares, en la   jerga del  propio  partido- que 

representan, cuando menos hasta ahora, las organizaciones m b  fuertes de 

M6xico".Q 

Segtin l a  segunda facultad  metaconstitucional  "el  presidente de la  rephblica 

escoge  libremente a su sucesor, sin necesidad de consultar a nadie",41 (el famoso 

"dedazo"). 

Y la  tercera facultad  metaconstitucional  consiste en  que "el  presidente  es 

quien decide en 6ltima  instancia  sobre l a  designaci6n de los  gobernadores ... Ahora 

bien, una vez nombrados, el presidente  tiene una serie de controles  sobre  los 

gobernadores, como son las ayudas econ6micas y las obras a los  insuficientes 

presupuestos locales, amen  de controles de carhcter  polftico ...".a 

Si  a todo esto  le agregamos que el presidente en turno nombra a su sucesor, 

el  poder absoluto que tiene no s610 alcanza  el  Poder  Legislativo  sino tambi6n a l a  

Rep6blica  Federal, que  de hecho h c i o n a  como una Rep6blica  centralista. 

"Las razones por las  cuales  el  presidente  ha  logrado subordinar al Poder 

Legislativo y a sus miembros son principalmente  las  siguientes: 
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a).- La gran mayoria  de  los  legisladores  pertenecen  al PRI, del cual el 

presidente  es el  'jefe',  y a traves de la  disciplina del  partido  aprueban  las 

medidas que el  ejecutivo  desea; 

b).- Si  se  rebelan,  lo m6.s probable  es que esten  terminando  con su carrera 

política,  ya que el presidente es  el gran  dispensador de los  principales  cargos  y 

puestos en l a  administraci6n  phblica, en el  sector  paraestatal, en los de elecci6n 

popular y en el  poder  judicial; 

c).- Por agradecimiento, ya que saben que le deben el  sitial; 

d).- Ademh del  sueldo,  existen otras prestaciones  econbmicas que 

dependen del  lider  del  control  político, y; 

e).- La aceptaci6n de  que el poder  legislativo sigue los  dictados  del 

ejecutivo,  lo  cual  es  la actitud m& cbmoda  y la de menor esfuerzo".@ 

En M6xico claramente se distingue el Brea de acci6n  juridicamente fundada 

del  presidente,  como cuando  designa,  tambien, a ciudadanos  mexicanos  mayores 

de 30 aflos y a mexicanos  por  nacimiento  para que finjan como titulares de algunas 

de las  secretarías de Estado,  las  cuales ha creado  por l a  ley  el  Congreso o cuando 

concede  privilegios  exclusivos, de acuerdo con la ley, a los  descubridores, 

inventores  y demb, del  Brea  oscura de las  decisiones no fundadas  legalmente, que 

toma el  presidente  con  el fin de escoger a l a  persona que el pueblo habrti de elegir 

para  designarlo como sucesor, o cuando sin  aprobaci6n  legislativa ni apoyo 

presupuestal, crea  por  miles y m4s miles,  puestos  p6blicos remunerados o altera 

las estructuras administrativas o las  asignaciones  presupuestales,  variando  las 

43 ,-  u , p.224. 
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aprobaciones anualmente por l a  CBmara de Diputados, o cuando deside ordenar la  

renuncia ‘ ‘~oluntar ia~~  de un gobernador de una identidad federativa, que se supone 

electo “popularmente” o cuando,  con las ayudas necesarias,  palomea  las  listas de 

quienes h a b r h  de ocupar los  escaflos de l a  legislatura  federal. 

Esta  linea  divisoria entre la  conducta  del  presidente que se  realiza 

couforme a derecho  y la que se  lleva a cabo  sin  tenerlo en cuenta es, 

probablemente, l a  mhs relevante  y  significativa de todas las que permiten 

encuadrar l a  figura constitucional  del  primer  mandatario,  y desde  luego, l a  que 

hace  llegar a l a  conclusidn  desafortunada de  que el presidente de la Repfiblica, a 

pesar  ser  jefe de la Nacibn,  es  jefe de l a  Administraci6n  Pfiblica  Federal  y je fe  

supremo de las  Fuerzas Armadas. 

Las diversas  acciones  presidenciales demuestran  que muchas e  importantes 

finciones que lleva a cabo  el  presidente  se findamentan no en el ordenamiento 

juridico,  sino en consideraciones pragmhticas o en circunstancias de hecho,  ajenas 

a lo8 mandamientos de l a  Constituci6n y de las  leyes que  en ella emanan. 

El trazo dominante es que ”el  sistema  del  presidencialismo  mexicano no 

constituye un regimen de verdadero  estado de derecho, porque en 61 quien  ocupa el 

cargo de ‘primer magistrado de la  Naci6n’  se  siente vinculado  por  las normas 

jurídicas s610 en la medida en  que su propia  decisibn  autocrhiica  asi  lo 

determina”.* 

Y por  filtimo,  debido a las  facultades  y  atribuciones que tiene el presidente 

debe quedar bien  con su misma  gente, en l a  manera de  que “cumple una serie de 

Emilio Krieger. a Defensa de la Constltucldn Violaciones  Presidenciales  a la Cartg I ,  

Mapna , GRIJALBO, Mexico, 1994, p.69. 
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finciones ceremoniales que son fatigantea y que tienen su importancia;  todos 

quieren  que el presidente est6 presente en sus eventos: por razones políticas, o 

porque su simple presencia los convierte en importantes o les da  relieve".a 

45 



2.3. Las Etapas del Desarrollo  del Sistema Político. 

En este  subcapítulo se  analizarh, en  primer lugar; a los medios  masivos de 

comunicaci6n ya que responden a las  fidelidades  políticas y a los  intereses 

creados y no a la   bhqueda de auditorio o al estimulo a l a  reflexibn, y en  segundo 

lugar, a l a  evoluci6n  del regimen electoral en donde nos permite  ver  como  se ha 

venido  desgastando el  sistema de partido 6nico de Estado a partir de 1978. Y así 

comprender los  diferentes  aspectos  del  actual  sistema  político. 

Medios  masivos de comunicaci6n. Se  asevera que l a  prensa,  los  medios de 

comunicaci6n en general, constituyen el cuarto poder,  junto  con  los  poderes 

Legislativo,  Ejecutivo y Judicial;  pero, cuando no existe una real  divisi6n de los 

tres  poderes c l b i c o s ,  dificilmente  se  da l a  independencia  del  cuarto. 

En  M6xico, con un regimen presidencial donde el poder  ejecutivo somete a 

los otros dos  poderes,  los  medios de comunicaci6n  -principalmente  los 

electr6nicos- responden a fidelidades  políticas y no a estimulos a la  reflexi6n. 

Las leyes que regulan los  medios, las facilidades y las oportunidades que el 

Estado  otorga a los  empresarios de l a  radio y l a  televisibn  favorecen  el 

enrequecimiento de bstos, que  en respuesta contribuyen a reforzar una cultura de 

inmovilidad politica y no una cultura  propiamente política Así, sin  dejar de tener 

coherencia y unidad,  insertan a los individuos de manera natural a las actividades 

del  sistema,  con  lo que participan en l a  reproduccibn y fortalecimiento  del  aparato 

de dominio. 

Los duefios de las  diferentes  concesiones de l a  radio y l a   t e lev is ih  

impulsan la  idea de  que la  politica  se  refiere a l a  opini6n y pensamiento en torno 
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al  Estado, a las  instituciones  y a las  elites  dirigentes, l a  que esta  dirigida a 

despolitizar a las masas,  por  lo que acaan  politicamente.  Contraviniendo así,  los 

principios  democrMicos  occidentales (entendiendo para  el  caso,  la  existencia de 

un entramado  institucional que ofiezca  cauces  para  la  expresibn  y  contienda de l a  

pluralidad  politica). 

Sin embargo,  con la  crisis  de credibilidad que sufki6 el  sistema en l a  

decada de 1970 y a rafz del movimiento de 1968, que abri6  el debate en torno a l a  

reforma  polftica, l a  apertura  democratica de los  medios  ocup6 un espacio 

primordial en el mismo. En l a  ley  electoral de 1977, a pesar de  que se dio  entrada 

a los  partidos  politicos como  entidades de inter& p6blico a l a  radio  y televisih,  

en las  practicas  resultaron  insuficientes,  ya que los  concesionarios y propietarios 

de los  medios actuaron de acuerdo de SUB intereses  y a su conveniencia. 

Actualmente,  y  partir de 1988, l a  sociedad  civil  se  ha  fortalecido y ha impulsado a 

los medios de comunicaci6n, en  donde &tos  juegan un papel muy importante. 

Ahora  bien,  histdricamente la  prensa  escrita f i e   l a  primera que apareci6 en 

Mexico "como  parte de la  iniciativa  privada,  la  'Gaceta de M6xico y Noticias de 

Nueva  Espafía' f i e   e l  primer  peri6dico  del  país.  Medio que tradicionalmente se 

utiliz6  como instrumento  de difisi6n de ideas  progresistas  y  por ende  de caracter 

politico; tanto en l a  guerra de independencia, de reforma, de l a  revoluci6n y en l a  

vida  actual  del  pais,  la  prensa  escrita constituye el  espacio  politico  abierto por 

excelencia Aunque siempre han existido  restricciones  y  lo miis lamentable, no hay 

una cultura de la lectura en M6xicot'.4 

46 I -  Varios. Los Medios de Comunicacih  de Masas en Mtxico , UNAM, 1969. 
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En cambio,  los  medios que nos ocupan, “la radio y l a  televisi611 no 

surgieron  como instrumento  de confrontaci6n  polltica,  sino como un vehlculo para 

crear  necesidades  artificiales a la  gente,  es  decir eminentemente comercial“.” 

En M6xico  la  televisido  inicia cuando surge el gran  despegue  industrial,  con 

Miguel Alemb,  6sta arrancb formalmente en el  pais, y ya para entonces el zar del 

radio  era  Emilio  Azcarraga, quien repiti6 en su canal 2 la misma  fdrmula 

empleada en XEW por  haberle dado grandes  resultados.  De igual forma,  es 

conveniente sefíalar que la televisi6n habia realizado su primera  emisibn oficial 

con motivo del IV informe de Gobierno  del  entonces  presidente  Miguel A l e m b  en 

1950, aunque l a  Ley  Federal de Radio y Televisi6n fue expedida en enero de 

1960. 

La sumisibn de los  medios de comunicacibn  al  Estado y el compromiso de 

estos  con 61, se  da desde el  carhcter normativo. Para empezar,  diremos que el 

Estado  le  otorga a los  medios de comunicaci6n como “particulares”  concesiones 

o permisos para uso comercial y para transmisiones  educativas o culturales. 

Ambas  modalidades  s610 se d a r h  por  autorizaci6n  expresa  del  “ejecutivo 

federal”,  (art.2);  el  Estado  deber6  protegerla y vigilarla (art.4); se  obliga a los 

concesionarios y permisionarios  transmitir  boletines de cualquier autoridad  del 

Estado (art.60) y los  obliga a los mismos a transmitir  gratuitamente  -por 30 

minutos-  programacibn  del  Estado (art.S9), lo  cual  incluye a los encadenamientos 

obligatorios (art.62). 

47 . -  Sergio Romano. ‘Radio, TV y enajenacibn  en  Mexico”,  en  Bevista  Mexicana de Ciencia 
politics , nlim. 86-87, U N A M ,  1979, p. 11 3. 
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Asf, aparentemente el  Estado  tiene un control fbrreo de los  medios,  pero en 

realidad  existe en ellos un compromiso  derivado de las  facilidades y ventajas que 

los  concesionarios  reciben  del  primero  (patr6n-cliente). Por ejemplo,  “los 

requisitos para obtener l a  concesi6n son mínimos: ser de nacionalidad  mexicana y 

tener  solvencia  econ6mica la cual  se  otorga  por ‘30 aflos’ con la posibilidad de 

emplearse (art.16); ‘no’ se podrsln enajenar ni pasar a manos del  gobierno o de 

extranjera (art.23); en cuanto al tiempo gratuito del  Estado,  los  concesionarios 

p o d r h  acordar  con  las  ‘autoridades’  el  horario de transmisiones  para no afectar 

su programaci6n , ni sus intereses (art.61)”.4 

De  esta  manera,  vemos que la  misma legis lac ih  con sus reglamentos, 

dispositivos y decretos han hecho que los  medios  electrhicos  se sientan 

comprometidos con  el  Estado y sean  como son. 

Ahora  bien, s610 hasta l a  decada de los  setenta,  con  la  crisis  política  del 

sistema y cuando se  conoci6  la importancia de los medios de comunicaci6n en l a  

formacibn de conciencia  política y social de las masas, f i e  que se  reglamentara 

realmente a estos en  cuanto a procesos  politicos  electorales. 

En el Qmbito  de apertura  democrhtica, en 1973, ”el  gobierno  mexicano 

promulg6 una Ley  Federal  Electoral  que, en su articulo 39, fracci6n m, establecia 

el uso de la televisi611 y l a  radio para fines  politicos durante las campaflas 

politicas. Con lo  cual,  los  cuatro  partidos  registrados (PRI, PAN, PPS, PARM) 

utilizarfan  por  primera  vez  los  medios  electr6nicos para su propaganda politica 

Experiencia que sería  significativamente  posteriormente, pues si bien  los  medios 

daban  entrada a cada uno de los partidos  por  diez minutos para que informaran sus 

,-  Raúl Crcmoux. L a  J.egislacibn Mexicana de Radio Y Televisih , UAM-X, Mexico, 1982. 
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programas, su 'ideologia'  y sus metas politicas,  el  partido  oficial  es quien 

ocupaba l a  mayor cobertura en los noticieros de l a  radio  y la televisi6nN.Q 

En 1977 despues  del  conflicto  empresarios-gobierno, donde los primeros 

reclamaban entre otras cosas su derecho a participar  directamente a traves de 

partidos  politicos  y en l a  formaci6n  de l a s  politicas  econbmicas,  se  abri6 l a  

reforma  polftica  plasmada en l a  nueva Ley  Electoral  (LOPPE),  Ley de 

Organizaciones  y  Procedimientos  Electorales. En l a  cual,  ademb de la pluralidad 

polftica de los  partidos  se consagr6 el  derecho a l a  informacibn;  importante  por 

que hasta  esta  fecha s610 el  partido  oficial  tenia  posibilidades  prhcticas  para 

utilizar una gran cobertura en los medios de comunicaci6n.  Aunque, en realidad el 

acceso h e  minimo -casi  simb6lico-, demasiado espaciado y en horarios no 

preferentes, pues  como se  dijo,  los  propios  medios eran  quien  determinaban en 

c o m b  acuerdo con el  gobierno  el tiempo  destinado para  ello. 

Por lo  anterior,  para 1986 el  clamor de mayor  apertura de los  medios de 

comunicaci6n al debate  politico  estaba latente y en el  articulo 48 del nuevo 

C6digo  Federal  Electoral (CFE), se  ratific6  el  acceso en forma permanente al 

radio y l a  televisi611 de partidos  politicos.  Pero,  "se  estableci6  con  claridad  el 

tiempo minimo que cada partido  tendria en ellos: 15 minutos, que serfan 

incrementados en periodos  electorales  (art.52).  Ademb,  se  produciria un 

programa  especial de los partidos que seria transmitido dos  veces al mes por 

radio  y  televisi6n  (art.57).  Los  partidos de oposici6n  consideraban que se 

avanzaba  -porque  reglamentaba o limitaba al partido oficial-  pero  lo  calificaban 

de insuficiente, puesto que ello no reglamentaba a los  noticieros de los 

@.-  Enrique  Le6n.  "La  Televisi6n en el Proceso  Polft ico de MCxico'  en  Linea , No. 13, 
Mexico, 1974, pp.115-141. 
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concesionarios,  quienes  por  iniciativa  propia destinan  tiempo al partido  Oficial y 

a sus candidatos  mostrando  abiertamente a quien apoyan".% 

En este  sentido, actualmente los aparatos de comunicaci6n  masiva en los 

procesos  electorales ha incrementado su importancia;  por que  hoy  en dia  hablar de 

l a  lucha  político  electoral en sistemas  politicos de alternancia,  significa en gran 

medida,  hablar  de  estrategias de comunicaci6n  politica Los partidos  lo han 

entendido, por  ello buscan cambiar l a  actitud autoritaria de los medios. 

Sin embargo,  Mbxico  con su particular  sistema de poder, no ha escapado a 

la tendencia  rnercadotbcnica de la  política La estructura  monopolista  formada  por 

los duefios de la  radio y la  televisi6n muestran indicios de transformaci6n en su 

actitud fkente a diversas  herzas  politicas,  pero mantiene todavfa los rasgos 

predominantes de rigidez y verticalidad  propios de los  sistemas  autoritarios. 

Ejemplo de ello,  Emilio Azchaga Vidaurreta, el hombre fberte  del 

comercio de l a  televisidn  privada  declarf,  el 15 de enero de 1988, durante una gira 

del  candidato oficial:  "...les  quiero  contestar  con mucha claridad tambibn: 

Nosotros somos del PRI, miembros del PRI, siempre  hemos  sido  del PRI, no 

creemos en  ninguna otra  fbrmula Y como  miembros de nuestro  partido  haremos 

todo lo  posible  por que el candidato  nuestro triunfe".51 

De  esta  forma  las  elecciones  federales de 1988 evidenciaron que los 

espacios  informativos  de la radio y l a  televisi611  mexicana han operado al margen 

de l a  misma  doctrina  liberal a l a  que discursivamente  refieren en los  tradicionales 

%.- Jose Woldenberg. "De  la  Pluralidad  en los Medios',  en  Delabre R. Medios. Democracia, 
Fines , TJNAM, MCxico, 1990. pp.15.23. 

I -  L a  JomadL , 16 de enero de 1988, pp.15-16 .  
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festejos a la libertad de expresibn,  y en las  reuniones  anuales de los  empresarios 

del ramo. Parcialidad,  desequilibrio,  y en ocasiones  hasta  dolo  heron  evidentes 

en la  cobertura de un acontecimiento  político de incomparable magnitud  en nuestra 

historia  contemporhea 

E l  sistema  político  mexicano  se encuentra en desgaste  desde 1978, producto 

de la crisis  politica  creada  al  presentarse un solo candidato presidencial en 1976. 

Acentuada en 1988, con el  declive  electoral  del  PRI, la  caída del  sistema y el 

aumento  de la  presencia de l a  oposicibn tanto en el Congreso  como en la  sociedad 

civil. 

Ahora  bien,  es importante revisar la historia  ya que  nos  ayuda ha 

comprender el  proceso  del  sistema  político  mexicano. Durante un período que se 

inicia en el momento mismo del surgimiento del  partido  del  gobierno, en 1929 y 

que culmina en la  eleccibn  presidencial de 1952, las  oposiciones  electorales de 

mayor peso  del hoy llamado  Partido  Revolucionario  Institucional (PRI) fieron 

producto  del  desprendimiento de l a  llamada  “familia  revolucionaria”. Las 

candidaturas presidenciales de Jose Vasconcelos, en 1929, de Juan Andrew 

Almazan, en 1940, de Ezequiel  Padilla, en 1946, y de Miguel  Enrique OuzmBn, en 

1952, fieron  oposiciones  fiertes  para  el regimen  mexicano;  quienes ademlis  de 

tener un origen cornfin, compartieron su incapacidad  para  formar  partidos  políticos 

permanentes. 

El Partido  Accibn  Nacional (PAN), hndado en 1939 como reaccibn de 

a lg~nos  grupos con  poder ante la  política de LBzaro  Chrdenas, es  considerado 

como una fuerza de oposici6n  al  sistema; despues se formaron otros partidos  como 

el  Popular  Socialista (1948) y Autentico de l a  Revolucibn  Mexicana (1954), 

tambien  como partidos  “opositores”. 
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Asi, tenemos que para entonces,  "el  sistema de partidos  estaba 

caracterizado  por un partido  del  gobierno (PRI), que contaba  por lo menos dos 

'paraestatales' (PPS y PARM) y l a  oposici6n de derecha,  Acci6n  Nacional, que 

fue calificada m8s bien como 'leal'  al  ser la tínica  representaci6n  del 

fraccionamiento  político de l a  sociedad que servía como eficiente instrumento de 

legitimidad".~ 

Es comtín seflalar la irrupci6n  estudiantil de 1968 como el parteaguas de 

una historia,  aquella que comenz6 a cambiar el monolitismo  estatal  por la  

democracia  Movimiento que concentr6 una serie de expresiones  diversas que a 

pesar de todo  tenian un denominador  comtín: l a  btísqueda de espacios 

democraticos  para  expresarse. Que a l a  vez,  heron  tambih un llamado de 

atenci6n  sobre l a   c e r r a z h  e  intolerancia a la que habian arribado  los  gobiernos 

posrevolucionarios. 

Así, cuando  en 1970 arriba al poder  Luis  Echeverria  Alvarez,  se  eafrenta a 

numerosos  movimientos estudiantiles, no ya 8610 del D.F. sino  tambibn de Nuevo 

Letin,  Puebla,  Sinaloa,  Guerrero,  Oaxaca, etc. Junto a data  surgen nuevas 

agrupaciones  politicas y en el extremo surgen un buen  ntímero  de organizaciones 

guerrilleras, que  en general buscan en lo  fhdamental  modificar  las  instituciones y 

relaciones  politicas  tradicionales. 

Cabe  recordar que pricticamente a todo lo  largo  del  siglo,  los 

procedimientos  electorales experimentaron sucesivas  modificaciones.  "Si  bien l a  

legitimidad  del  orden  estatal no descansaba de manera  predominante electoral,  el 
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Estado de l a  Revoluci6n  Mexicana f i e  desde un comienzo sensible a l a  

ratificaci6n  formal de los  gobiernos en actos que tenían m b  corte  plebiscitario 

que carhcter propiamente electoral.  En los atros transcurridos  desde que  en 1916 

el movimiento constitucionalista  triunf6  y  se  dio a la  tarea de reestructurar el 

Estado  mexicano, ni siquiera en momentos de grave  convulsi6n  social y política 

dejaron  de  llevarse a cabo los rituales  plebiscitarios.  De  casillas  controladas  por 

quienes  tuvieron l a  fherza  para  hacerlo,  se  pas6 a un regimen electoral organizado 

por  el  propio  gobierno,  se  accedi6 a un efectivo sufkagio  universal  con l a  

incorporaci6n de l a s  mujeres al derecho al voto (1953), en un pais  con  estructura 

poblacional  joven  se  redujo la edad  minima para  obtener l a  ciudadania de 21 a 18 

&os y en fin, se  estableci6  la figura de diputados de partido (1963) para 

posibilitar  el  ingreso a la  CBmara de agrupaciones  politicos  minoritarios que no 

obtenían l a  mayoría en  ningtm distrito  electoral  (hasta un tope de 20 diputados 

se@ su porcentaje de V O ~ O S ) " . ~ ~  

Por los  antecedentes  anteriores, en 1977 el  gobierno hizo p6blica su 

decisidn de abrir  paso a una reforma  política  El  n6cleo de l a  reforma  radic6 en el 

aflojamiento de los  requisitos impuestos a los  partidos para obtener  registro  y 

derecho a participar en  lasr elecciones. Por otra  parte,  se  modificaba  la estructura 

de representaci6n de l a  CBmara de  modo  que junto a 300 diputados electos por l a  

via de l a  mayoría, una cuarta  parte de las  diputaciones (100) se  distribuirían 

proporcionalmente entre los  partidos  minoritarios. 

Carlos Pereyra y JosC Woldenbrg , 'El Proceso Democratizador en MCxico" , en 
. I  c16n Y M o a c 1 6 n  del Estado en A m h c a  J , a h  , CLACSO, Mexico, 1987, 

pp.39-40, 
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Bajo esta nueva  reglamentacidn  se  otorgaba a los partidos  primero un 

“registro  condicionado”,  con la obligaci6n de obtener cuando menos el 1.5% de l a  

votaci6n  para alcanzar su registro  “definitivo”.  Cabe  seflalar que f ie   esa  ruta l a  

que recorrieron  todos los partidos  para  ser  reconocidos: en 1978 el  Partido 

Comunista Mexicano  (PCM),  el  Partido  Socialista de los Trabajadores  (PST)  y  el 

Partido  Dem6crata  Mexicano  (PDM); en 1981, el  Partido  Revolucionario de los 

Trabajadores  (PRT) y en 1984 el Partido  Mexicano de los Trabajadores  (PMT). 

Todos  ellos, al momento  de obtener msls del 1.5% de la votaci6n de diputados 

plurinominales  estuvieron en l a  posibilidad de acceder  con su respectivo grupo 

parlamentario a l a   C h a r a  de Diputados,  con lo cual el  espectro  político en ese 

brgano se ampli6  considerablemente. 

Sin embargo, de entrada l a  incorporaci6n en 1979, en donde se  dieron  por 

primera  vez las elecciones  federales como prueba de l a  reforma  política, de 

nuevos  partidos en la contienda  electoral no abatid la  abstenci6n. El bajo  índice 

de participaci6n en las elecciones puso de relieve  la  reducida  base  social en  que 

se  apoya  el  sistema  político,  inclusive, despues de l a  ampliaci6n  derivada de l a  

reforma. “La reforma  permiti6 la intervenci6n de m b  partidos  pero no atrajo a las 

urnas a un mayor  n6mero de ciudadanos, de ello no sigue que haya fiacasado. La 

democratizaci6n  del  país no avanzaría  por una ruta  distinta a la configuraci6n  por 

l a  reforma,  sino  por la   v ía  de la   profhdizac i6n” .~  

E l  impacto de l a  reforma pudo ser  cabalmente  aquilatado durante las 

elecciones de 1982. En estos comicios  se  eligieron  presidente de l a  rephblica, los 

integrantes del  Congreso  Federal,  varios  gobernadores,  congresos  locales y 
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ayuntamientos. Si  antes se  había  presentado un s610  candidato  registrado a l a  

presidencia,  ahora  los  electores  podrían optar entre siete.  Siete de los nueve 

partidos  contendientes  lograron su registro  y  seis de ellos estuvieron en 

posibilidades de contar  con  sus  respectivos grupos  parlamentarios. Las opciones 

politicas  se  diversificaron y l a  lucha  electoral  adquirib mayor relevancia 

La Reforma  Electoral de 1986 (Cm).  La nacionalizaci6n de l a  banca,  el 

cambib de modelo de acumulaci6n  y  cuestionamientos,  como que el  PRI  seguía 

teniendo un control  desproporcionado en el  Congreso, y en 1982 no correspondia 

ese  porcentaje  con  el nfimero  de curules,  ya que con 70% de votacibn  tenía  el 

100% de  curules de mayoría. Ademsls muchos empresarios  decidieron  participar 

en politica  pero como  candidatos  del PAN; por  lo que para 1985 comenz6 en 

forma  clara  el  desgaste de l a  votaci6n del PRI,  el avance  electoral  del  PAN en 

algunas regiones  (norte) y el surgimiento de una especie de convergencia 

democrhtica en l a  cual  las  diferencias  ideol6gicas de l a  oposici6n quedaron en 

segundo lugar ante la  defensa  del  voto y se combinaron para restarle  control 

gubernamental  e  impulsar reformas en 1986. 

Cabe  mencionar que con l a  reforma  constitucional  del  artículo 61, entre 

otros  artículos,  promovida  por  Miguel de l a  Madrid en 1984, "se  cre6  el llamado 

Tribunal  Federal de lo  Contencioso  Electoral, que empezb a funcionar en 1985, 

con la  característica  excepcional de  que sua miembros no eran  designados, ni 

propuestos  siquiera  par  el  presidente de la  Rep6blica, sino que los  designaba  el 

Congreso ( o l a  Comisi6n Permanente) de los candidatos que proponían los 

partidos  políticos registrados".55 E l  Tribunal de lo Contencioso  Electoral  estaba 
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integrado por nueve  magistrados que se  encargarfa de ventilar  todos  los  litigios en 

materia  electoral, uno de los magistrados era  Emilio  Krieger que cito en esta obra. 

En 1988, con l a  nueva legislacih  electoral y con la nueva composición 

política  del  país,  el  partido en el  gobierno (PRI) dio  las muestras m& claras de 

que se  encontraba en desgaste. Las dos  fuerzas de oposicibn,  el PAN y el FDN, 

lograron  quitar  importantes  espacios de poder  al  primero, a h  y las  acusaciones 

de fraude que se manejaron. 

Uno  de los  aspectos que  hay  que resaltar  es que los antiguos  partidos 

“paraestatales” que apoyaban al PlU, en este  proceso  electoral  presidencial  lo 

hicieron  pero  con su principal  opositor Cuauhtemoc Chrdenas que los aglutin6 

junto  con la  “izquierda  tradicional” en el  Frente Democrsltico Nacional (FDN). 

Quienes  lograron en la C h a r a  de Diputados 139 curules y 4 en la  de Senadores. 

Mientras que el PAN obtuvo curules de diputaciones. Con lo cual, dejaron al PRI 

con s610 260 asientos de 500 (52%), oblighdolo a negociar las reformas 

constitucionales que el  ejecutivo mandara en forma de iniciativas.  No  olvidar que 

el PRI obtuvo el  porcentaje m& bajo de  votacibn de g u  historia (51%) y que los 

candidatos  opositores  Cbdenas y Clouthier,  acusaron  el  proceso  por fiaudulento. 

”El gran fiaude  electoral que  tuvo por  escenario  principal  el  Mexico de julio de 

1988 y que alcanz6 su momento culminante en la  calificaci6n de la  elecci6n 

presidencial que llev6 a cabo  el  Colegio  Electoral de l a  C h a r a  de Diputados, 

constituido  entonces  al  empezar  septiembre de ese aflo, acaba de concluir  con un 

ridiculo  acto  crematorio, de evidente  inspiraci6n  felina cuando los  seflores 

diputados de la  LV  Legislatura  federal,  pertenecientes al PRI y al PAN, acordaron 

proceder a la  incineracih de los paquetes electorales que constituian la  msls 

convincente  prueba  del  sentido en que se expres6 la voluntad  ciudadana el 6 de 
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julio de 1988, respecto a la persona  elegida para desempefiar el puesto  de 

presidente de la  Repfiblica en el sexenio 1988-1994"." 
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CAPITULO III 

EL CRIMEN POLITICO EN MEXICO 

3.1. La  Lucha por el  Poder en  MCxico. 

En este  subcapitulo se examinaran  fenbmenos sociales que involucraron 

crimenes  políticos en Mexico: los movimientos  armados de Ruben Jaramillo, 

Lucio Cabaflas, la  Liga 23 de Septiembre y la  matanza de Tlaielolco en 1968, a s i  

como tambih  el  asesinato  del  periodista Manuel Buendía en 1984. 

El movimiento de Rubbu J a r d o .  En 1962, L6pez Mateos aplasta  el 

movimiento de Ruben Jaramillo en el estado de Morelos.  "Jaramillo, que nos hace 

recordar a Zapata, se  levanta en armas contra  el  cacique  L6pez  Avelar,  pero l a  

prensa cal16 este alzamiento. Jaramillo, mientras  tanto, preparaba a sus hombres y 

los llevaba  por los buenos  senderos en l a  lucha  contra  el mal gobierno: 

... El gobierno  -esetibia Jaramillo-, nos ha venido  persiguiendo, 

encarcelando y asesinando. Pero estarnos de pie ... 57 

El levantamiento de Jaramillo  se fimdaba en lo siguiente: 

"...el  pueblo de Morelos  padece una doble  calamidad: como plaga  voraz ha 

caido  sobre 61, por  obra y gracia  del regimen  alemanista, el gobernador  L6pez 

Nava, y el de Zacatepec,  Eugenio  Prado. En l a s  ricas  regiones que Emiliano 

57 . -  De Tavira. QnCit .  , p. 134. 
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Zapata  levant6 en alto l a  bandera de tierra y  libertad, hoy impera la  escasez de 

maiz, l a  corrupci6n  desenfrenada  y l a  arbitrariedad  policiaca"." 

De  esta  manera,  el movimiento de Jaramillo fue reprimido  por  levantar 

demandas políticas,  sociales y econ6micas  principalmente. E l  gobierno,  recurri6 

al  ejercito  y  envi6  para  aplastar, de una vez  por  todas, al movimiento que f ie   e l  

23 de  mayo  de 1962. El  pueblo  se  levant6 en un clamor  pero había temor por parte 

de la  poblaci6n, pues los que asesinaron a Jaramillo amenazaron a todo  aquel 

individuo que hablara  sobre  este  asesinato. 

1968: La matanza de Tlatelolco. E l  2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, 

el  autoritarismo  estatal  provoca la  escalada de violencia que produce l a  muerte  de 

un numeroso grupo  de estudiantes en la  Plaza de las  Tres Culturas. El 2 de octubre 

no se  olvida y no se olvidarti j a m b  mientras M6xico  exista,  pero su recuerdo  ser& 

mhs lastimado en tanto no se haga justicia, por  lo menos  moral. 

Juan Miguel de Mora, en su libro  Tlatelolco 1968 hace un sefíalamiento de 

10s antecedentes de este  hecho.  "El  gobierno  mexicano,  presidido  por Díaz Ordaz, 

adopt6  desde el 26 de julio  pasado,  principio de las  manifestaciones  estudiantiles, 

una actitud que esta en contradicci6n  con la  Constituci6n. E s  suficiente  con dar 

algunos ejemplos:  las  crueldades  ejercidas  contra estudiantes  despues de su 

detencibn, l a  utilizaci6n  del  Ejercito  para una represi6n extraordinariamente 

brutal; las  instrucciones  transmitidas a los gobernados de los Estados 

encarghdolos ahogar toda  manifestaci6n de oposici6n  popular; la  sevicia  contra 

los  presos  políticos. E l  punto culminante fhe alcanzado el 2 de octubre  con la  

matanza en la  Plaza de las  Tres Culturas, en M6xico.  Hombres,  mujeres y nifIos 
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fueron asesinados  y  las  autoridades intentaron, utilizando la  tortura,  transformar a 

las  victimas en agresores,  contra  toda  verosimilitud. En efecto,  es  el dominio 

pfiblico que agentes de l a  guardia  presidencial,  vestidos de civil, fueron  utilizados 

el 2 de octubre  para  provocar la matanza".B 

Ahora  bien,  De  Mora, en otra v e r s i h  hace una declaracih con  el apoyo de 

un testigo  cercano a los  hechos y que f iera  despues  presidente de l a  Reptiblica, 

Jose Lbpez  Portillo, que era entonces el encargado de la  Secretaria de la  

Presidencia  y en sus memorias  escribe: 

"El  caso de M6xico 1968, f i e  peculiar  y tuvo características dramtiticas, 

porque las  causas  subyacentes  fieron  traducidas a los  problemas  nacionales;  se 

expresaron  con l a  homicida  violencia de nuestra  idiosincrasia  y  repercutían 

mundialmente,  porque  todos los  ojos de las  naciones  estaban  puestos en el  país 

subdesarrollado que se  habfa  atrevido a organizar l a  Olimpiada de ese &o... 

"A mí me tocaban  los  sucesos de cerca y  desde el mirador de Palacio 

percibí  la  repentina  politizaci6n de las  juventudes  estudiantiles, que  en las  hltimas 

dbcadas  habfan  estado  relativamente tranquilas,  viviendo  las  equivalencias  del 

desarrollo  estabilizador ... 

"Bruscamente nos dimos  cuenta de nosotros  mismos,  juzgados  por una 

juventud  inconforme,  inteligente y preparada,  con l a  que habfamos  perdido 

contacto confiados en el  sistema  educativo.. . 

"Las  manifestaciones organizadas  pronto se  convirtieron en masas 

impresionantes que desde muchos rumbos se  dirigian al Z6calo ... 

%.- Juan Miguel de Mora. Tlateloíco 68 , EDAMEX, Mexico, 1976, pp. 9-10, 
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“Pero en Mexico,  pais de volcanes,  ciclones y terremotos, la  violencia  est8 

muy cerca de l a  muerte, cuando se  desata,  obscuras  herencias  y  los  alcances de 

nuestra idiosincrasia  precipitan a las k i a s .  Todo  es empezar y todo  empez6 ... El 

primero  en caer herido f i e   e l  general  Toledo, que era  el que estaba al mando  de 

las fuerzas  militantes emplazadas en Tlatelolco. ¿Quien dispar67, no lo se, y  tal 

vez nunca se sabr6, pero ahf se desataron las  firias y  las  rabias  y  sucedi6  ese 

horror, que habria de estremecer y de separar  todavía mhs a los  mexicanos ... E l  

ejercito,  desataba  la  balacera,  tenia que controlar la  situaci6n pues ya no había 

otra  instancia Era un radical  reto al poder,  y  el  ejercito,  profesional de la fuerza, 

control6 la situacibn. El costo en vidas h e  grande, los dirigentes  aparentes  del 

movimiento  fueron  capturados ...”.a 

Sin embargo, a pesar  de l a  insistencia  del  gobierno  mexicano en  que el 

movimiento  estudiantil de 1968 f i e  instigado,  inspirado,  financiado o promovido 

por  instancias  “antimexicanas”,  “extranjeras”,  “procastristas”  y  “ex6ticas”, el 

aparato de inteligencia  estadounidense, en particular la  Agencia Central de 

Inteligencia (CIA), no encontr6  evidencia de  que esto fiera  cierto. La CIA, en 

aquel  entonces brazo del  espionaje en la guerra que Estados Unidos libraba  contra 

el comunismo en el mundo, dedic6 a lo que los comunistas mexicanos  y  extranjeros 

hacfan en relaci6n  con  el movimiento  estudiantil  y su conclusidn es  clara: 

participacibn en los  disturbios,  pero no los  instigaron  y menos los  planearon. 

Asf lo  revelan los primeros documentos secretos  desclasificados  por  la  CIA 

en relacibn  con  el movimiento estudiantil mexicano que culmin6  con la  matanza 

del 2 de octubre en la  Plaza de l a s  Tres Culturas en Tlatelolco. “Dos memoranda, 

De Tavira. OD. Cit,, pp.137-138. 
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una nota  conftdencial y una carta del  director de l a  CIA al entonces  presidente 

Johnson,  constituyen el  primer  material que la  CIA  elabor6 de julio a diciembre de 

1968 sobre lo que ocurria en M6xico.  Estos documentos,  algunos  entregados de 

manera  parcial, son resultado  de  diversos  trhmites  legales que este  realiza  desde 

hace algunos aflos en Estados Unidos  partiendo  del Acta de Libertad de 

Informaci6n.  De esa manera,  hace unos meses  obtuvo  documentos  del Penttigono 

que revelaron que el  Ej6rcito mexicano  tenfa  6rdenes  claras de reprimir  el 

movimiento antes del 2 de  octubre”.61 

Los documentos  obtenidos ahora tambi6n por  primera  vez que el entonces 

candidato  presidencial  republicano,  exvicepresidente de Estados Unidos y 

exgobemador de California,  Richard M. Nixon,  tenia  planeado  visitar  M6xico 

durante los  juegos  Olimpicos,  planes que, aunque aprobados  por  el  gobierno 

mexicano, l a  CIA consider6  peligroso  e  inst6  aNixon a cancelar. 

Ahora  bien, en aquel  entonces  el  secretario de Gobernaci6n,  Luis 

Echeverria, culpd a “los intereses mezquinos  e  ingenuos, muy ingenuos  que 

pretenden desviar  el camino  ascendente de l a  Revoluci6n  Mexicana Y afladi6 que 

M6xico  se  esiberza  por mantener un regimen de libertades que dificilmente  se 

encuentra en otro pais, en contraste  con lo que ocurre  con l a s  dictaduras de 

cualquier  signo  politico o en las  naciones en  que imperan el  caos y la  violencia Y 

cerr6: La Central  Nacional de Estudiantes  Democrtiticos,  expresi6n  juvenil  del 

Partido Comunista (PC), fue lo que plane6 los acontecirnientos”.Q 

61 . -  Carlos Puig. ‘En el 68 la CIA no descubri6 mls agente  subversivo que el  descontento’, en 
PROCESO, núm. 969, 29 de mayo de 1995, p.28. 
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Al igual que Echeverrfa, en su informe de gobierno  del 1 de septiembre de 

1968, Oustavo Dfaz Ordaz, dijo: "Durante los  recientes  conflictos que ha habido 

en la  ciudad de M6xico,  se advirtieron en medio de l a  confusi6n  varias  tendencias 

principales: la de quienes  deseaban  presionar  al  gobierno  para que se atendieran 

determinadas peticiones, l a  de quienes  intentaron aprovecharlo  con  fines 

ideol6gicos y políticos, y l a  de quienes  se  propusieron  sembrar el desorden, la  

confhsi6n,  el  encono, para afectar a M6xico".63 

Despues  del 2 de octubre, en el Senado se  dijo:  "Se  ha advertido l a  

presencia entre los estudiantes de elementos profesionales de la   agi tac ih ,  de l a  

provocaci6n y del  motfn, cuya  influencia  ha quedado  comprobada  por los trdgicos 

resultados de l a  concentraci6n  efectuada en Tlatelolco (...) (todo esto) permite 

presumir hdamentalmente  la  participaci6n de elementos  nacionales y extranjeros 

que persiguen  objetivos  antimexicanos de alta  peligrosidad ante la  que se  justifica 

l a  intervenci6n de l a  fuerza p6blica 

Lo que para  Fidel  Velkquez  fie  'la  agitaci6n de elementos  ajenos a 

M6xico' y para  el  Ministerio  P6blico - segh   los  procesos de los  detenidos en 

1968- h e   l a  conspiracibn  'para instaurar en Mexico un gobierno de tipo 

comunista', para l a  CIA f i e  producto  del  descontento por  lo que sucedfa en 

M 6 x i c o " . ~   E s t a  informaci6n es parte del documento: 

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY 

Direccibn de Inteligencia 

5 de octubre de 1968 

Memorhdum 

6 3 . -  u, p-29. 

m, p.29. 
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Tema:  Agregado a “La crisis estudiantil  mexicana”  del 4 de octubre 

1968. 

Pues como  podemos observar, los acontecimientos de 1968 produjeron un 

fen6meno de descomposici6n de l a  imagen ptiblica  frente a l a  comunidad. Las 

c&celes  se  llenaron de los llamados  “presos  políticos” y se generaron 

movimientos violentos  y  subversiones en todo el  país. 

La Liga 23 de Septiembre. A continuaci6n  tratare  algunas  características 

particulares  del movimiento estudiantil del 68, para entender los desplazamientos 

que se  dieron  hacia otros lugares  y  universidades de provincia 

1) El movimiento  estudiantil  inagura  formas de lucha  novedosas y 

dinhmicas, a saber:  el  Consejo  Nacional de Huelga (CNH), los comites de lucha y 

l a s  brigadas. 

El primero  (CNH), se  convierte en un organismo democratico de direccidn 

del  movimiento;  formado  con  representantes  por  escuela en huelga  nombrados en 

asamblea  general  y que podían ser  revelados  por  ella. El CNH h c i o n a  hasta  el 4 

de diciembre,  fecha de su disoluci6n. 

El comit6 de lucha  era  el organismo de coordinaci6n en cada  escuela y 

responsable de organizar  comisiones y brigadas en cada centro escolar,  esta  forma 

de organizaci6n no era nueva ya que había  sido usada en anteriores luchas 

(medicos, los ferrocarrileros, los mineros, los electricistas,  etc.). 

Por  bltimo, la brigada,  se  convierte en el organismo de base y en la 

expresi6n m b  combativa,  consciente  y  organizada  del movimiento. Cada  brigada 

estaba  compuesta de 5 a 10 miembros, lo que le  permitia gran  movilidad y 
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facilidad de dispersi6n ante eventuales  represiones. Fueron los  brigadistas  los que 

resistieron  el 23 de septiembre  por mhs de 10 horas cuando la policía y ej6rcito 

tomaron el  Casco de Santo T o m b ;  en las  batallas de Vocacional 7 en Tlatelolco; 

las  brigadas  hacian  las  tareas de propaganda , boteo,  mítines  relhmpagos,  pintas, 

etc. 

La brigada como forma  organizativa  politico-militar h e  posteriormente 

retomada  por algunos  grupos  armados, estas  reconocian en la  brigada una forma de 

organizacibn  y un concepto  militar que se  podia  adecuar a l a  lucha  guerrillera. 

Algunos de los  ejemplos  del uso de la  brigada en l a  lucha armada los tenemos en 

la  Brigada  Revolucionario  Emiliano  Zapata  (BREZ), en la  Brigada Campesina de 

Ajusticiamiento  del  Partido de los  Pobres,  la  Brigada “VBzquez Rojas”, entre 

otras. 

2) Otra  caracteristica  del movimiento de 1968 es de indole  estrictamente 

política: l a s  peticiones,  al  contrario de otros  movimientos  estudiantiles en el 

mundo,  no incluye demandas de tipo  academic0 o universitario, ademsis  de 

carslcter independiente que el CNH logra de frente a los  partidos. 

3) La 6ltima  caracteristica de gran importancia  es que la  mayoría de las 

organizaciones de izquierda  vieron  mellado su “filo  revolucionario”, ante un 

movimiento que los  cuestionaba y tachaba de “reformistas,  caudillistas, 

autoritarios y paternalistas”, se cuestionaba en particular al Partido  Comunista 

Mexicano (PCM) al que se  le  llama “mediatizador”. En pleno auge del 

movimiento, el  Partido  Popular  Socialista  (PPS)  llega a tachar  al movimiento 

estudiantil de ser instrumentado por la  CIA;  el  PCM a traves de la  Central 

Nacional de Estudiantes  Democrhticos  (CNED),  formada  el 29 de abril de 1966, 

intenta ser  la  fberza  principal y hegem6nica  del CNH: fracasa 
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La izquierda  se muestra esquemsltica, falta de  argumentos  ante un 

movimiento juvenil que va rompiendo con muchos mitos. La izquierda  se 

preparaba  para  dividirse; una nueva izquierda  se  prepara  para emerger dura, 

intransigente,  insurrecional, radical, “enferma”. 

El movimiento  estudiantil  con l a  capital  como  centro  se  desplaza, despues 

del 68, hacia otras regiones  y  escuelas. 

E l  movimiento entra en una “etapa de mayor radicalizacih  política; surge el 

Frente  Estudiantil  Revolucionario en Ouadalajara,  el Comite  Estudiantil 

Revolucionario en Nuevo Le@  la Juventud Comunista durante su III Congreso de 

1969 termina  dividida, etc.”65 

Concluye el  sexenio de Diaz Ordaz, hasta  esos momentos el regimen mhs 

represivo  y disgustado con  las luchas estudiantiles;  el PRI lanza a su candidato 

Luis  Echeverrfa  Alvarez y el 1 de diciembre de 1970 comienza su sexenio. El  

regimen  echeverrista  busca en primera  instancia  recuperar la confianza  perdida 

por  el  Estado despues del 68; adem&, hacer  frente al deterioro  econ6mic0,  para 

lo cual disefia su política de “desarrollo compartido”, que pretende  ampliar el 

mercado interno por  la  via de l a  distribuci6n  del ingreso. El gobierno  prifsta 

considera que  durante 1.0s d o s  60s l a  presi6n  social  había  crecido  con un alto 

grado de riesgo  para l a  “estabilidad  social”. En su vertiente  polftica  el 

“desarrollo compartido” planteaba la necesidad de una “apertura  democrhtica’ , 

dirigida fundamentalmente a intelectuales,  profesores y estudiantes,  apreciando en 

6 5 , -  Juan Fernando Reyes  PelBez. ”Un  largo  camino  el  asalto al cielo:  notas  acerca del 
movimiento  revolucionario  en  Sinaloa’,  en PARA ROMPER EL SILENCIO, EXPEDIENTE 
ABIERTO, noviembre  1994-enero  1995, p. 8 .  
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ellos a un sector extremadamente d i n h i c o  y  explosivo.  Muchos  intelectuales son 

ganados al proyecto  del estado. 

La “apertura  democrhtica”  echeverrista instrurnenta  en varios  frentes: 

posibilidades de votar a los 18 aflos, decretada  ya  por  Diaz Ordaz,  reduccibn de 

los aflos de elegibilidad  para diputados y senadores;  ampliaci6n de los  distritos 

electorales y reducci6n de 2.5 a 1.5 el  porcentaje de la  votaci6n  para que los 

partidos  políticos puedan tener  representantes en l a   C h a r a  de Diputados. 

E l  gobierno  libera a l a  mayoría de los  presos  politicos, muchos de los 

cuales salen exiliados al extranjero. Se  instrumenta l a  “reforma  educativa”,  los 

subsidios a las  universidades  crecieron durante el  gobierno  echeverrista en casi 

70% contra  el regimen de Diaz Ordaz que s610 se increment6 en poco m& del 

11%; se  crean importantes centros  escolares de nivel medio  y superior, entre los 

que destacan el CCH en l a  UNAM, el  Colegio de Bachilleres y la Universidad 

Aut6noma Metropolitana, en fin. “La ‘apertura  democrhtica’  tiene su gran  tropiezo 

el 10 de junio de 1971 cuando es  atacada una manifestacih estudiantil en apoyo a 

l a  lucha de los universitarios de Nuevo  Lebn. E l  saldo de muertos  y heridos pasan 

de l a  treintena,  Echeverría  declara que  fire un zafarrancho entre distintas  facciones 

estudiantiles, l a  gran farsa  del  presidente  echada  abajo cuando se muestra al grupo 

paramilitar  ‘halcones’ en posiciones de ataque, disparando armas reglamentarias y 

uso exclusivo  del  ejbrcito,  los  granaderos escudando a los ‘halcones’ y no 

protegiendo a los manifestantes  como dijo  la misma po1icia”a. La aparici6n de los 

“halcones” no era nueva, ya antes habia  atacado  junto  con  “porros”, un mitin en el 

Casco de Santo Tomb  e l  23 de septiembre de 1969, una manifestaci6n en 
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noviembre de 1970 y  habían  agredido  tambien a los estudiantes de l a  Preparatoria 

Popular de Liverpool en el metro  Insurgentes, a principios de 1971. 

Ante esta  situaci6n  el  gobierno “amplía” sus relaciones  con  los  jbvenes 

estudiantes, lo cual no da  resultado,  los estudiantes  y movilizaciones de izquierda, 

durante 1971, se  reducen a protestar  contra la guerra en Vietnam, que por  cierto 

presentan la  t6aica de ser reprimidos.  Una  parte  importante de la  izquierda  apoya 

l a  “apertura  democr$tica”  y  comienza a construir  organizaciones  como el CENAO, 

que dio  vida a los  partidos  políticos  Partido  Socialista de los  Trabajadores (PST) 

y  Partido  Mexicano de los  Trabajadores (PMT). 

“En mayo  de 1972 se  realiza en l a  UNAM el  Primer  Foro  Nacional de 

Estudiantes; ahí, grupos  estudiantes  cuestionan el  reformismo,  el  foro  se  divide 

entre los que plantean ‘democratizaci6n  universitaria  y  cogobierno’  y quienes 

afirman ‘no queremos  apertura,  queremos  revoluci6nY,  esta  tendencia  daría  meses 

despues  nacimiento a una ala radical  del movimiento  estudiantil, de entre ellos  los 

grupos de mayor peso;  los  ‘Galhcticos’ en la  UAP; el FER en la  U de G;  el CER 

en l a  UANL, ‘Los Coyotes’ en la  UABJO y ‘Los Enfermos’ en l a  UAS“.67 

E s  en la  Universidad Autbnoma de Sinaloa donde el movimiento radical 

adquiere su m b  acabada  expresi6n  y donde el proyecto  contrainsurgente  del 

estado se  ensaya al igual que  en Guerrero en toda su crudeza  y  represibn. 

Pues  bien,  se  conoce como  movimiento  “enfermo” a las  acciones que los 

estudiantes  y trabajadores  agrícolas  sinaloenses  desarrollaron durante 1972 a 74, 

aunque tienen su genesis en la segunda  mitad de la decada de los 60. Una serie de 
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hechos  marcan el origen y subsecuente crecimiento de las  oposiciones  politicas 

“enfermas” en el movimiento estudiantil sinaloense y su posterior  influencia en 

otros movimientos  estudiantiles de otras universidades  del  pais. “Uno  de ellos, 

que marca su nacimiento  como  tal es  el 30 de junio de 1972. En un ligar llamado 

Tajito,  se organiza una toma de tierras  por  parte de grupos campesinos,  el 

gobierno  estatal  responde  cercando militarmente a los  ‘invasores’. La FEUS apoya 

a los campesinos  y  como  primera  medida de distracci6n al ej6rcito.  los 

estudiantes  apedrean el  ‘COPEL  Obreg6n’ y queman el  local de l a  organizaci6n de 

agricultores  (CAADES),  se  logra romper el  cerco  militar  sobre  los  campesinos. 

Dias despues  son asesinados  dos  campesinos y algunos activistas de las  casas de 

estudiantes  son  detenidos. Como respuestas a la  represalia  los estudiantes queman 

las  oficinas  del  PRI”.”  Tambi6n fueron  apoyados por otros grupos de estudiantes 

como los “Chemones” pero  6stos muchas veces  se dedicaban  al saqueo de algunos 

centros  comerciales;  para  los  “enfermos”,  las  acciones  violentas forman  parte 

importante  del  movimiento revolucionario y de su destacamiento estudiantil 

proletario. 

A  pesar de que el  FEUS tuvo grandes  luchas contra  el  sistema, tambi6n tuvo 

contacto  con  algunos  grupos  armados que actuaba en el  pais  y m4s 

especificamente  con  “Los  procesos”, grupo dirigido  por  Ratil  Ramos  Zavala, que 

en su militancia  hdamental agrupaba a ex-miembros de la  Juventud Comunista y 

se  encontraba en un proceso de hsi6n con  otros  grupos que se planteaban la  

coordinaci6n de las  dispersas  organizaciones  guerrilleras;  este  proceso  culmina en 

abril de 1973 con la  hndaci6n de la  Liga Comunista 23 de Septiembre, a la  cual 

“Los enfermos” asistieron  representados  por  Francisco  Rivera  Carbajal. 
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Dos semanas  despues de l a  fundaci6n de l a  Liga,  Ignacio  Salas Obregbn 

(principal  dirigente  e  ide6logo)  se  re6ne  con la  direcci6n  política de “los 

enfermos” en Mazatlh, se exponen l a s  tesis fhndamentales de l a  naciente 

organizaci6n. Ya para 1973 los “enfermos” alcanza una gran fama  y son apoyados 

por  varias  bases  estudiantiles. Se  da a conocer  el documento-programa de la  Liga 

denominado “Las cuestiones  fhdamentales  del movimiento revolucionario en 

M6xico”, que se  convirtib en el documento m& difindido de la  Liga Comunista 23 

de Septiembre. Durante ese afío los enfrentamientos entre “enfermos”  y el  resto de 

la izquierda  se  vuelven  cada  vez m& violentos,  llegando a enfrentamientos 

armados. 

Sin embargo, el  gobierno  empieza a desatar una amplia represih  contra los 

“enfermos” y contra  los  militantes de l a  Liga Comunista 23 de Septiembre y son 

capturados y asesinados muchos militantes tanto de la  Liga como de los 

“enfermos”, entre los que se encuentran  capturados de la  Liga como  dirigentes 

principales son: Francisco  Rivera  Carbajal,  Alejo Quintero y Angel  Gutierrez, 

detenidos en 1974 y se encuentran desaparecidos desde esa  fecha  El  saldo no 

puede ser m& desfavorable  para  los  “enfermos”, m& de 100 perdidas entre 

muertos, presos y desaparecidos; un nhmero indefinido de gentes  ajenas a los 

hechos, un costo  social  alto,  pero  sobre todo un costo de sangre juvenil.  Pero 

desde l a   c h c e l ,  algunos de los  dirigentes de la  FEUS y de la  Liga Comunista 23 

de Septiembre  inician la  ”rectificaci6n” de la  lucha  armada  como metodo de l a  

lucha  polftica. 

Genaro VPzquez y Lucio Cabalas. La Asociaci6n  Cívica Guerrerense 

(ACG) es  el producto  del  descontento social imperante en el  Estado de Guerrero y 

del  trabajo de profesores  activistas para los que el PCM y el PPS no 

representaban  opci6n de participacih, a finales del sexenio de Adolfo Rufz 
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Cortinez.  Sin  embargo, pequeflos  productores y ejidatarios  recibieron  con 

entusiasmo el  discurso  antigobiernista que la ACG,  desde su fundaci6a,  manejb 

para  abrirse puertas en dependencias  gubernamentales y gestionar demandas y 

necesidades de campesinos.  De  esta manera surgen las uniones de ajonjolineros, 

arroceros, La Liga Agrarfsta Revolucionaría del Sur “Emiliano Zapata”, 

impulsadas por  6se grupo  de activistas que conduce  Genaro VBzquez. 

La ACCi ubica que  en esos momentos el  sector m b  movilizable  es  el 

campesino,  pero no restringe a 61 su actividad  organizativa ni  de agitacidn. E l  

caracter  cívico de l a   a s o c i a c i h  replanta un tipo de movimientos de masas donde 

el  primero  jugar&  el  papel de columna vertebral y a partir de  61 aglutinar, acerca a 

otros sectores  ya  experimentados, como los  maestros, o los estudiantes 

universitarios, muchos de ellos en relaci6n  con  familias  campesinas u obreras, 

pues esa  era su extracci6n. 

“La ACO  cre6  el  Consejo de Autodefensa  del  Pueblo;  combin6  m6todos 

organizativos,  gestion6  soluciones a problemas de l a s  organizaciones  campesinas; 

en su peri6dico  ‘El  Cívico’, en propaganda en mano, en actos  pbblicos,  insisti6 

permanentemente en el  respeto a las  garantías  constitucionales y propag6, como 

recurso ante la  violacien  sistemtitica de los  derechos de asociacidn y 

manifestaci6n de ideas, la formacibn de comit6s  clandestinos  para  repelar  las 

agresiones de ‘guardias  blancas’ y de las  corporaciones  policíacas”.@  Poco o 

nada valieron sus llamados  y  movilizaciones para hacer  respetar y ampliar  las 

garantías  constitucionales. 

@,-  Jose Antonio  Reyes  Matamoros.  ‘Una  aproximaci6n a los civicos’ en P A R A   R O M P E R  EL 
SILENCIO,  EXPEDIENTE ABIERTO, ni~m.2,  febrero-marzo 1992, p.5 .  
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La ACG a paso  del tiempo se transforma, el 22 de abril de 1968, en 

Asociacibn  Civica  Nacional  Revolucionaria (ACNR), sus acciones y sus gestiones 

ya no s e r h  pacíficas: en tanto que el  poder  desea su destrucci6n,  los  cfvicos 

responderh de forma  similar, encaminan sus esfuerzos a hacer comprender al 

campesino, l a  intelectualidad y los grupos organizados, que el  Estado no les 

ofreci6 otro recurso m b  que l a  toma  de  las  ma^. 

A mediados de 1968 el grupo guerrillero de l a  ACNR se preparaba en las 

montafías del sur; el  Partido de los  Pobres  cumplia un afío por  los mismos 

territorios; en la  sierra de  Chihuahua el grupo de Oscar Gonzhlez  Eguiarte era 

perseguido y acosado,  hasta l a  disoluci6n  del  colectivo y el  fisilamiento de su 

dirigente a manos del  ej6rcito;  el  Movimiento de Acci6n  Revolucionaria  perfilaba 

sus actividades y trataba de coordinarse  con sus correligionarios de l a  montafía 

E l  movimiento guerrillero  socialista se extendia  buscando un futuro promisorio 

para l a  sociedad  mexicana 

Sin embargo, en 1968, Mexico demostr6 que los cauces de participacibn 

política  amplia  se inundaron los despojos humanos aquel 2 de octubre. Los 

revolucionarios en armas (ACNR,  PdlP,  etc.),  consolidaron en su pensamiento  y 

practica que  no existía otro  camino, difuadido en Ambrica  Latina  desde  el triunfo 

de l a  revolucibn  cubana, que hacer l a  guerra  al  estado y a l a  burguesia  mexicana, 

como 6nico metodo para  conquistar una patria  libre. 

Asi de esta  manera, l a  estrategia que  Cienaro desprende de su andisis  es  la 

liberacidn  nacional  por  medio de una revoluci6n  democratica que conduzca al 

socialismo;  la  vía,  el pueblo en armas; el instrumento, la  guerrilla urbana y rural 

que  demuestre a las masas que ese  es  el  6nico  camino.  Acumulaci6n de fierzas por 
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medio de acciones  del  “ntícleo de vanguardistas” que despierten  confianza  y 

alienten el  espiritu de participaci6n  del  pueblo. 

Pero  cabe  recordar  algo muy importante en  que dicho documento donde se 

encuentran dichas  estrategias  escritas  por  el  propio  Genero  existe un error de 

conceptualizaci6n,  incluso  est4 bajo el ansllisis  leninista  ”Se mencionan  dos 

estrategias: La Liberacibn  Nacional y l a  Revolucibn  Democrtitica. La primera 

supone un amplio margen de alianzas,  contempla a sectores de l a  burguesfa en 

favor de l a  independencia  nacional,  por  lo tanto exige mayor flexibilidad en el 

trato  y  convivencia  políticas. La Revoluci6n  DemocrBtica, la  idea m4s 

desarrollada, supone una forma de acumulaci6n de fuerzas que permita ganar 

aliados entre partidos de oposici6n de izquierda y todos  aquellos organismos 

sociales cuyo inter& fundamental lo  fuese  el  respeto a las  garantias 

constitucionales y l a  reforma  del  sistema  politico  y  econ6mico  para  hacer  reales 

los  objetivos democrtiticos”.m 

Es esa  visibn de las alianzas, entre otras cosas,  las que seguramente les 

significb  fiertes  golpes a los  guerrilleros  civicos. En sus consideraciones de 

vanguardia  Genaro  descart6  compromisos o alianzas duraderas  con  organismos en 

armas similares a ACNR y concibi6 que los  partidos  legales  existentes no podian 

cumplir ningtín cometido  politico y revolucionario de importancia 

Pues l a  ACNR f ie   e l  producto de una gran labor entre las masas 

guerrerenses;  recibi6 apoyo del  campesinado, se  alleg6  recursos  cobrando a 

grandes poseedores su cuota de sobrevivencia,  trataron de extenderse y 

convertirse en organizaci6n  nacional. El 2 de febrero muere el  profesor Genaro 
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VBzquez Rojas,  asesinado despues de ser  perseguido por la  policfa, en la  carretera 

Mbxico-Michoach. Como vemos la  ACNR, de movimiento local como ACG 

trabaj6  por  extenderse en el  pais  y  multiplicar sus fuerzas. Entre  las  concepciones 

que sustent6 para  el triunfo de una Revoluci6n  Democrhtica,  destaca un, producto 

de violencia  estatal en su contra  y que conocian  todos sus integrantes: transitar  por 

un largo  y  sinuoso  camino que algunos,  como el comandante  Genaro VBzquez,  no 

verfan. 

A  pesar de l a  tragedia,  Lucio  Cabaflas sigue  con el propbsito que quiso 

alcanzar  Genaro,  el de conquistar una Patria  Libre.  "Cabaflas f i e  nieto de Pablo 

Cabaflas  (levantado en armas), formando  intelectualmente en la  normal rural de 

Ayotzinapa  municipio de Tlapa,  Guerrero,  (normales  cuya  influencia  educativa 

data  desde  el  regimen de Calles  con su carhcter  anticlerical  pero que les 

escamotea la  acci6n  revolucionaria en el campo econ6mico  y  social,  pero tambibn 

la  cercanfa de la  revoluci6n  forma  profesores que sostiene la  educacidn  y acttlan 

en todos  los hmbitos políticos y sociales de  una realidad nada  agradable ...)".71 

Son  profesores  formados  con un espfritu  socialista,  pero que e s t h  detrsls:  de las 

dificultades  econ6micas  y la  agudizacih de l a  lucha  por  el  poder  politico. 

"Cabaflas naci6 en E l  Porvenir,  municipio de Atoyac,  el 12 de diciembre de 

1938. Desde estudiante se distingue como lider  y como  maestro de la  Escuela 

Modesto  Alarc6n. Sus ideales  chocan  contra  los de las autoridades del  pueblo y 

de l a  directora  general  Resendiz, quien  consigue que se  deporte a Lucio Cabaflas 

al norte del  pais en 1965. Esto  ocasiona, como es  16gic0, que los  maestros  se 

rebelen  pidiendo su regreso  hasta que los consiguen en diciembre de 1966. Su 

71 .- Adalberto  Loperena  Martinez.  "Historia y Política" en PARA ROMPER EL  SILENCIO, 
EXPEDIENTE  ABIERTO, nrlm,2, p.14, 
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regreso  produce  euforia  y  el 18 de  mayo  de 1967 el  gobernador  ordena la  terrible 

matanza de Atoyac  y l a  huida de Lucio a la sierra  para  convertirse en el  principal 

guerrillero de los  6ltimos afios".n Ya en la clandestinidad,  Lucio Cabaflaa tendria 

varios enfrentamientos comandando el llamado Partido de los  Pobres o Brigada 

Campesina de Ajusticiamiento. 

Lucio fue un authtico luchador armado, idealista, que lleg6  al extremo de 

secuestrar  al  gobernador  electo de su estado, Ruben Figueroa,  para  convencerlo de 

sus ideales y que muri6 en una acci6n  desproporcionada  del  ejbrcito, luchando  en 

la  sierra,  víctima de una t ra ic ih ,  a finales de 1974. 

El asesinato  del  periodista Manuel Buendia. El 30 de  mayo  de 1984 fue 

asesinado en l a  ciudad de Mbxico, cuando salía de sus oficinas en l a  Av. 

Insurgentes, el  periodista  Manuel  Buendía "En ese mismo dia  el cadirver del 

periodista fue tocado,  revisado, movido por agentes de Seguridad  Federal, algunas 

de las prendas que vestía  Buendía  desaparecieron y hasta los casquillos de bala 

fberon  misteriosamente extraviadoaf'.73 Tambidn, corri6  el rumor de  que los 

archivos  del  periodista habian sido  secuestrados  sin t r h i t e  legalizado, so 

pretexto de averiguaciones urgentes y precisas.  Lefla  al fuego. 

.- De Tavira, OpCit ,  , p8 140. 

n,- Felipe  Victoria  Zepcda. El Caso  del  Perlodl Sta  Asesinado , EDAMEX, Mtxico, 1988, 
p.93. 
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Buendía, autor de Red Privada, l a  columna  periodística que publicaban 

diarios de  todo el  pais, fue victimado  por un individuo que le  dispar6 a 

quemarropa  cuatro  tiros  calibre 38. a unos pasos de la  oficina  del  periodista ”Al 

parecer,  el individuo que atac6 a Buendía  se mantenía al acecho  de su víctima, 

pues  entre el  agresor y el  columnista no se dieron ni forcejeo ni intercambio de 

palabras.  Mientras  Buendía aguardaba su autom6vil en un estacionamiento, el 

homicida  se  le  acerc6  por  la  espalda,  lo  jal6 de l a  gabardina que portaba  el 

columnista  y  apret6 el  gatill0”.~4 

Parecía que Buendía  ya  presentía l a  hora de su muerte. “Un día me van a 

matar -palabras de Buendía- porque el  hilo de l a  verdad  escrita  es tan fkslgil, 

como agudo el  filo de los  intereses que inevitablemente  afecta  el  criterio 

periodístico”.75 Tras  cometerse  el  crimen, la opini6n  pfiblica  reaccion6 de 

inmediato en un momento  de reprobaci6n y protesta que comprendi6 a casi todos 

los sectores  sociales y posiciones  políticas. Las manifestaciones de protesta  se 

extendieron a todos  los  partidos  políticos, cuatro  de los  cuales  PSUM, PMT, PPS 

y PST, atribuyeron el crimen a l a  ultraderecha  y l a  CIA norteamericana 

Crimen político, f i e   l a  versibn m8s generalizada y temida RApidamente 

cundi6 l a  opini6n  de  que,  posiblemente, el atentado exitoso  era  replica  local  por 

las  informaciones  y  los juicios que le producían al escritor  p6blico  las 

malandanzas, saqueos,  errores y  abusos de políticos, como varios  expresidentes, 

el gobernador Ruben Figueroa, su enemigo personal,  decía  el  periodista,  el 

74,- Miguel Cabildo. ‘Una voz periodistica  acallada  a tiros’ en PROCESO, núm.396, 4 de junio 
de 1984, p. 13. 
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Crimen  político, h e   l a  versibn mirs generalizada y  temida,  Rhpidamente 

cundi6 la opinibn de que,  posiblemente,  el atentado exitoso  era  replica  local  por 

las  informaciones  y los  juicios que le producían  al  escritor  phblico  las 

malandanzas, saqueos,  errores y abusos de politicos, como varios  expresidentes, 

el  gobernador  Ruben  Figueroa, su enemigo personal,  decia  el  periodista,  el 

“Negro” Durazo  y  otras personas  involucradas en la  politica y en l a  delincuencia 

social. 

Inmediatamente se  suscit6 la creencia de que era probablemente que el 

crimen Io hubiese  perpetrado y tramado la CIA, las fuerzas  internacionales 

dominantes. Otra versi6n  ventilada  se  centraba en l a  posibilidad,  escasa  pero  real, 

de que las vicisitudes  personales de Buendia, sus enemistades frontales y 

constantes en contra de mafrosos de la droga, hubiesen cobrado  agravios 

presuntos. Hubo un sin f in  de versiones  lo  cual no se  sabe  hasta hoy  en dia,  casi 

11 afios despues,  quien fue el que plane6  tal  asesinato. En todo caso  el  homicidio 

odioso e inaceptable  causa  iras,  pavores, que deberh  ceder su paso a la 

ecuanimidad  y a l a  decisidn constante de defender no s6Io  la integridad de los 

comunicadores, de los  opositores y disidentes,  sino  el  ejercicio de l a s  libertades 

de expresi6n y cambio  social. 
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3.2. La Irrupcidn de una  Nueva Clase Politica (1932). 

Una de las  caracteristicas de la  politica  mexicana  es  la  pandilla  politica, 

mafia o “camarilla”.  Esta ha servido como un elemento  integral en la  politica 

mexicana  desde  el  siglo XIX. ”Constituye una cadena humana  que  une a grupos 

dispares conjuntamente en un cuadro  fluido  y d i n h i c o  de  liderazgo  politico.  Este 

grupo de lideres  politicos  desde l a  Revoluci6n  hasta  ahora ha sido comtínmente 

denominado como la  ‘Familia  Revolucionaria’. La palabra  familia en esa 

terminologia  descriptiva  es  simb6lica de l a  importancia de las uniones politicas 

personales“.76 

Así pues, el  proceso  politico  mexicano,  el  personalismo estfi ejemplificado 

por la  camarilla o grupo politico  personal. La “camarilla7’ o grupo politico 

personal  es  central  para entender l a  creacidn,  conservaci6n o transferencia  del 

poder  del PRI en Mexico.  Cabe  destacar que  dentro de l a  “camarilla”  politica 

original hay  muchas camarillas  inferiores  encabezadas  por  personas que tiene a 

sus propios  seguidores, de esta manera, se debe  observar  el  sistema  politico con 

el f i n  de saber quien es  el  lider de la  Familia  Revolucionaria o de l a  “camarilla” 

principal en un momento  determinado. Por  lo regular  quien  encabeza l a  

 amarilla'^ principal  es  el  presidente de Mexico, excepto cuando un presidente 

debil  sucede a un presidente  fuerte. Las camarillas  secundarias  con  frecuencia 

e s t a r a  encabezadas  por sus colaboradores m b  cercanos, que principalmente 

ocuparSn cargos en el  gabinete o en las  empresas  descentralizadas m8s 

importantes, el  Comite  Ejecutivo  Nacional (CEN) del  partido oficial y en 

ocasiones en los  sindicatos u organizaciones  sectoriales.  Las  “camarillas” 

76 ,- Roderic Camp. Mexican  Studies , University o f  California, PRESS, Vol.6, num.1, 1990, 
pp.85-107. Traduccidn al Espai’íol por  Centro de Estadistica y Documentacidn  Electoral. 
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terciarias son  encabezadas  por  personas que a su vez  le son leales a los 

colaboradores msis cercanos  del  lider de la  Familia  Revolucionaria  Tambih 

surgen otros  niveles como el cuarto y quinto. De  esta manera, simbblicamente, l a  

“camarilla”  se  convierte en un pequefio  grupo piramidal de hombres que a su vez 

est&  comprendido dentro  de otras  estructuras piramidales m& grandes,  hasta que 

se  conforma  el  sistema o piriunide oficial. 

“El findamento  para la  ‘camarilla’  es  la  ‘confianza’ o la   fe  personal. La  

importancia de l a  confianza en l a  cultura politica  mexicana  es  tal, que los 

políticos demandan altos  niveles de lealtad  personal a sus colaboradores. La  

lealtad  se  convierte en un importante criterio para seleccionar o promover 

gente”.n 

Cada miembro de l a  “camarilla”  tiene una pandillas  minipolitica o 

“camarilla”  conocida  como “equipo o ‘mafía”. “Esencialmente  son  ‘staf€s’ 

personales que trabajan en forma  individual muy cerca al político, y al igual que 

l a s  ‘camarillas’ e s t h  constituidos  sobre l a  confianzaf1.78 El 6nico camino para  el 

6xito  politico  es  por medio de amigos y,contratos. 

Tambih ,  recientemente han sido  utilizadas  herramientas  para el estudio de 

redes de intercambio, estructuras  del poder,  redes de usuarios de computadoras. 

“Para  ilustrar l a  potencia de la  Teoría de Redes, podemos considerar una variedad 

de problemas  contemporheos:  la adopcibn de un cierto  tipo de desarrollo 

científico,  el  proceso de reclutamiento en movimientos sociales, el 

comportamiento de l a s  sociedades  secretas. En cada una de estas y muchas otras 
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k e a s  sustantivas pueden ser  analizadas usando los  conceptos de redes y sus 

fundamentos matem8ticosf’.79 

Una  red  se  define  como  las  “relaciones que se  establecen en un conjunto de 

personas, en cada nodo  hay una persona  y  el  arco que une a las dos  personas  es la 

relaci6n  existente entre ambas;  por  ejemplo: A es amigo  de B, la  relaci6n  va de A 

a B y generalmente se  dibuja una flecha  para  establecer  la  direccibn de la 

relaci6n. En el estudio de casos  por lo general  son  biunfvocas, en el  caso  anterior 

A y B son  amigos, y no se dibujan  dos  flechas”.a 

A las  personas que  forman una red se  les  llama nodos o actores;  las 

relaciones,  hechos,  acciones son los  arcos que  unen a los nodos. Las  formas de 

redes  varfan enormemente y dependen del ntimero  de actores y del  tipo y número 

de relaciones que  hay entre ellos.  Las  redes son inclusivas donde los  actores 

pueden pertenecer a m8s de una red.  Las  relaciones pueden ser lugar entre otros de 

origen,  partidos  políticos,  militar , hijos de militar,  posici6n dentro del  gobierno, 

cercanfa  al  presidente.  “La  determinaci6n de l a  influencia o peso de  un individuo 

dentro  de la red,  se  hace mediante el  anhlisis de su pertenencia a diversos grupos 

al mismo tiempo,  y  equivale a determinar  el ntimero  de arcos que inciden en ese 

nodo,  así que 6ste no debe  estar  necesariamente a l a  cabeza. A trav6s de 

manipulaci6n  matemtitica podemos determinar  con claridad  el niimero de redes a 

las que pertenece un individuo,  cutiles  son  los  individuos que e s t h  en cada una de 

las  redes  particulares o quienes son los  individuos  con mayor influenciaf’.*l 

Samuel  Schmidt y Jorge Gil Mendieta.  La  Carrera  por la Presidencia de Mexico  ,Instituto 
de Investigaciones en Matematicas  Aplicadas y en Sistemas, UNAM, Mexico,  1990, p.9, 

8 0 , -  Ibid., p.9. 

8 1 . -  Ibid,, p.10. 
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Ejemplo,  si  se  analiza  el  Sistema  Político  Mexicano y se  considera  al  presidente 

como el nodo principal en  una red,  se  debe tomar en cuenta que  no todos  los 

miembros  de la   red   es th  a l a  misma  distancia,  lo que quiere  decir que  no todos 

tienen el mismo acceso y con  eso  se  debe  reconocer que  no todos  tienen l a  misma 

influencia 

A traves de l a  historia  se puede observar que el  Sistema  Político  Mexicano 

se  conforma  por  redes de poder,  tal  es  el  caso de l a  Revolucibn y del  liderazgo 

militar y que actualmente se va transformando a la  epoca actual a traves de l a  

interaccibn de diversas  redes, entre otras,  relaciones  familiares, grupos de amigos 

que se forman en l a  Universidad,  hasta  llegar  al  liderazgo  financiero. 

Se  considera tambibn, que los grupos politicos  existen  alrededor de  una 

fuerza  regional y/o sectorial  (en  el  sentido de sector  econbmico), y que fimcionan 

de alguna  manera  como un red  social,  este enfoque  que de  alguna  manera le  da un 

valor protagbnico a los  caciques y podría  ejemplificarse  con  el  caso de Joaquin 

Herntindez Clalicia “La Quina”, “líder  petrolero que logr6  establecer un imperio 

de  dominio político y econbmico;  con  el  caso  del  profesor  Carlos Jongitud 

Barrios,  lider  del  Sindicato  Nacional de los  Trabajadores  del  Estado (SNTE) y 

poderoso  politico de San Luis  Potosi”.@ Aunque este enfonque  tambibn considera 

el  papel  protaghico que han jugado  políticos  locales en l a  conformaci6n de 

grupos políticos que luego han tenido proyeccibn  nacional,  como  seria  el caso del 

llamado “Grupo Aguascalientes”  cuya  cabeza  es  el  profesor  Enrique  Olivares 

Santana que  fue Gobernador  del  Estado. 
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Podemos  identificar grupos políticos,  formados a partir de  alghn período 

presidencial. Uno de los grandes grupos f i e  el  “alemanista” que se  deriva de l a  

red que se  establece  alrededor de Miguel Alemh,  y que parece  tener  competencia 

por  parte  del grupo “cardenista” que se  deriva  politica e  ideol6gicamente de l a  

gestacibn  presidencial de LgZaro Cbdenas. Tenemos en cuenta de  que se pueden 

realizar  varios  ejemplos  como  este.  Tal  es  el  caso  del  sexenio de Jose L6pez 

Portillo en  donde parecia que alguna fierza  oculta  estaba  equilibrando los excesos 

de Echeverría,  pero  los  cierto  es que el periodo 1970-1976 parece  ser un sexenio 

de transic ih  en l a  cual el presidente en  turno parece  haber influido sobremanera 

al favorecer a quien habia  sido su amigo  de la inf‘ancia, pero tambien parece  haber 

existido  el  criterio de otorgarle l a  oportunidad  de dirigir  el  país a un “experto” 

que pudiera  guiar al pais en medios de los que se sugiere era  el  inicio de una 

crisis  econ6mica  L6pez  Portillo  se  habia  destacado  por  conducir un grupo  que se 

dedicaba a l a  planeaci6n en la  Secretarfa de Patrimonio  Nacional y supuestamente 

tenía  experiencia en finanzas,  de  hecho  sube a l a  presidencia  desde la  Secretaria 

de Hacienda 

Pero no solamente era  la  relacibn de amistad  entre ambos políticos y el 

reconocimiento al experto lo que sefiala l a  transicibn,  sino tambih  el hecho que 

sube al poder un grupo de financieros que tambih  había generado una red de 

poder. 

Este grupo  de financieros  empieza a desarrollarse su red a partir de su 

control  del  Banco de Mexico y de la Secretaría de Hacienda,  crehndose al cobijo 

de la  otra  red, ya que a final  de  cuentas entre ambos grupos gobernaban  el  pais. 

A6n mBs, se puede considerar que el momento  temprano en que empieza a 

desarrollarse  el grupo  de financieros o economistas no se habfan diferenciado del 
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grupo  que controlaba  el  poder apoyado por  los  militares, ni había enfrentamiento 

entre ambos. Las  dos  se complementaban. 

Quien parece  ser la  cabeza de este grupo  de economistas  es "Antonio Ortiz 

Mena, que  en el  sexenio de Portes Gil ya  era funcionario  piiblico,  pero  tal  vez en 

virtud  de  que f i e  compaflero  de A l e m h  en l a  preparatoria  lo encontramos como 

director  del Instituto Mexicano  del  Seguro  Social (IMSS) en el  sexenio de Ruíz 

Cortines,  para despues verlo  consolidando una poderosa  administracih de l a  

Hacienda  Ptíblica durante los  sexenios de L6pez  Mateos y D i m  Ordaz (1958- 

1970). A s u  renuncia, en 1970, se  convierte en presidente  del  Banco 

Interamericano de Desarrollo,  hasta 1987. Para 1989 todavfa muestra su íüerza  al 

ser  designado  director de Banamex,  el  banco msis poderoso del pds".m  Lbpez 

Portillo  representa  el elemento de transicibn y de contacto  entre ambas redes,  es 

abogado  de  profesi6n y todavía  es un politico, aunque su visibn de c6mo  conducir 

el  gobierno  ya  se  orienta  hacia  soluciones de tipo  tecnico. 

Miguel de la Madrid  se  desarrolla integramente en el  sector  financiero  del 

gobierno, pasando  desde l a  direccibn de Deuda  Pfiblica en la  Secretaría de 

Hacienda, a l a  Subdirecci6n  Financiera de Petr6leos  Mexicanos  (PEMEX), de 

nuevo a l a  Subsecretaria de Hacienda,  para de ahí ser enviado a la  Secretaria de 

Programacibn y Presupuesto de  donde sale  para  la  Presidencia de la  Reptíblica 

La carrera  inicial de De  la  Madrid f i e  promovida grandemente por  tres 

politicos,  "Ricardo Jose Zebada,  Ernesto Fernhdez Hurtado y Mario Ram6n 

Beteta Zebada, s u  mentor como  estudiante, ayud6 a De  la Madrid a obtener un 

buen puesto en el  Banco de Comercio  Exterior, durante  sus afios de estudiante. 
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Zebada, un Cardenista de  mucho tiempo, f i e  un discipulo de Narciso  Bassols, 

quien sirvi6 a Ctirdenas  en altos puestos. Fernhdez Hurtado,  pariente de De  la  

Madrid  por  el  lado materno, lo ayud6  en su primera  posici6n  politica, como 

asesor en el  Banco de M6xico.  Finalmente,  Mario  Ram6n  Beteta,  con quien trabaj6 

en 1965 a 7 0 ,  es  el  hijo  del  General  Ignacio  Beteta,  Jefe de Asesores  del 

Presidente Chrdenas".M 

En  el  caso de Carlos  Salinas de Gortari no parece duda sobre l a  existencia 

de l a  red,  ya que despues de haber  sido recomendado a De  la Madrid  por su padre 

( que f i e  Secretario de Comercio en e l  gobierno de L6pez  Mateos),  se mantuvo 

durante un largo  periodo  como su segundo  de abordo,  hasta que por f in  en 1988, 

despues  de  haber sido  Secretario de Programaci6n y  Presupuesto, se  convierte en 

Presidente.  "Salinas  es producto de una 'camarilla' política que data en forma 

inmediata de De la Madrid, su mentor politico  principal, y msls a t r h  de Beteta y 

MargBin,  hasta A l e m h  y Ctirdenas".85 

Carlos  Salinas de Gortari.  Hijo de Rahl  Salinas Lozano (exsecretario de 

Industria  y  Comercio  con el presidente  Mateos;  exsenador de Rephblica  por 

Nuevo Le6n) y de l a  maestra  Margarita de Gortari  Carvajal  titular de SSP y 

exdirector  del IEPES durante l a  campafIa presidencial  del  De l a  Madrid. Hay  que 

recordar que era  el msls joven de los  seis precandidatos  para la  elecci6n de 1988, 

los  restantes  precandidatos  eran:  Manuel  Bartlett  Diaz,  Alfredo  Del  Mazo 

Oonzhlez, Miguel  Gonzllez  Avelar,  Sergio  Garcia  Ramirez y Ram6n Aguirre 

Velhzquez. Salinas  es  doctor en economia en Harvard,  esto  responde  siempre que 

w,- Camp. Op.Cit, , p. 16. 

*'.-m, p.18. 
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uno de los  prop6sitos  esenciales de l a  Revoluci6n  Mexicana f i e  intentar  educar lo 

mejor  posible a los habitantes de este  país,  por  lo  que, una vez graduado  de 

economista en l a  UNAM, cont6 con facilidades y las  aprovech6,  para  prepararse 

al  mkimo  nivel en una  de las  mejores  universidades  del  exterior. 

Carlos  Salinas de Gortari  vivi6  desde muy niflo l a  pasi6n de l a  polftica, 

pero su vocaci6n lo arrastr6 a l a  economía; no obstante es un conocedor de 

derecho,  sobre  todo  constitucional, lo cual  demostr6 plenamente  durante las 

comparecencias que cumplib, mits que  ninguno tambibn, en l a   C h a r a  de 

Diputados,  desde  diciembre de 1982 hastanoviembre de 86. 

Tal pasi6n  por  lo  estrictamente  político  se  manifestaría  asimismo que "fue 

campe6n  de  Oratoria en l a  Secundaria 3 y en la  Escuela  Nacional  Preparatoria; en 

l a  Tribuna de l a  Juventud , y muchos aflos mits tarde, en la estrecha  relaci6n 

personal que guard6  siempre  con un figur6n de la  talla de  don  JesCs Reyes 

Heroles".% Con respeto a la  política  valdría  recordar que form6  parte  de no pocos 

procesos  electorales como asesor  del  Secretario  T6cnico  Electoral a partir de las 

elecciones  presidenciales de 1970 y  tambi6n De  la  Madrid  lo designa  nada menos 

que Director  General  del  IEPES durante su campafla. 

Salinas  recibi6 en l a  preparaci6n e influencia  hereditaria de sus padres. 

economistas  los  dos,  quienes  por  cierto  se  conocen como estudiantes en la  Escuela 

Nacional de Economia en 1940 y ascienden  hasta  ctispides muy notorias  ambos:  el 

padre  de Carlos  Salinas nombrado R a ~ í l  es postgraduado en Harvard,  representa a 

Mdxico en el Fondo  Monetario  Internacional y en el  Banco Mundial antes de 

ingresar y crecer paulatinamente en la  Secretaria de Hacienda y Credit0  PCblico 

Javier Lozada, Sics en  Punto , CEN del PRI,  1987, p . 4 5 .  
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desde  tiempos de los  presidentes A l e m h  y Ruiz  Cortinez,  hasta  alzarse como 

Secretario de Industria  y  Comercio en el  sexenio de Lbpez  Mateos. Su madre 

nombrada Margarita fue l a  primera  presidenta que  tuvo la  Asociaci6n de Mujeres 

Economistas de Mbxico,  all6  por  la  d6cada de los  cincuenta 

Carlos Salinas  de  Gortari,  entonces,  nacido  el 3 de abril de 1948, cabe 

suponer que aprende economía  desde muy temprano o por  lo menos se  daba  cuenta 

de lo que pasaba en aquellos tiempos. 

En 1965, Salinas  inicia su despegue  propio. Ingresa,  con  magnificas 

calificaciones  siempre, a l a  Facultad de Economía de l a  U N A M ;  no obstante, a 

pesar de sus escasos 17 &os, l a s  inquietudes políticas  lo devoran  y es por ello 

que acude ante el dirigente mhimo de la  damada entonces  "Tribuna  Nacional de 

l a  Juventud del P R Y ,  Heladio  Ramírez  Lbpez  es quien le tiende l a  mano y le 

permite  publicar  artículos  sobre  política y economía  del  país. Era el arranque  de 

una carrera  por demsls interesante.  Tambi6n  entablb  relaciones en cierto modo 

importantes con  maestros  y  discípulos de la  Facultad de Derecho como Miguel de 

l a  Madrid  y  Manuel  Bartlett  (catedraticos), y un joven estudiante  de Leyes 

inquieto  y ambicioso  como 61 solo: Jos6 Francisco  Ruiz  Massieu, alumno  de 

aquellos  tiempos  y que  fue gobernador  de  Guerrero. 

Salinas, una vez que se  había  recibido de economista en l a  Universidad 

Nacional Autbnoma  de Mexico con la  tesis Agricultura.  Industrializacibn v 
Empleo:  el Caso de Mexico. Un Enfoque  Interdiscinlinario , pronto se  movilizaría 

en busca de una beca  para  irse a estudiar a Harvard.  Fhcilmente lo consigue de 

parte  del  secretario  Marghin y se va a Estados  Unidos,  dejando a l a  vez  el empleo 

que tenía  como  profesor adjunto  de estadística que había  alcanzado y 

desempaflado con gusto. Cursa la  Maestría en Administracibn  Ptiblica, a los 25 



d o s  ya es un economista posgraduado  de Harvard. A los 26 aflos ya es promovido 

como Director  Oeneral de  Asuntos Internacionales de Hacienda, despues cursa una 

segunda Maestría en Harvard en l a  especialidad en Economfa  Polftica y Qobierno 

para despues  hacer su Doctorado en el mismo rango,  recibiendo  el apoyo de 

Rambn Beteta en este  6ltimo. 

Una vez que ocupa l a  presidencia de Mexico,  Carlos  Salinas de Gortaria 

coloca a sus elegidos en base a sus alcances a “camarillas” que  son  de gran 

importancia. La mayorfa  de sus mIrs fuertes miembros de “camarilla” son 

economistas con experiencia a nivel de  gabinete en departamentos responsables de 

la  realizaci6n de l a  polftica  econ6mica.  Salinas  coloc6 en su gabinete  econ6mico 

a esos individuos  quienes  ampliamente  deben a sus carreras a 61. Esto incluye a 

sus secretarios,  de  Comercio  (Jaime  Serra  Puche),  Programacibn y Presupuesto 

(Ernesto  Zedillo  Ponce de Le6n) y Hacienda  (Pedro  Aspe). Su Controlora  María 

Elena  Vkquez  Nava  incluida tambien en este grupo. 

E l  gabinete  politico de Salinas  tiene una historia muy diferente  con  respecto 

a los  anteriores.  Significativamente,  los puestos políticos m& importantes en su 

administracibn, en su mayor parte, no son  ocupados por miembros de su 

“camarilla”,  pero son producto de otras  “camarillas” que se remontan hasta la 

administracibn de Echeverrfa.  Este  gabinete  polftico  se compone del Secretario de 

Qobernacibn (Fernando  Outibrrez Barrios), cuyo ascenso  se  asocia  con su mentor 

Luis Echeverrfa en l a  misma  secretarfa durante l a  decada de los setenta. Su 

secretario de Educacidn  P6blica (Manuel Bartlett),  cuya  afdiacibn a una 

“camarilla” estuvo  enlazada  inicialmente a Jorge Rojo Gbmez, un importante lider 

campesino, como su ayudante en l a  decada de los  sesentas; y a Mario Moya 

Palencia  el  precandidato  favorito  para  ocupar l a  presidencia en 1976; su 

secretario de Trabajo  (Arsenio  Farell), quien era compadre del hermano  de 



Echeverria y empleado del  expresidente en su oficina  legal; su secretario de 

Agricultura  (Jorge de la  Vega Dominguez), un estudiante discípulo de Gilbert0 

Loyo  (mentor  del  padre de Salinas) en l a  Universisdad  Nacional y luego parte  del 

grupo  de Alfonso  Martinez Domínguez; su secretario de Reforma  Agraria  (Victor 

Cervera  Pacheco), quien empez6 su carrera a nivel  local en Yucath ;  y el 

presidente  del ComitC Ejecutivo  Nacional  del PRI (Luis  Donaldo  Colosio), un 

político nuevo,  con experiencia  pdcticamente  limitada, quien pertenecid  al grupo 

de Salinas. 

Salinas  creo un “gabinete  híbrido de tecn6cratas a cargo de departamentos 

econ6micos, que  en combinaci6n en políticos  tradicionales  dirigen departamentos 

políticos. Aunque los tecn6cratas  políticos  inicialmente  obtuvieron  preeminencia a 

traves de su control  sobre  las  Secretarías  econ6micas durante las  tres  6ltimas 

administraciones,  ellos tambien  representaron muy pronto el liderazgo de los 

departamentos políticos”.u Una consecuencia  probable de esta  mezcla es que  hizo 

menos predecibles  las  elecciones  políticas fituras de Salinas , ya que si quiso 

mantener su  coalici6n unida debi6 enfrentar demandas diversas. 

8 7 , -  Camp. Op.Cit. , p.32. 
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Al  igual,  el empadronamiento era irregular  al  dejar a bastante  gente fuera 

del  registro de  61 y el “rasurado”  del  padr6n que tambien se  hacía  presente,  sobre 

todo, en l a  parte  norte de la  Rephblica  Mexicana 

La oposici6n en conjunto protest6 porque los  funcionarios  estatales, 

federales y municipales  actuaban  abiertamente a favor  del PRI según la ADESE 

(Asamblea  Democr&ica  por  el  Sufragio  Efectivo)  se  gastaron m h  de 2 billones de 

pesos en l a  campafía  priista; l a  publicaci6n de  encuestas  para  influir en el 

electorado; l a  prensa  nacional minimizb las campafías de l a  oposici6n, mientras 

que las  del  PRI  eran  las  mejores,  las msls espectaculares y las m& concurridas; 

ademsls de recurrir a campafías  difamatorias en contra de l a  oposici6n. 
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de 1929 por  sobre  el regimen  constitucional en torno a un Partido de Estado, que 

prevaleci6  sobre  los  demb partidos de manera  ilegal  e  ilegítima, y a un 

presidente de la  Repfíblica  que,  apoyhdose en este,  ejerci6  el poder de manera 

discrecional, tuvo un rasgo  fhdamental: su carhcter  metalegal. ‘El  sistema’  se 

find6 en reglas ‘no escritas’, hechos  consentidos y costumbres políticas,  lo que a 

muchos pareci6  pasar  desapercibido, y es  esto  lo que se puso  de relieve en l a  

lucha politica dentro del PRI de 1987”.91 

Los miembros de la  burocracia gobernante  habian insistido a los  largo de 

1987 que a pesar de l a  gravedad  del  conflicto  el  PRI no se  habia  dividido y que, 

con l a  unidad partidista  inc6lume,  el  Institucional  iba a enfkentar con  tranquilidad 

las  elecciones  presidenciales, y dieron a este  respecto muchas  muestras  de su 

confianza. Las elecciones de 1988, sentenci6  por  ejemplo  Fidel  Velkquez, iban a 

ser “las m b  fhciles en l a  historia  del  PRI”, y a s i  se sucedieron muchas otras 

declaraciones. 

Pues a unos dias de las  elecciones m b  disputadas  de l a  historia de Mexico, 

los  factores que l a  ponian en sospecha eran  muchos. Los medios  informativos 

comentaban que por  lo menos el 70% del  padr6n electoral no era  confiable;  se 

multiplicaba  el número  de casillas  “bis”;  se denunciaban defectos  e 

irregularidades de l a  impresi6n de boletas  electorales;  se  rumoraba que ya 

circulaban  boletas  marcadas a favor  del  PRI,  distribuidas  por  los “mapaches” o 

“introductores”; se  comienza a presionar a los  votantes a traves de la distribuci6n 

de tortibonos y de l a  leche  Liconsa;  se  empleaba  el  control  sindical; estaban listos 

los  promotores  del  voto para trasladar a los  votantes. 

9 1 , -  Ibid., p.101. 
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expuesto ante l a  cúpula  del  Partido. “La XI11 Asamblea  Nacional  Ordinaria del 

PRI, reunida  de  manera  imprevista a principios de 1987, no tuvo  m4s objetivo que 

el de mostrar l a  unidad  de l a  burocracia gobernante en torno al  presidente  Miguel 

de l a  Madrid,  ratificar  la  ascendencia de 6ste  sobre  el  Partido y el  respeto de los 

priístas a las  reglas ‘no escritas,  del  ‘sistema’, constituyendo en consecuencia  el 

momento  de la  descalificaci6n formal de la  iniciativa de democratizacibn”.~ 

A principios de 1987, tambi6n  surgieron  nficleos locales de la Corriente en 

San Luis  Potosí, en  Chihuahua y en Nuevo Lebn,  los que junto  con el de Michoacsln 

constituyeron una seria  preocupaci6n  para  el  gobierno. 

La tarea que les  correspondi6 a l a  Corriente Democr&tica, era pues,  hacer 

recorridos  por  diversas  entidades en  donde les permitían conocer  mejor  el  nivel 

del  descontento  popular,  pero tambidn propiciaban que recibieran  las demandas  de 

un buen  niimero de priistas que pedian un liderazgo para encauzar el  proceso de 

cambio. E l  nuevo esfuerzo de l a  izquierda  para reagrupar sus fuerzas y crear un 

partido  político  socialdem6crata que pudiera  ser una organizacibn  competitiva en 

el  plano  político-electoral, culminb tras dificiles  negociaciones  precisamente en 

los  días en  que el cuestionamiento de los miembros de l a  Corriente  Democrhtica 

se  acentuaba en el  PRI. 

E l  panorama político de M6xico  se transform6 de manera  significativa en el 

curso  del  verano de 1987, no por la  acci6n de los  partidos de oposici6n  sino  por 

el  desarrollo y consolidacibn de l a  Corriente  Democrhtica  del  PRI  que,  al  insistir 

en l a  defensa de los  derechos de los  miembros  del  Partido,  desafio al 

autoritarismo  oficial.  ”El  ‘sistema’  mexicano de gobierno que se  desarroll6 luego 

p.63, 
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sexenios  anteriores, durante lo cual  habia ocupado el  cargo de secretario del 

Trabajo (1972-1975) y l a  presidencia del CEN  del  PRI (1975-1976) en el 

gobierno  echeverrista, así como l a  cartera de Educacibn  Phblica  al  inicio  del 

sexenio de Lbpez  Portillo (1976-1977), un af‘io despues era Representante 

permanente  de Mdxico ante las  Naciones Unidas (1979)”.@ Para su retorno a 

Mdxico en octubre de 1985, hubo  un desacuerdo  con el  canciller  Bernardo 

Sep6lveda  y  6ste hizo l a  retirada de su designacibn como embajador ente el  Reino 

Unido. De  esta  manera MufIoz Ledo no quedaria  conforme  y tuvo en consecuencia 

una amplia  actividad  y  convers6  con  diversas  personalidades  del  partido, que 

tambi6n  estaban en desacuerdo de los m6todos viciosos que aplicaba  el  PRI; asi, 

lo escucharon  con  inter68  compartiendo  algunas de sus preocupaciones,  las 

personalidades  Jorge de la  Vega Domínguez, Victor  Alfonso  Maldonado,  Pedro 

Ojeda  Paullada  y  Eugenio Anguiano, MufIoz Ledo  por  primera  vez  realiza una 

reunibn  formal. 

Tambi6n fue decisiva  la entusiasta  participaci6n en el movimiento de l a  

profesora  Ifigenia  Martinez,  exdirectora de l a  Facultad de Economia de l a  UNAM 

(1967-1971), quien junto  con  Chdenas, Gonziclez Guevara  y Mufíoz Ledo 

constituyb el nficleo h d a d o r  de lo que se  iba a llamar “la Corriente  DemocrBtica 

del  PRI”,  nacida formalmente el 11 de julio de 1986. Sin embargo, el movimiento 

de la Corriente  DemocrBtica, a los  tres  meses de su aparicibn  phblica,  había  sido 

ya  descalificada  casi  oficialmente,  pero a finales de 1986 sus dirigentes 

proseguian en su empresa  y ello  seguia sorprendiendo a l a  opini6n p6blica El 

desencuentro  entre los priistas de l a  Corriente  Democriitica  y  el  gobierno  del 

presidente  Miguel de l a  Madrid  se  tomb  critico a principios de 1987 y qued6 
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3.3. La Ruptura en  el Centro  del  Poder (1988). 

Los  partidos  politicos  suelen  vivir sus principales  conflictos internos en 

torno a l a  definicibn de sus principios b b i c o s  y l a  designacibn de sus dirigentes y 

candidatos. En  el  PRI  estos  conflictos  se agudizaron a finales de l a  d6cada de los 

ochenta  “Los  primeros  signos de  que l a  sucesibn  presidencial de Miguel de la 

Madrid no iba a ser como l a s  precedentes fueron  evidentes  desde  principios de 

1986, pues en esta  ocasibn  se empezb a cuestionar, de manera mucho m h  abierta, 

l a  facultad  metaconstitucional  del  presidente de la  Rep6blica de nombrar a su 

sucesor  por  las  vias de imponerle su candidato al  partido  oficial y de controlar 

todas l a s  fases  del  proceso  electoral  constitucional,  privilegio com6nmente 

conocido como el  ‘dedazo’.@ A lo  largo de 1986 y 1987, hubo  en el  pais un 

debate  informal en  donde Ilamb  profindamente l a  atencibn de l a  opinibn entre 

aquellos que sostenian l a  necesidad de democratizar  los  mecanismos de seleccibn 

del  candidato  del PRI y  del  proceso  electoral  federal en su conjunto. 

Así, las  propuestas  por  democratizar  al  sistema  se tornarbn en una 

posibilidad  real en l a  primavera de 1986, cuando Rodolfo  Gonzilez  Guevara  se 

reunib en Madrid, que anteriormente ya habían  tenido charlas  con  respecto a este 

problema,  con  el  exembajador de M6xico ante las  Naciones  Unidas,  el tambibn 

abogado Porfirio Mufloz Ledo, y a h l  convinieron de manera  formal en l a  necesidad 

de encauzar “un movimiento dentro del  Partido a f in  de promover una mayor 

participacibn de las  bases en l a  discusibn  y toma de decisiones  partidistas”. 

“Mufloz Ledo, quien había  hecho una carrera  política  destacada en los dos 

. -  Luis  Javier  Garrido.  Ruptura , GRIJAL,BO, Mexico, 1993, p. 13. 
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CAPITULO IV 

EL CRIMEN POLITICO DURANTE 

EL SEXENIO DE SALINAS 

4.1. Narcocriminalidad. 

En un estudio realizado  por  el  doctor  Marcos  Kaplan  analizado en su libro 

titulado E l  Estado  Latinoamericano y el  Narcotrsfico  menciona algunos aspectos 

sobre l a  dimensibn econ6mica a las  cuales me refiero,  representada  por e l  

consumo y l a  demanda  de drogas  latinoamericanos,  se puede observar que l a  droga 

se  vuelve  constituida  minorista  del producto acabado en su primera dimensibn 

econ6mica. 

La segunda dimensibn es la enorme cuantia de los capitales  involucrados en 

y para el  narcotr8fico, su estabilidad y su acumulacibn. 

Colombia  es  el mayor procesador de cocaina,  fuera de los  narcotraflcantes 

de Estados  Unidos, los de Colombia  llegan a ganar m8s  que los de cualquier  otra 

naci6n  del  hemisferio  occidental. 

Los narcotraficantes  latinoamericanos  distribuyen l a  ubicacibn de sus 

ganancias entre sus paises de  origen y paises  extranjeros en proporciones que 

varian según las  cambiantes  circunstancias y fluctuantes econ6micas,  politicas y 

sociales y según sus objetivos de blanqueo de capitales de reingreso para el 

negocio, de inversiones  legales en otras  actividades de disfrute y consumo. 
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La  tercera dimensibn econbmica son las enormes  ganancias  e  inversiones 

que permiten un alto grado de concentracibn y centralizacibn de poder  econbmico. 

Estas, a su vez,  posibilitan l a  expansibn y racionalizacibn de las  organizaciones y 

operaciones:  logro de una influencia  y  control  sobre l a  economia de  algunos 

paises,  el incremento de l a  transnacionalizacibn de  grupos traficantes. 

El  narcotrafco  obstaculiza  el  an6lisis y l a  evaluacibn  objetiva de l a  

economia  nacional. 

La  cuarta dimensibn econ6mica,  el  lavado de dinero de dblares. E l  

narcotrslco latinoamericano lava y recicla  billones de dblares  procedentes de l a  

droga, a traves  del  sistema  financiero mundial, con l a  colaboracibn  activa o la 

negligencia de los  gobiernos,  opera mediante las  redes  electrbnicas y aprovecha 

las  leyes  del  secreto  bancario de los  paises que lo  poseen. 

La quinta  dimensibn econbmica  del narcotrsifico es l a  constituida  por su 

papel en l a  inversibn y el consumo. 

Las  inversiones  se destinan a los  costos  directos de l a  produccibn y 

comercializacibn, asf como a la  reposicibn  del  capital, l a  creacibn de reservas 

para el  riesgo del cambio y destruccibn. 

Por  otra  parte, los narcotraficantes buscan insertarse en l a  economfa  legal, 

ser  aceptados  por  elites  dirigentes  y grupos dominantes, a traves de inversiones y 

empresas licitas:  bienes  inmuebles,  ganaderfa y agricultura,  construcci6n, 

comercios y servicios,  recreaci6n  e industrias. 

Los  narcotraficantes  incorporan al campesino a la produccibn de coca y 

tambien  adquieren tierras, siembran cultivos de estupefacientes, dan bases seguras 
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para las  escuelas de sicarios  destinados a sus ejdrcitos  y tienen  extensas zonas 

llamadas  narcohgro. 

En su sexta  dimensi6n  econ6mica,  el  narcotriifico contribuye a la generacibn 

de empleo a traves de las  actividades,  inversiones y consumo  que realizan 

directamente. 

Existe una amplia gama de  grupos socioeconbmicos que  encuentran empleo, 

ingreso, modos de supervivencia o de progreso en el  narcotrkfíco, algunos de 

ellos  los encontramos clasificados según Kaplan de l a  siguiente  manera: 

a).- Los campesinos que producen la  hoja de coca. 

b).-Trabajadores de la  fase industrial:  quimicos,  refinadores,  controladores, 

de calidad y empleados de laboratorio. 

c).-  Transportistas de autom6viles,  camiones,  barcos,  aviones. 

d).- Traqueteros,  representantes  de  los  narcotraficantes en Estados Unidos y 

otros  mercados,  distribuidores  mayoristas y al menudeo. 

e).- Mulas o burros, hombres y mujeres que transportan la  coca en vuelos 

comerciales entre  ciudades y entre paises. 

9.- Jbvenes  dispuestos a todo:  incluso a matar. 

g). -  Abogados para l a  defensa y la consultoria en cuanto a los  problemas 

suscitados  por  las  actividades  licitas  e  ilícitas de los  narcotraficantes. 

h).- Intelectuales,  periodistas,  escritores,  profesionales de las  ciencias 

sociales, expertos en relacione  públicas para l a  defensa  e  ilustraci6n del 

narcotrafico y sus fines. 
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i) .-  Guardaespaldas,  sobornadores, sicarios que llegan a integrar 

verdaderos  ej6rcitos  privados de los  narcotraficantes. 

j).- Contadores  para  el  registro y control de los narcod6lares y sus mil usos. 

k).- Empleos  e  ingresos  complementarios  provistos y corruptores de 

politicos,  gobernantes,  administradores,  legisladores,  jueces,  fincionarios 

aduaneros y fiscales,  policías y militares  involucrados en acciones y decisiones. 

I).-  Empleados en la red de inversiones,  propiedades y empresas  legales de 

los  narcotraficantes. 

m).- Empleados en las  actividades  comerciales y profesionistas que 

satisfacen l a  demanda  de los  narcotrafrcantes en una gama de bienes de  consumo y 

servicios:  arquitectos,  decoradores,  medicos,  veterinarios,  choferes,  modelos, 

deportistas,  etc.. 

n).- Personal  involucrado en las  actividades de prevenci6n y rehabilitacidn 

de drogadictos y l a  represi6n de traficantes y consumidores. 

El  narcotrulco es l a  industria de m& rhpido crecimiento en el mundo. Ha 

llegado a constituir, a demb,  la  linica empresa  transnacional  latinoamericana de 

gran importancia y con Cxito econ6mic0,  social,  cultural y politico. 

Un examen en las dimensiones  econdmicas  del narcotrafico  debe tener en 

cuenta l a s  bases,  redes, y circuitos que son especificamente  consustanciales o 

ligadas  con  aquel y las que 61 mismo controla de manera directa.  Por  lo tanto se 

puede resumir que el  proceso  global  es  acumulativo,  con el mutuo refuerzo de sus 

diferentes  dimensiones. 
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Como cualquier  negocio  empresarial de  gran alcance,  el narcotrftfico 

implica  pianeacih,  financiamiento,  cultivo,  produccih, transporte,  comercio 

mayor, distribuci6n  intermedia y venta  al mundo. M6xico no es  territorio en  que se 

den todos y cada uno  de estos  pasos. No es  productor para su propio  “consumo” ni 

receptor de estupefacientes de otros  paises para LLconsumo” exclusivo 

Mexico  es  el  principal “trampolin”  del narcotrsfrco a Estados Unidos. 

1 Alberto  Aguirre, en El Asesinato del  Cardenal ... , dice que a 

cinco las bandas  perfectamente  organizadas y estructuradas que se 

mercado  de  las  drogas en M6xico: 

del nuestro. 

a fecha son 

disputan el 

- El   Ckte l  de Juhez:  opera en l a  ruta que viene  desde  Oaxaca y atraviesa 

en centro  del  país  hasta  llegar a Coahuila y Chihuahua. Su red  llega  hasta 

Colombia.  Esta  compuesta  por  Rafael y Eduardo MufIoz Talavera, que actualmente 

e s t h  recluidos en el penal de  mhxima seguridad de Almoloya de Jukez. 

Enriqueta,  Alicia y Susana  Tapia Anchondo, Carlos  Enrique  Tapia  Ponce y Amado 

Carrillo  Fuentes,  principal  cabeza de la banda. 

- El   Ckte l  de Sinaloa:  tienen su radio de acci6n en el  noroeste  del  pais, a s í  

como en Centroam6rica y Sudamerica  Controlan  desde l a  producci6n  hasta  el 

trhfko de mariguana, cocaina y herofna. Esta compuesta por  H6ctor  Luis  “el 

GOero” Palma y Joaqufn “el Chapo” Guzmh.  “El  Gaero”  Palma  se  inici6 en el 

narcotrafico como lugarteniente de Miguel Angel F6lix  Gallardo.  Diferencias 

personales  los  dividieron tiempo despubs. Fue  entonces cuando “el GOero” Palma 

form6 su grupo, con “el Chapo” Guzmh.  F6lix  Gallardo,  “el Chapo” Guzmh y “el 

GOero” Palma,  se encuentran detenidos. 

- E l  Chrtel de Tijuana:  controlan  toda l a  peninsula de Baja California, 

desde  Cabo San Lucas  hasta  Tijuana, ademas de Guadalajara.  Esta  dirigida  por  los 
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hermanos Arellano  Fdlix, quienes según la Procuraduría  General de la  República, 

trabajaban en sociedad  con su primo Miguel Angel Fdlix  Gallardo y Rafael  Caro 

Quintero  e  Ismael  “Mayo” Zanbada  Miguel  FClix  Gallardo y Rafael  Caro Quintero 

purgan sentencia en l a   c k c e l  de alta seguridad de Almoloya de  Juhrez, Estado de 

MCxico; 6stog estan juntos  con  Hernesto  Carrillo “Don Neto”  y  otros m&. 

- El Ckte l  de  Matamoros o Cgrtel  del  Golfo:  tiene su centro de operaciones 

en Matamoros, aunque su influencia  se extiende a los Estados de Tamaulipas, 

Oaxaca, Chihuahua y Quintana Roo,  est6  dirigida  por Juan Oarcia  Abrego. 

Con l a  ayuda  de bandas que operan en la  frontera  M6xico-Estados Unidos. 

algunas de ellas  identificadas como los Texas, los Valientes  y la Banda de la 

Charola  -integrada  por  ex  agentes de la  PJF-,  el ciirtel  del  Golfo  distribuye la 

cocafna en territorio estadounidense 

- El Ciirtel de Jalisco:  controlada  por los Quintero 

Cabe  destacar que  en MCxico  se  siembra l a  mariguana y existen  laboratorios 

clandestinos que procesan goma de opio,  al igual que la  herofna En 1992 heron 

desmantelados algunos laboratorios  localizadas en l a  zona  fronteriza de MBxico. 

“La droga que  m& se consume en Mexico  es  la mariguana, 800 mil  mexicanos la 

han probado  alguna  vez; 88 mil han inhalado cocafna  (representan 8610 el 0.12% 

de l a  poblacibn) y 28 mil se han inyectado  heroina. El consumo  de solventes 

volhtiles  es  todavfa mayor a la  facilidad para adquirirlosf’92 

9 2 . -  Oswaldo  Canto  Arias,  Mexico Y Estados  Unidos v el  Narcotrttfico;  entre l a  cooperacibn v 
el Antagonismo , Universidad  Iberoamericana, Mexico, 1992, p.42 .  
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El  Asesinato  del  Cardenal  Juan  JesQs  Posadas  Ocampo. El  lunes 24 de 

mayo de 1993 murieron acribillados en el  aeropuerto  Miguel  Hidalgo de 

Guadalajara,  Jalisco,  el  cardenal Juan Posadas Ocampo y su chofer  Pedro al igual 

que otras seis  personas,  asesinadas en ese mismo lugar:  ”Martin  Alejandro  Aceves 

Rivas,  Pedro  P4rez Hernandez, Francisco  Rodrizguez  Cabrera, Juan Manuel  Vega 

Dominguez, los  cuales eran  personas  inocentes y Jos6  Ram6n  Flores  Flores y JosC 

Rosario B e l t r h  Medina,  gatilleros de l a  banda de Joaquin Guzmitn Loera“.93 De 

acuerdo  con l a  versibn  oficial,  el  arzobispo fue víctima  accidental de un 

enfrentamiento  entre  dos pandillas de narcotraficantes,  al  ser confundido con un 

cabecilla de l a  mafia. 

El tiroteo  lo  protagonizaron, según esa  tesis, los grupos encabezados  por 

los hermanos Arellano  Fblix,  del grupo  de Tijuana, y por  Joaquin Guzmh  Loera, 

“El Chapo Ouzmh”, de Guadalajara y Sinaloa. 

Se  desprende que el mandatario de la  Iglesia  Catblica  habia acudido a la 

terminal abrea a recibir  al Nuncio Apostblico,  Monseflor Gerbnimo Prigione, y 

que al  encontrarse en l a  avenida  principal  del  estacionamiento,  casi enfrente de l a  

entrada  principal de ese  edificio, fue sorprendido  por el grupo atacante,  enviado 

por  los hermanos Arellano,  al  ser confundido el  vehículo en el que se transportaba 

con uno de similares  caracterfsticas que utilizaba  el  narcotraficante  Guzmh  Loera 

y su familia.  A  los  gatilleros de los Arellano  FClix  se  les  habfa informado  que el 

“Chapo Guzmh”  tenia un vehiculo de esas  caracteristicas. 

9 3 t -  Procuraduria  General  de  la  República.  Informe  sobre los Homocidios  Acont.ecidos  en el 
Aeronuerto de Guadalajara el 24 de Mayo de 1993 , Mexico,  p. 1 5 .  
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Se  dice que antes de  que Posadas  llegara  al  aeropuerto, detrb  del  cardenal 

iba un carro Buick  verde,  blindado.  Ese  carro  verde  era conducido  por “El 

Chapo” y su gente, que posteriormente  mostrarian sus “charolas” de la   PGR a los 

vigilantes  del  aeropuerto  para  ingresar  al  estacionamiento. ”Dentro del  Buick a su 

derecha  del Chapo iba un comandante de la  Policia Judicial  Federal que  nunca  fue 

identificado. En el asiento  trasero  viajaban su primo H6ctor G u m h ,  y Baldemar 

Escobar”94. 

Los dos lujosos  autom6viles,  el  blanco de Posadas y el verde  del  Chapo, 

circulaban  por  fuera  del  estacionamiento. 

E l  Gran Marquis de Posadas, que adelantaba  al  Buick unos cincuenta 

metros, se detuvo  en la  caseta de acceso  del  estacionamiento y entrb. El vehfculo 

del Chapo se  sigui6 de largo. -Un narc0 j a m b  se  encajona,  por  elemental  cuestibn 

de seguridad, y menos si va de viaje-  explicb despues un experto. 

En el  circuito  exterior  del  estacionamiento,  ”el Chapo se  estacion6  frente  al 

ingreso  de  los  vuelos  nacionales. Con un despliegue de fuerza que llam6 la 

atencibn, sus hombres de avanzada  cuidaron que bajara sin  riesgo. Con un bolso 

de piel en l a  mano, el Chapo entreg6 l a s  llaves  del  vehículo a Bartolo  Pineda, uno 

de sus hombres de confianza.  &ste  subib  al  vehiculo inmediatamente”.g5 

Otro hombre extrajo una maleta de la  cajuela, la cerr6  con fuerza y se que& 

a la  expectativa. 
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Por otro lado,  "el  reloj  checador  del  estacionamiento  marc6  las 15:35 

horas. E l  chofer  del  cardenal  recibi6  el  boleto  del  vigilante. Lo introdujo en l a  

bolsa  del  saco de Posadas,  colocado  sobre  el  respaldo  del  asiento. E l  Gran 

Marquis avanz6 con lentitud, a su izquierda, a m h  de 45 metros,  había dos 

francotiradores armados. Cuando frente a ellos  pas6  el  cardenal.  -A quien  seguían 

con la vista desde minutos antes- ya habían alertado  por  radio a los demks 

francotiradores: 

-iAhf va  el seflor!  -gritaron,  y  lanzaron al aire una descarga de rhfagas; la 

contrasefla de  que la  ejecuci6n empezaba"%. 

A las  descargas de aviso, unos 25 o 30 pistoleros  se  movilizaron  hacia  los 

objetivos  pr6ximos  al Grand Marquis. E l  autom6vil recibi6 40 impactos en llantas 

y carroceria  El  homicida de Posadas  todavia  alcanz6 a sacar un pequefio 

portafolio azul marino.  Segfin, el  portafolio  del  cardenal  portaba mapas y  papeles 

personales  del  chofer. 

Una vez  tras  el  asesinato,  los  delincuentes  se fugaron,  mientras algunos 

miembros de la banda de los  Arellano  F6lix  salieron  corriendo  hacia  afuera  del 

restaurante por  los  disparos que se escucharon en donde  en esos momentos estaban 

por arribar un vuelo a Tijuana. Los Arellano  F6lix y parte de su escolta  ingresaron 

por  las bandas de equipaje  hasta l a  plataforma y abordaron  el  vuelo DC-10 rumbo 

a Tijuana,  junto  con  casi 200 personas mhs. "El   capith y comandante  de l a  nave 

Jose Antonio S h c h e z  y su copiloto,  Filiberto  Saucedo, despegaron de la  pista a 

las 16:35, media  hora despues de su hora normal  de salidaf'.97 

9 6 , -  u, p . 3 2 .  

9 7 , .  Ibid., p.39. 
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Para muchos ”testigos  presenciales todo  estuvo  perfectamente  preparado: 

los matones  obraron  con  tranquilidad ante la  pasividad  policiaca. Quienes dijeron 

ser  judiciales, dispararon  al  aire  y en sentido contrario a l a  huida de los 

pistoleros.  Ni  el  estacionamiento ni las  carreteras fueron  bloqueadas. Cuando los 

delincuentes ya estaban muy lejos, a muchos nos  detuvieron de dos  horas en un 

cuarto  del  aeropuerto“.% 

Despues de los  acontecimientos  del 24 de mayo  en el  aeropuerto de 

Guadalajara, donde resulto muerto el  cardenal  Posadas, comenz6 a especularse 

sobre la  posible  participacibn de efectivos  policiacos en l a  balacera.  La 

imparcialidad de los  funcionarios de l a  Procuraduria de Justicia  local y de los 

agentes de la   Policia Judicial  Federal  destacados en l a  entidad fue puesta en  duda 

tambibn por sus fallas en el  combate  al  narcotrafico en Jalisco. En las 

declaraciones  ministeriales  se  asienta que “el Chapo” y varios  compafieros, 

despues  de su detenci6n  ocurrido  “el 9 de junio, aproximadamente a las 12:00, 

entregado  por  autoridades de Guatemala,  junto  con cinco  personas de s u  grupo  mhs 

cercano, a l a  PGR’W  apoyada  por miembros del  Ej6rcito  Mexicano,  “solian 

hospedarse  con  regularidad en el hotel  Holiday Inn. Incluso,  los  registros de la 

agencia de viajes  del  hotel  indican que varias  veces compraron pasajes para las 

ciudades de Puerto  Vallarta,  Tepic, Los Mochis y Ciudad  Obreg6n”.lW 

S610 por  las  informaciones que proporcionaron  los miembros de l a s  bandas 

que participaron en el atentado del 24 de mayo, las  corporaciones  policiacas 

9 8 . -  w , p.39, 
99 . -  PGR, Op.Cit. , p.81. 

loo. -  Alberto  Aquirre M., “Jalisco:Narcos, Politicos y Policfas” en El Asesinato . . .  , p.151. 
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supieron de la  existencia de  mLs de 20 inmuebles, entre casas  habitacibn, 

departamentos y granjas, que pertenecian  al “Chapo” Guzmh.  Estas propiedades 

situadas en colonias  residenciales de Zapopan,  Tlaquepaque y Guadalajara, fueron 

ocupadas  por los maf‘losos 18 meses antes de los  acontecimientos  del aeropuerto. 

En  esas  casas  se  hallaron armas largas, granadas de fragmentacibn,  aparatos 

electrbnicos de comunicacibn  radial,  chalecos  antibalas y vehiculos  diversos. 

Al  catear  los  vehfculos que dejaron  los  narcotraficantes en el aeropuerto, 

los agentes de l a  Procuraduria de Justicia  hallaron armamento destinado para uso 

exclusivo  del  ejercito,  chalecos  antibalas, equipo de radiocomunicacibn,  telefonos 

celulares, uniformes militares y credenciales de identificacibn de la  Policía 

Judicial  Federal y del comando especial de antinarcbticos. 

Los  detenidos, tanto de l a  banda de los hermanos Arellano  Felix como del 

“Chapo” GumBn,  dijeron en sus declaraciones que las  credenciales  policiacas  les 

heron  proporcionadas  por sus “patrones”. “Francisco CBrdenas Luque, uno  de los 

lugartenientes de  GuzmBn, explicb:  ‘Las  consegufa en l a  Procuradurfa y tambibn 

directamente en el  Distrito  Federal’. Y h e  mBs alla cuando dijo que ‘el Chapo’ 

pagaba ‘ a  todos  los jefes de las  policias  federales,  estatales  y  municipales.  Les  da 

buenos regalos y buenos vehfculos ... les  paga para que lo  protejan’.  Esto  se 

comprobb,  al menos parcialmente,  con l a  detencibn  del comandante Edgar Antonio 

Garcia  DBvila,  el 31 de  mayo  de 1993”.101 

Con apenas 26 apios de  edad y en complicidad  con  el je fe  de  grupo  de la 

Policia  Judicial  Federal,  Garcia  DBvila  habia  sido  reportado como 

“desaparecido”  por su familia despues de la balacera  del aeropuerto. Lo 

’O1 . -  Ibid,, p . 1 5 2 .  
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capturaron los  judiciales  locales, en s u  casa del  fraccionamiento  Bugambilias, y 

h e  trasladado para su interrogatorio a las  oficinas  del  Ministerio P ~ b l i c o  Militar, 

en Zapopan. Se inform6 que  durante varios  meses  brind6  proteccibn  al “Chapo” y 

a su gente y que el 24 de  mayo participb en el  tiroteo del  aeropuerto. 

Sin  embargo, a dos aflos del  asesinato, la hipbtesis de la Procuraduria 

General de la  República  es, que fue victima  accidental de un enfientamiento entre 

dos pandillas de narcotraficantes y para el monseflor Gerbnimo Prigione es l a  mhs 

aceptable.  Mientras  que,  para muchos obispos y amplios  sectores  civiles,  esas 

declaraciones son absurdas,  ridfculas y falsas. 

Aun cuando el 6 de junio de 1994 fue  consignado al  juzgado  sexto de 

distrito, en Jalisco, el  último  detenido, Isaac  Guevara  Hernhdez,  “El Zigzag”, 

presunto autor  material  del  asesinato de Posadas, muchos arzobispos como Samuel 

Rufz,  obispo de Chiapas, Jose Marfa  Hernhdez,  obispo de ciudad  Nezahualcbyotl 

y Francisco  Villalobos,  obispo de Saltillo,  dijeron que esto “no resuelve  el caso: 

se  trata  del  avance de una hip6tesis mhs”. Para el vicepresidente del Episcopado, 

Manuel P6rez  Gil,  pese a l a  extradicibn de “El Zigzag‘, por  parte de l a  corte  del 

noveno circuito en San Francisco,  California, y su posterior  arresto  por la  PGR, 

todo  sigue  igual. 
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4.2. El  crimen  represivo. 

Los aparatos  represivos  recaen en el  ejercicio de la  violencia  fisica, 

ejemplo:  el  ejercito,  la  policla,  las  cdrceles, etc.  Represibn, en Poulantzas,  "es la 

violencia  fisica organizada, en el sentido mirs material  del  termino: violencia 

sobre los cuerpos ".lo* 

Asesinatos y desaparecidos:  militantes  de  partidos  políticos,  luchadores 

sociales,  campesinos y demhs. 

Los malos  presagios  sobre  el  sexenio que estaba  por  iniciarse comenzaron 

desde  el 2 de julio de 1988, cuando fueron  encontrados, en una colonia de l a  

capital de la  Repbblica,  los cadirveres  del  exprocurador de Justicia de Michoach,  

Francisco  Javier Ovando, y de R o m h  Gil  Herildez, entonces colaboradores 

cercanos de  Cuauhtemoc Ckdenas, candidato opositor. Ademirs  de ellos "Jose 

Ram6n Garcia Gbmez, miembro del  Partido  Revolucionario de los  Trabajadores 

(PRT),  desapareci6 despues de ser capturado por agentes  preventivos de Cuautla, 

Morelos; y tampoco  se  volvi6 a saber de Gonzalo  Torres  Rivas,  del  Partido 

Mexicano  Socialista  (PMS), detenido  por  elementos de la Secretaria de 

Proteccibn y Vialidad de l a  Ciudad  de M6xicof'.*03 

Despues fieron  asesinados  dirigentes  campesinos: En Chiapas, el tzotzil 

Sebastih Nbflez Perez; en  Chihuahua, el tarahumara Miguel Cruz Gonzitlez; en 

Michoach,  el  purepecha  Elpidio Dominguez; y en Oaxaca,  el tatamand6n mixteco 

I O 2 , -  Nicos  Poulantzas,  Estado.  Poder Y Socialismo , SIGLO  XXI, Mexico,  1979, p.27. 

lo3.- Guillermo  Correa. "Manchado de Sangre, de Principio  a  Fin,  el  Sexenio de Salinas de 
Gortari",  en PROCESO, núm.935,  3 de octubre de 1994, p.6. 
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Heriberto  Mertfnez G6mez. Todos murieron por  balas que dispararon  caciques y 

pistoleros de su respectivas  regiones. 

E l  martes 10 de enero de 1989, Joaquín Hernslndez Galicia, La Quina,  el 

dirigente  petrolero m& poderoso que haya  habido en el  pais, fue detenido  por 

militares en su casa de Ciudad Madero,  Tamaulipas. En el  operativo, según l a  

versi6n de la  PGR,  el agente especial  del  Ministerio  Público  Federal  Gerard0 

Antonio  Zamora Arrioja h e  muerto por  quienes se oponían a l a  detencidn. 

Sin embargo, de acuerdo  con  diferentes  testimonios,  "nadie  vio su cadirver 

en el lugar  de los  hechos, donde  ningún rastro de sangre  qued6. Pero a fin de no 

hubiera dudas, en el expediente 139/89 se  went6 que recibid impactos de bala en 

l a  cabeza, en el  pie  izquierdo y en el brazo derecho, cayendo muerto  de  inmediato 

a dos  metros  aproximadamente en el  interior de l a  puerta principal".'" 

Apenas se habían cumplido los  primeros 100 días de gobierno  por  parte de 

Salinas,  la inseguridad se  generalizaba.  Diciembre de 1988: en su lucha  contra  el 

narcotrsfico,  los agentes de la   PGR eran acusados de cometer todo  tipo de 

atropellos:  sobresalieron sus violentas  acciones en los  poblados de Ceballos 

(Durango), Aguililla  (Michoacsln), Guadalupe y  Calvo (Chihuahua), y  Huejutla 

(Hidalgo). 

En enero de 1990, agentes judiciales fueron  acusados de haber  acribillado a 

tres hermanos  de Francisco  Flavio  Quijano, exagente de l a  Direccidn  Federal de 

Seguridad (DFS), dos  dias despues de  que este  habia matado a dos  agentes de l a  

PGR. Una persona  posteriormente  identificada como militante  del  Partido 

' O4 . -  u, pc6. 
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Revolucionario  Obrero  Clandestino Unibn del  Pueblo  (PROCUP) y del  Partido de 

los  Pobres,  asesin6 a tiros a dos empleados de seguridad  del peribdico La 

Jornada. E l  asesinato de Enrique  Garcia y Jesús  Samperio  provoc6 que las 

corporaciones  policiacas capturaran a 166 personas. 

A finales de 1990, se da el  homicidio  de  Rodolfo Shchez  Celis ,  uno de los 

hijos  del  exgobernador de Sinaloa,  Leopoldo Shchez  Celis.  En compafíia de su 

abogado y de un comerciante, fue acribillado  con  metralletas  AK-47 l a  madrugada 

del 22 de noviembre, luego  de haber  sido  secuestrado en el  aeropuerto de la 

Ciudad de Mbxico. 

A los  tres  les  dieron  el  tiro de gracia. Sus cuerpos  fueron  encontrados en la 

colonia  Renacimiento,  del  municipio de Ecatepec.  "Al  recoger  el  cadhver, su 

hermano Leopoldo S h c h e z  Duarte  -exdelegado de Coyoachn y  entonces asesor de 

la SARH- se  limit6 a decir:  Este  es un asunto  de familia.  Rodolfo  era  ahijado de 

Miguel  Angel  FBlix Oallardo".105 

En julio de 1991, organismos de derechos humanos  de  Chihuahua habian 

contabilizado 44 asesinatos, y 7 5  mujeres, adultas y menores,  habian  sido  vfctimas 

de ataques  sexuales;  ademh de otros  atropellos, en  tan  s610 seis meses. 

A finales de 1991, elementos  del Ej6rcito y agentes de la   PJF 

protagonizaron un enfi-entamiento  armado  que  tuvo repercusiones  internacionales. 

Todo comenz6 por la maAana del dia 7 de noviembre, cuando un avibn de la  PGR, 

con diez  agentes,  aterriz6 en una pista  clandestina  del  paraje "Llano de Vibora", 
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del  municipio  Tlalixcoyan,  Veracruz. Momentos antes había  llegado  al lugar una 

avioneta  con  droga, a la  cual  persegufan. 

Fue  entonces cuando se  desat6  el  tiroteo entre judiciales y  soldados.  Siete 

agentes resultaron muertos y un soldado  herido. Las dudas aflorecen,  pese a que 

las  autoridades  militares aseguraron que todo se  debi6 a una confusi6n.  ”Hasta en 

Washington -un avi6n estadounidense film6  el  operativo de la  policfa-  se 

cuestion6 l a   v e r s i b ,  en tanto los  judiciales exigían  castigo  para  los  soldados 

asesinos”.*M 

30 tepehuanes de la  sierra Tarahumara, dijeron ante funcionarios  y  oficiales 

de la  Secretaría de l a  Defensa  Nacional  (SDN), que  quemaron sus casas, 

saquearon y los torturaron los  propios  militares,  pero  los  militares  seg6n estaban 

en su lucha  contra  el  narcotr8fico.  Pues  los  soldados  los trataron como animales, 

destruyeron los  maizales,  agredieron a niflos,  mujeres y ancianos. Los torturaron. 

La actitud de los  soldados  se  debi6 a l a  muerte  de un oficial en un supuesto 

enfrentamiento  con narcotraficantes. 

No habfan  pasado  dos semanas  cuando el  escenario de la  violencia  se 

desplaz6 a Puerto  Vallarta, donde se encuentra la  lujosa  discoteca Christine. Era 

l a  madrugada del domingo 8 de noviembre de 1991. De  pronto, un tiroteo entre 

presuntos narcos o policías  dejb en minutos un saldo  oficial de seis muertos y tres 

heridos de gravedad. ”El  objetivo  era matar a los hermanos Francisco  Javier y 

Ramdn Arellano  Felix  -sobrinos de Miguel Angel Felix  Gallardo-, quienes 

lograron  escapar. En la  batalla entre narcos, supuestamente orquestada  por  Luis 

Hdctor ‘El  Gllero’  Palma,  participaron no menos  de 50 individuos  con cierta 
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disciplina  militar:  ataviados  con  chalecos  antibalas,  granadas,  cartucheras y rifles 

AK-47 y R-15”.’07 

Despues  ocurrieron  otros enfrentamientos no  menos importantes,  entre 

narcotraficantes y policias, en los  Estados de Sinaloa,  Guerrero, en l a  Ciudad  de 

Mexico y otros  mhs,  hasta  dar  con  lo  ocurrido  del 24 de  mayo  de 1993, en donde 

f i e  asesinado  el  cardenal Juan Jesús  Posadas  Ocampo, en el aeropuerto de la 

capital  jalisciense. 

El Estado de Chiapas. E l  primero de enero  de 1994 un grupo se  levanta en 

armas autodenominado Ejbrcito  Zapatista de Liberacibn  Nacional  (EZLN) y toma 

los  municipios  chiapanecos de San  Cristobal de las  Casas,  Altamirano,  Ocosingo, 

Las Margaritas y Chanal. E l  EZLN emite un comunicado en donde declara: somos 

producto de 500 afios de lucha; se nos ha negado l a  preparacibn m h  elemental; 

hoy decimos  “Basta”;  le  declaramos l a  guerra  al  Ejercito  Federal  Mexicano,  etc. 

Debido a los enfrentamientos que se dieron durante los  primeros  dfas  del &o, 

entre el  Ejercito  Federal  Mexicano  y  el  EZLN,  vino  la orden  de cese  al  hego y su 

posterior  amnistia a los  zapatistas. 

Hasta antes del  primero de enero de 1994, Mexico  habia  sido un ejemplo de 

estabilidad  econbmica y social y el  gobierno de Salinas de Gortari  se  habia 

empefiado vender esa imagen al  exterior.  Pero  el  conflicto  chiapaneco mostrb al 

mundo la  cara  oculta de  nuestro pais:  pobreza  generalizada,  opresibn,  desigualdad 

politica y racismo. 
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Durante el enfrentamiento, el  Ej6rcito  Mexicano  desplaz6 mas de 17,000 

soldados  por  toda l a  regi6n.  Tanquetas,  helic6pteros y aviones  participaron en los 

operativos. Hubo decenas de  muertos  en los enfrentamientos. La  tregua  declarada 

desde el 12 de enero no ha impedido que hasta la  fecha continfie el  asesinato de 

dirigentes  campesinos  por  parte de los guardias blancas que  han contratado los 

ganaderos de l a  regibn. 

E l  levantamiento de Los  Altos de  Chiapas  viene de la   Selva Lacandona, 

hasta donde se  sabe. En 6sta  "se entrenaron, se prepararon para luchar contra  'el 

mal gobierno', durante diez afíos, varios grupos  de indios  tzotziles,  tzeltales, 

tojolabales,  choles y de otras  etnias  inmigradas en los  tíltimos 8fIos".1C@ Su 

insurreccih, que  tom6 por  sorpresa  al mundo entero, pues  en los  medios 

informativos se  consideraba que M6xico  entraba  ese mismo día a formar  parte  del 

Primer Mundo, "recibi6  los  peores  calificativos  el  dia 2 de enero: 'mito 

milenario',  'delirio',  'provocaci6n  política' ... La carga  contra  los  'transgresores 

de l a  ley' se hizo evidente en los  primeros  dias  del movimiento armado. La furia 

de l a  contraofensiva  militar,  llevada a cabo  por  el  ej6rcito  mexicano, que arras6, 

masacr6 y bombarde6 a civiles  inocentes, hizo  que tanto los  medios informativos 

como l a  sociedad  civil trataran de detener  el  genocidio y reclamaron una soluci6n 

política y no  militar''.l@' 

Finalmente, despues de diez  días,  se  decret6  el  alto  al fuego. Simulthneo al 

proceso de desinformaci6n,  proliferaron datos estadfsticos que justificaron l a  

* O 8 , -  Octavio  Rodriguez  Araujo,  'Espacio y Determinaciones de la Rebeli6n  Chiapaneca" en 
ESTUDIOS POLITICOS, núm.5, UNAM, Octubre-Diciembre 1994, p ,5 .  

io9,- Guillermo  Michel  Sinner.  "La  Rebelibn de la  Dignidadn  en ESTUDIOS POLITICOS, 
núm.5,  pp,31-32. 
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rebeli6n: marginacicln, atraso,  miseria  desempleo,  mortalidad  infantil 

desmesurada. En una palabra:  violencia  genocida.  Sin  saber  con  certeza  hasta 

donde los  logros  alcanzados  por  el EZLN  responden a una planeacih, hoy parece 

ser que el  objetivo  prioritario de la  rebeli6n  zapatista no  fue otro que establecer 

una interlocucih  política con el  poder a travbs de l a  fuerza de l a s  armas 

Los acontecimientos  habían mostrado que “el  EZLN no pretendía la 

transformaci6n  revolucionaria de la sociedad, ni mucho  menos hacer suyo el 

derecho de tomar el  poder  politico.  Busca  reformas  substanciales  al orden 

establecido que  ponen  en cuesti6n  al  proyecto de recuperaci6n  econ6mica 

impulsada por  el  gobierno  federal y fundamentalmente al  autoritario  esquema de 

dominaci6n que lo acompafla”.”O 

Pues  los  primeros  dias de  marzo  de 1994 fueron el destino de l a  naci6n que 

parecería depender de las  jornadas  para l a  Paz y la Reconciliaci6n,  espacio 

convenido  por l a  dirigencia  del EZLN y el  Comisionado  Manuel Camacho Solfs, 

nombrado por  el  expresidente  Carlos  Salinas  el 10 de enero de ese mismo aflo, 

con l a  mediacibn  del  Obispo de San  Crist6bal de las  Casas, Samuel Ruiz, para 

tratar  de  establecer  compromisos contundentes a lograr la paz  en l a  regicln. Varios 

acuerdos se aprobaron  posteriormente. Se  hicieron  ptíblicas, en documentos, las 

demandas del  EZLN  y  las  soluciones que propuso el  comisionado. Las demandas y 

soluciones fueron las  siguientes: 

En lo político-electoral,  la  interpelacih  zapatista  se  centr6 en l a  exigencia 

de elecciones  libres y democrhticas en todo el  pais  (realizados el 21 de agosto de 

llo.- Augusto Bolívar.  “La  hora de las  definiciones  pendientes:  jornadas  para  la paz y la 
reconciliacibn  en  Chiapas”,  en EL COTIDLANO, UAM-A, núm.63,  julio-agosto de 1994, p.69.  
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1994), en particular  elecciones  generales  para todo el  estado de Chiapas y 

reconocimiento  legal de todas l a s  fuerzas politicas de l a  entidad. Para  hacer 

posible  lo  anterior demandaron, como al  inicio  del levantamiento  armado, ”la 

renuncia  del  Ejecutivo  federal y los titulares de los  ejecutivos  estatales’, o bien, 

que se  garantizara legalmente l a  presencia  activa ... de ciudadanos y grupos  de 

ciudadanos  que, sin  militancia  partidiaria,  vigilaran todo el  proceso  electoral, 

sancionaran su legalidad y resultados y dieran  garantia  real mhxima,  de l a  

legitimidad de todo el  proceso  electoral, del 21  de agosto de 1994”.111 

En lo  politico-militar, la  direcci6n del EZLN  pidi6 su reconocimiento como 

fuerza  beligerante,  es  decir que participa en  una guerra. En lo politico-legal, 

exigieron “la libertad  inmediata  e  incondicional de todos  los  presos  politicos y de 

los pobres  presos injustamente en todas  las  csit-celes de Chiapas y de Mbxico, y 

junto a esto l a  desautorizaci6n al Ej6rcito  Federal y a todos  los  cuerpos de 

seguridad pCblica y judiciales  para entrar en zonas rurales, a s l  como la 

desaparici6n  del  C6digo  Penal del  estado de Chiapas. Y en lo  Politico-politico, 

reclamaron,  juicio  politico a los tres Cltimos  gobernadores de l a  entidad: 

Patrocinio Gonzhlez Garrido,  Absal6n  Castellanos Dominguez y Elmar  Setzar 

M”. 112 

En l a  cuestidn  rural, l a  dirigencia  zapatista  se pronunci6 por l a  acwnulaci6n 

a las  reformas  realizadas  al  Articulo 27 Constitucional, y porque el  derecho a la 

tierra  volviera a inscribirse en l a  Carta Magna. “Queremos que las grandes 

cantidades de tierra que e s t h  en  manos  de finqueros y terratenientes  nacionales y 

, -  Ver  comunicado  del  Comitt  Clandestino  Revolucionario  Indígena  Comandancia  General 
del EZLN, en  Compromisos para la  Paz,  Perfil de la  Jornada, 3 de marzo de 1994. 
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extranjeros pasen a manos  de nuestros pueblos y que l a  donacibn de tierras  incluya 

maquinaria  agrícola,  fertilizantes,  insecticidas,  crbditos,  asesoria  tecnica, 

semillas  mejoradas, ganado y precios  justos a los productos del ~a1np0...”.113 

En el  terreno de l a  economia,  pidieron una revisibn  del  Tratado de Libre 

Comercio  firmado  con CanadS. y Estados Unidos por no considerar a las 

poblaciones indígenas. En lo que respecta a l a  cuestibn  indigena, los 

representantes  del  EZLN  propusieron: a) Terminar  con  el  centralismo.  Regiones, 

comunidades y municipios  indígenas  deben  autogobernarse  con  autonomía  politica, 

econbmica y cultural;  b) La creacibn de una radiodifusora  indigena independiente 

del  gobierno,  dirigida  por indigenas y manejada  por  indigenas, para garantizar su 

derecho a l a  informacibn; y c)  Que la  justicia  sea administrada  por  los  propios 

pueblos  indigenas,  seg6n sus costumbres y tradiciones. 

En el campo de l a  seguridad social y de los  servicios,  las  mujeres indigenas 

pidieron  clinicas de partos,  alimentos  infantiles  suficientes,  granjas,  escuelas, 

transporte  suficiente y demb.  Por  6ltimo  exigieron que fuera una Comisibn 

Nacional,  llamada de Paz  con  Justicia y Dignidad,  integrada  por  gente que no 

perteneciera a ning6n partido  politico ni al  gobierno, l a  que vigilara  el 

cumplimiento de los  acuerdos a que llegaran  zapatistas y gobierno  federal. 

Las demandas del  EZLN  partieron de l a  problemsltica  chiapaneca, se  exigi6 

que su cumplimiento se  hiciera  extensivo a todo el  territorio a nivel  nacional.  Sin 

embargo, no todas  las  exigencias  se cumplieron. Cabe  destacar que las  polfticas 

electorales  se  convocaron a un periodo  extraordinario de sesiones en el Congreso 

de l a  Uni6n para impulsar las  reformas  legales  necesarios que hicieron  posible 
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esta  situaci6n. E l  Comisionado Camacho Solfs, hablb de una nueva ley  y de una 

nueva distritacibn que garantizara l a  representacibn  equitativa de las  etnias en el 

Congreso local,  asi como reformas a l a  Constituci6n  estatal, a l a  Ley Orghica  

Municipal  y  al  calendario  electoral. 

En cuanto a las  exigencias  políticas no electorales  del  EZLN,  el 

Comisionado f i e  explfcito en  que  no se  reconociera a los  zapatistas  como  fberza 

beligerante  y  se  les  pidi6 que decidieran su forma de participaci6n  social o 

polftico dentro del  marco  legal  establecido.  Tampoco se  acept6 l a  no presencia 

del ej6rcito  y de la  policfa  judicial en las zonas rurales,  se promete conciliar  el 

cumplimiento  del  orden legal  con  los  derechos de las comunidades  indigenas, y 

respecto a los  juicios  politicos de los  tres filtimos  exgobernadores, se  recuerda 

que el  espfritu  de  las  jornadas  por l a  paz es la reconciliacih. En los  aspectos 

politico-judiciales sf se prometieron  compromisos  claros.  A l a  firma  del acuerdo 

de paz,  aplicacidn  inmediata de l a  Ley de Amnistia,  revisibn  exhaustiva de todos 

los  expedientes, a nivel  local  y  federal, de los indigenas y  dirigentes  campesinos 

que se encuentran sujetos a proceso,  derogacibn del  actual  C6digo Penal  del 

Estado de Chiapas. 

Respecto a las demandas econ6micas  del  EZLN, en especial la revisi6n del 

TLC,  el compromiso  del  Comisionado fue una evaluacibn  por  parte de Secofi de 

10s impactos de  una nueva relacibn  comercial  sobre  las  actividades  productivas de 

l a  entidad. A  partir de esta  crear programas y apoyos  para enfrentar l a  nueva 

situacibn. 

Por  lo que tocb a l a  cuesti6n indfgena, el  compromiso fue incluir en l a  ley a 

promulgarse sobre  los  Derechos de las Comunidades Indígenas respecto a sus 

formas de gobierno y su autonomia econbmica,  polftica  y  cultural. 
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Respecto a l a  demanda  de anulaci6n de las  reformas  realizadas  al  Articulo 

27 Constitucional,  el  compromiso  parti6 del reconocimiento que el  proceso de 

reforma  agraria de l a  Revoluci6n no se  realiz6 a plenitud en Chiapas,  se propuso 

resolver  esta  carencia a traves de l a  promulgacibn de las Comunidades Indígenas. 

E l  prop6sito fue fortalecer  las  facultades  del  Estado  para l a  restitucibn de tierras 

y para  fraccionamiento de latifundios. 

Result6  evidente l a  posici6n  del  gobierno  frente  al  conflicto: l a  única 

soluci6n  posible  era  la  asistencia  social,  la  respuesta  politics que el EZLN exigia 

se  cubría de  ayuda pronasolista de promesas de reformas  juridicas y de apoyo 

federal en infraestructura Cuatro  meses  despues se hizo explícito  la  negativa del 

Ejdrcito  Zapatista  firmar  los  acuerdos propuestas por  el  Comisionado Camacho. 

Ya que las demandas zapatistas  rebasaron sus límites  geogrsficos e  influyeron de 

manera determinante a las  organizaciones  campesinas.  Despues de los  zapatistas 

levantados en armas,  los  actores  centrales  del drama chiapaneco fueron los 

campesinos  y los habitantes de las comunidades,  indígenas de l a   r e g i h ,  y en 

extensidn,  todos  los  trabajadores  del campo  que vive l a  propiedad  ejidal  sobre la 

tierra, o luchan  hoy  en l a  actualidad  por  poseerla o por  recuperarla,  tal  es  el  caso 

del  Consejo  Estatal de Organizaciones  Indigenas y Campesinos  (CEOIC), 

integrado,  integrado  por 280 organizaciones  existentes  y  actuantes en l a  entidad, 

fundada el 13 de  enero de 1994. Pero  esta  organizaci6n fue creada fue creada  por 

el  Ejecutivo  Federal. Su objetivo fue oponer un fberte  contrapeso  político  al 

naciente  poder  del EZLN. E l  empeflo oficialista no logr6  concretar  objetivo ya en 

menos  de dos  semanas la iniciativa gubernamental había  sido  rebasada  por  los 

acontecimientos y por  el empuje de las  organizaciones sociales independientes y 

la CEOIC se  centr6 en “las demandas  de afectaci6n de tierras, en l a  renuncia de 

21 presidentes  municipales  priístas, en l a  apertura de un proceso  general de 
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reforma  política  regional  y en el  estado, en el  reconocimiento de los  pueblos 

indios y sus reformas de vida y cultura, en l a  soluci6n  al  problema de los 

expulsados  y de los  refugiados, en l a  liberacibn de detenidos  por l a  guerra  asi 

como en la  revisi6n de expedientes de los 2,877 indigenas  concentrados en las 

chrceles de Chiapas"114 

Las  definiciones programdticas de l a  nueva  organizaci6n  campesina 

expresaron su vocaci6n aut6noma y en l a  gran posibilidad de construcci6n de una 

nueva relacidn  econ6mica y politica con  los  poderes  locales,  regionales  y 

federales.  Sin  embargo,  el 8 de octubre  el  Ej6rcito  Zapatista suspende el dialogo 

por l a  paz, a pesar de  que  hubo anteriormente varias reuniones de 6ste  con  el 

gobierno,  debido a que la  sociedad de esa entidad  (Chiapas)  desconocieron a 

Eduardo Robledo  Rinc6n para gobernador en dicho  estado, que  hizo posesi6n  el 8 

de diciembre.  Las  condiciones que posibilitaran  para  iniciar  esa  etapa del 

diAlogo, seg6n  las  organizaciones  politicas y sociales que simpatizaban  con el 

EZLN,  era  la  renuncia  del  gobernador  electo y el  reconocimiento de  Amado 

Avendaflo como triunfador de las  elecciones  del 21 de agosto  pasado. 

El  Ej6rcito  Zapatista es el  resultado de l a  evoluci6n de varios  conflictos en 

Chiapas, que se dan entre indigenas y mestizos  principalmente  por l a  repartici6n 

de tierras, y m8s alín sigue siendo  el  eje  del  renacimiento de un movimiento social 

a nivel  nacional  ya que se  expresa en l a  actualidad con trabajadores, 

universitarios,  intelectuales, indfgenas y demb, y no s610 se han manifestado  por 

l a  paz y l a  democracia  sino  encontra  del modelo neoliberal. 

1 1 4 , -  Moguel  Julio, "El CEOIC: el  otro poder  en  la  guerra de Chiapas", L a  Jornada del  Campo, 
22 de fecrero de 1994. 
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“Cultivar entre  nosotros e l   kbol  del  amor, e l   kbol  del  deber, en este 

cultivo  poner la  vida toda,  cuerpo y alma,  aliento y esperanza.  Ustedes nos han 

dicho que es  posible  llegar a esto  sin l a  guerra, que es  posible que l a  paz abra  la 

puerta  de l a  esperanza  para nuestros pueblos, los escuchamos a todos  los 

gobernantes  los  gobernados.  Estamos  dispuestos a ver  si  otra  puerta  se  abre y si es 

verdadera l a  seguiremos. Asi venimos  aquf;  con  ese h i m 0  y hemos hablado y le 

hemos dicho  al  gobierno nuestras demandas: democracia,  libertad y justicia”. 

EZLN. 
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4.3. Pugnas al  centro  del  poder. Tras  el  asesinato de Luis  Donaldo  Colosio 

terminan 65 afIos de  paz polftica  y de relevo  sexenal  sin  violencia. Hay  que 

recordar que el 17 de julio de 1928, despues de haber ganado las  elecciones que 

le permitfan ser  reelegido  como  presidente de la  República, muri6 asesinado  el 

general  Alvaro  Obreg6n.  Ocupaba la presidencia de la  República  Plutarco  Elías 

Calles, quien  enfrentaba la  crisis m& grave de su gobierno,  al  borde de una guerra 

civil. 

En el  discurso de su “Cuarto  Informe Presidencial  Plutarco  Elfas  Calles 

pronuncib aquellas  famosas  palabras: 

Quizas  por  primera  vez en su historia,  Mexico  debe  orientar  definitivamente 

la  política del  país  por rumbos  de una verdadera  vida  institucional, procurando 

pasar de una vez  por  todas de l a  condici6n  hist6rica de pais de un hombre a la de 

Naci6n de instituciones  y  leyes”.115 

Y as{ fue. Con l a  fundaci6n  del  Partido  Nacional  Revolucionario  celebrada 

el 4 de  marzo  de 1929 se  pasaba de la  era de los caudillos a la  6poca de las 

instituciones. 

La  “transici6n  pacifica” dur6 65 d o s .  E l  cambio  sexenal  se  realiz6  sin 

ningím contratiempo durante los hltimos 10 sexenios. La  familia  revolucionaria fue 

pasando l a  estafeta  y  el  partido en el  poder  es elemento  indispensable para lograr 

casi  siete  decadas de estabilidad  polftica. 

115, -  L a u r a  Quintero,  Colosio,,,7,edillo i,Por “la  reforma del Izoder“? , PLANETA, México, 
1994, p.9. 
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Hay que recordar que el  primer  aviso de que el  sistema  estaba agotado 

fueron las  elecciones  del 6 de julio de 1988, en  donde a pesar de los reclamos  por 

democratizar y modernizar los  procesos internos del  PRI,  estos no se  llevaron a 

cabo y un grupo fuerte,  encabezado  por Cuauht4moc CBrdenas y Profirio Mufioz 

Ledo,  se  separ6  del instituto politico, movimiento que se  conoci6 como Corriente 

DemocrBtica. 

El dia de las  elecciones, cuando las  tendencias eran favorables a CLdenas, 

el  sistema computarizado que llevaba todas las  cifras  electorales  “se cay&” 

oficialmente.  Esto motivo a que l a   C h a r a  de Diputados,  constituida en Colegio 

Electoral,  tuviera  dificultades para calificar  la  eleccibn  presidencial y otorgarle 

el triunfo al candidato priísta. 

Una vez que Carlos  Salinas de Gortari  rindi6  protesta  como  Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos  el primero de diciembre de 1988, 

un mes  despues le encarga a Luis  Donaldo  Colosio  Murrieta l a  reforma  del 

partido,  para lo cual lo nombrb presidente del  CEN  del  PRI. 

Aproximadamente cinco afios despues, el 28 de noviembre de 1993, Luis 

Donaldo Colosio  es destapado  como  precandidato del  Partido  Revolucionario 

Institucional, institucidn que  durante su liderazgo no  pudo llevar a cabo  esa 

reforma  del  partido, ni  mucho menos democratizado. 

SU m& contrincante,  Manuel Camacho Solis,  contra lo acostumbrado, no 

reconocid  públicamente su derrota y renuncib a l a  Jefatura del  Departmento del 

Distrito  Federal, aunque luego acept6 l a  titularidad de la  Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 
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Todo  se agudiz6 con  el levantamiento  del Ejercito  Zapatista de Liberaci6n 

Nacional  ocurrido  el  primero de  enero de 1994 en los  Altos de Chiapas.  Este 

hecho  transform6 l a  realidad  mexicana y los  acontecimientos  se  sucedieron en 

forma  vertiginosa  al grado de trascender  al h b i t o  internacional. 

El dia 10 de enero, "Manuel Camacho Solis h e  nombrado por el presidente 

Salinas  Comisionado para la Paz y la  Reconciliacibn en l a  zona en Conflicto. Ese 

mismo dia dio a conocer  otros  cambios en su gabinete:  el  doctor  Jorge  Carpizo 

dej6  la Procuradurfa  General de la  RepCblica para sustituir en la  Secretaría de 

Gobernaci6n a Jose  Patrocinio GonzQlez Garrido; a la  PGR  arrib6  Diego  Valades; 

l a  Procuraduria de Justicia  del  D.F., que dej6 vacante  este, f i e  ocupada  por 

Humberto Treviflo, y para  Relaciones  Exteriores fue  nombrado Manuel Tello 

Macfas".ll6 

Por  otro  lado,  creci6  la incertidumbre por  el hecho de  que el  período para 

registrar candidaturas ante el Instituto Federal  Electoral  se  abrib  del 1 al 15 de 

marzo. Luis  Donaldo  Colosio  se  registr6  el 4 de marzo,  fecha en  que su partido 

cumplfa su 65 aniversario.  Dos  dias despu6s fue el Único orador en los festejos 

conmemorativos  de su partido. Ahi t razb su proyecto de gobierno. 

Fragmentos del  discurso de Luis  Donaldo  Colosio, pronunciado el 6 de 

marzo de 1994, en el Monumento a l a  Revolucidn, con  motivo  del aniversario de 
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la fundacibn  del PRI y  dos  dias despuds  de su candidatura fue registrada 

oficialmente en el Instituto Federal  Electoral: 

“Aqui estsi el PRI -palabras de Colosio durante su discurso- que reconoce 

que la  modernizacih  econ6mica s610 cobra verdadero  sentido, cuando se traduce 

en mayor bienestar  para  las  familias  y  que,  para que sea perdurable,  debe 

acompaflarse  del  fortalecimiento de nuestra  democracia. Esa  es la exigencia de 

enfrentamientos,  y a el la  responderemos  con  firmeza ... 

“Cuando el  gobierno ha pretendido concentrar la  iniciativa  politica ha 

debilitado  al  PRI.  Por  eso hoy, ante l a  contienda  politica; ante contienda  electoral, 

el  PRI, del  gobierno s610  demanda imparcialidad  y  firmeza en la  aplicaci6n de la 

ley. ¡No queremos ni concesiones  al margen  de votos, ni votos al margen  de la 

ley.. . 

“Hoy, ante el  priismo de MGxico, ante los  mexicanos,  expreso mi 

compromiso de reformar  el  poder para democratizado  y  acabar  con  cualquier 

vestigio de autoritarismo ... 

“Sabemos que el  origen de  muchos  de nuestros males  se encuentra en una 

excesiva  concentracih  del poder.  Concentracibn que da lugar a decisiones 

equivocadas;  al  monopolio de l a s  iniciativas, a los  abusos, a los  excesos. 

Reformar  el  poder  significa un presidencialismo  sujeto a los  límites 

constitucionales de su origen  republicano  y  democrhtico ...”.117 

1 1 7  . -  Alvarado Mendoza.  “De  aquel,  el  controvertido  discurso:  el  origen de muchos de nuestros 
males  se  encuentra  en  la  excesiva  conentraci6n de poder...”, en PROCESO, núm. 994, 20 de 
noviembre de 1995, p,7. 
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"En estos  meses de intensos recorridos  por todo el  pais,  -decía  el 

candidato- de visitas a nuestras  comunidades? de contacto  y  ditilogo  con mi 

partido  y  con l a  ciudadania  entera, me  he encontrado  con el  Mexico de los  justos 

reclamos, de los antiguos agravios y de las nuevas  demandas; el  M6xico de las 

esperanzas, el que exige  respuestas,  el que ya no puede esperar. Ese  es  el  M6xico 

que nos convoca hoy; ese  es  el  Mkxico que convoca a mi conciencia;  ese  es  el 

M6xico al que habremos de darle seguridad; al que habremos de darle rumbo  en la  

nueva etapa  del  cambio . . ." ."8 

Colosio tuvo el terreno  despejado  para  desarrollar una campafia que lo 

llevarfa a l a  presidencia de l a  República.  Pero  tras en un mitin con la gente 

marginada de Tijuana,  sufri6 un atentado  que le  cost6  la  vida. 

Asf terminan 65 aflos de paz politica  y de relevo  sexenal  sin  violencia. Su 

muerte, al igual que l a  de su paisano,  el  sonorense  Alvaro Obre@, marcara una 

nueva  etapa,  con  miras  al  siglo XXI. 

La trayectoria  politico-administrativa de Luis  Donaldo  Colosio h e  de  gran 

relevancia, pues  fue "asesor de la Direcci6n de Politica  Macro-Econbmica y 

Social de la  SPP en 1979. Suddirector de Politica  Regional y Urbana (1980- 

1982). Coordinador de l a  Subcomisi6n  Gasto-Financiamiento (1982-1983). 

Director  General de Programaci6n  y Presupuesto Regional (1982-1985). Diputado 

Federal de l a  LID  Legislatura  por  el  primer  distrito  electoral de Sonora (1985- 

1988). Presidente de la   Comis ih  de Programacih, Presupuesto y Cuenta Ptíblica 

en la C h a r a  de  Diputados.  Coordinador de l a  campafla presidencial (1987.1988). 

Senador de la República por el estado de Sonora (1988-1992). Presidente 

"8 . -  Ibid., p.7 
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Nacional del PRI (1988-1992). Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología 

(1992). Secretario de Desarrollo  Social (1992-1993). Y Candidato del  PRI a l a  

presidencia de la  Reptiblica (1993)”.119 

El  dia del  asesinato,  se aprehendi6 a Mario Aburto Martinez  ejecutor 

material  del  crimen, el cual le  dispar6  con una “pistola  rev6lver  calibre .38, 

marca  Taurus, ntimero  de matricula 958400, modelo D-82, de fabricaci6n 

brasilefla,  con  cachas de madera”.*x. En medio de todos ellos actu6  el grupo 

TUCAN (Todos Unidos  Contra Acci6n  Nacional), que form6  parte  del dispositivo 

para guardar el orden en el mitin de Lomas  Taurinas.  Infiltrado en ese grupo se 

hallaba un misterioso comando formado  principalmente  por  expolicfas. Eduardo 

“El Btiho” Valle  Espinosa  reiter6,  tambih, en el programa “Ocurri6  Asi” de 

Telemundo en Estados  Unidos, que el  caso  Colosio,  asegur6, que “narcopoliticos~y 

se  infiltraron en el  sistema de seguridad  del  excandidato  del PRI,  y que para su 

asesinato  era  indespensable l a  complicidad de autoridades federales que se 

infiltraran en su aparato de seguridad. 

Ademb de Mario Aburto Martinez, fueron  detenidos en el lugar  de los 

hechos  Vicente  Mayoral  Valenzuela, como presunto testigo  y  el agente  de 

Gobernaci6n que habia  estado  comisionado en el  Secretariado  del  gabinete de 

Seguridad  Nacional  y que se ostent6 como inspector de Seguridad  Nacional, 

organismo  desconcentrado que juridicamente  esta  adscrito a la  Secretaria de 

Gobernaci6n. Su nombre: Jose Antonio Shchez  Ortega 

119,-  Jaime  Gonzafez Graf, Colosio: un Candidato  en la Transicidn  Frente al Mexico Nuevo , 
GRIJALBO, Mtxico,  1994, p.208. 

l a , -  Quintero.  Ow.Cit. , p.27 
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Según const6 en las  actas, a los  tres  se  les hizo l a  prueba de disparo de 

arma de  fuego, siendo  positiva en el  caso de  Aburto Martinez  y en el del 

funcionario de Seguridad  Nacional.  Sin embargo, el  procurador  general de l a  

República, en ese momento, Diego  Valades  anunci6 en conferencia de prensa que 

tanto Mayoral  Valenzuela como S h c h e z  Ortega  serían  liberados  con  las  reservas 

de l a  ley.  Diego  Valades  neg6 que existiera una conspiracibn en torno al  asesinato 

de Colosio. El viernes 25 de marzo, Mario Aburto ingresb en el penal de mkima 

seguridad  de Almoloya de  Juhrez, en el  Estado de MBxico.  Fue consignado ante el 

Juzgado Primero de Distrito de esa entidad  por los delito de homicidio  calificado 

con premeditacih,  alevosfa y  ventaja,  y  portacibn de arma de fuego  sin licencia. 

Esto último justific6 que el  delito, que era del  orden  común, pasara  al  federal. 

“Ese mismo dia,  alrededor de las doce,  Mario  Aburto,  con  el  pelo  cortado, 

el  bigote  rasurado,  bajo  fuertes medidas de seguridad, fue presentado a l a  prensa 

nacional  e  internacional  para que le tomaran fotos  y videos”.1*1 La  difusi6n de un 

“video que se  pas6 en l a  televisidn  argentina  y unas fotos que heron publicadas en 

el  peri6dico estadounidense San Diego Union-Tribune se  reprodujeron en los 

medios  electr&nicos, y el  diario El Universal public6  el lunes 28 una 

fotosecuencia en primera  plana donde quedaba  palpable l a  existencia de un 

complot  para  asesinar  al  candidato”.’” Once meses despues  del asesinato de 

Colosio,  las  autoridades de procuraci6n de justicia  ofrecieron nuevas noticias 

sobre el homicidio: fue producto de una conspiraci6n en l a  cual  participaron 

varias  personas. Ya nada se  dijo de lo afirmado por  Diego ValadCs, flaqueado 

por  el  gobernador de Sonora,  Manlio  Fabio  Beltrones, cuando afirm6 que el 

12’ . -  Ib id ,p .31 .  

1 2 2 n -  U p . 3 2 .  
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crimen era  obra de un asesino  solitario. Luego Miguel  Montes  cambiaria la 

versibn  oficial a “accibn  concertada”  para,  finalmente  dar  por terminado su 

trabajo como subprocurador  especial afirmando la  tesis  inicial:  “asesino 

solitario”.  Olga Islas, subprocuradora  especial,  nada  concluiria; a pesar de  que 

Jesús  Zamora Pierce  cada  vez que podia  insistfa: “no  hubo dos tiradores;  nada 

msls Mario Aburto”. Nada  aclaraba “Juan Velkquez, abogado de la  familia 

Colosio  Murrieta  y de Carlos  Salinas, a pesar de  que el  brillante abogado 

criminalista  tenia en sus manos el expediente oficial  del  proceso  contra  Mario 

Aburto Martinez y la   fe  ministerial  del  cadaver de Luis  Donaldo.  Este documento, 

firmado  por  Antonio Irh Mufloz Lara (medico  perito  oficial),  y  por ios seflores 

Romero  Magafia,  Cardona  Ceniceros  y  Maria  del  Socorro  L6pez,  hablaba de la 

herida de l a  regi6n  superior  del abdomen y ligeramente a l a  izquierda  y se  observa 

en la regibn una quemadura, ubicada inmediatamente arriba de otra  herida, con 

caracteristicas  similares a las  producidas  por un proyectil de arma de fuego en su 

fase de  entrada”.’” 

Ahora, a pesar de Diego  Valadbs,  Manlio  Fabio  Beltrones,  Miguel  Montes, 

Olga  Islas,  Jesús  Zamora  Fierce y Juan Velkquez a pesar de todos  estos eminentes 

personajes; de Emilio  Gamboa  Patr6n, de Jos6  C6rdoba  Montoya y del 

expresidente  Carlos  Salinas (hombre  indignado por los rumores que le vinculan 

con los asesinatos  politicos de sus entrafiables  amigos), comenzamos a saber  otra 

verdad:  conspiracibn para asesinar a Luis  Donaldo Colosio. 

Mario Aburto Martinez no actub solitario.  Concentraron su accibn  el  preso 

en Almoloya, Othbn Cortes Vkquez y varios hombres de los grupos Omega, Tucan 

123,-  Valle  Eduardo, El Financiero , 26 de febrero de 1995,  “Conspiracibn y profundidad”, 
p.28. 
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y falta  ver si hasta  elementos  del  Estado  Mayor  Presidencial.  Conspiraci6n: 

complot. Este ya  es un hecho. 

La Fiscalia  Especial  acusa a Oth6n Cotes de haber  disparado la  bala que 

hiri6 en el abdomen a Colosio  y que  no fue causa de su muerte, a pesar de lo  cual 

fue declarado formalmente preso  por  el  delito de homicidio  el 28 de febrero de 

1995. S e g h  varios  juristas  consultados, l a  acusaci6n  debi6  ser  por  “tentativa de 

homicidio”.  Sin embargo “el  juez primero de Distrito  del  Estado de Mexico, 

Alejandro  Sosa  Ortiz,  dict6  el auto  de formal prisi6n a Cortes  Vhquez,  y  se  le 

olvido que  en  su sentencia  contra  Mario Aburto consider6 que se  habia 

demostrado  ‘indudablemente’ que el inculpado habia  realizado los dos 

disparos”.124 En un informe del 4 de octubre de 1995, el  subprocurador  Pablo 

Chapa Benzanilla,  entreg6 a l a  comisi6n de Congreso de l a  Uni6n encargada de 

seguir el  caso  Colosio, pruebas que acreditan l a  actividad  criminal de  Oth6n 

Cortes Vhzquez . Los  siguientes puntos del documento son los siguientes: 

1.- Jorge  Romero  Romero. Quien observa a Oth6n c6mo va frenando el  paso 

del  candidato  al  apuntarle  con  el arma en la  altura de l a s  costillas;  le sostuvo l a  

imputaci6n a Oth6n  en careos. 

2.- Jorge Amara1  Mufloz. Ve  c6mo Oth6n produce  el  disparo al cuerpo  del 

candidato  (como un fogonazo);  despues,  c6mo se pone  frente  al  candidato cuando 

este  cae de bruces; a s i  tambien, l a  forma en  que arroj6  el arma y se  hace a un lado; 

seflal6 plenamente a Oth6n en careos. 

l z4 . -  Albarren  Gerardo.  “Caso  Colosio;  parelisis en la  averiguacibn,  eschndalo  en  el  Congreso 
y m&s denuncias  en  la  prensa”,  en PROCESO, núm. 989, 16 de octubre de 1995,  p.  16. 
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3.- Belem  Mackliz  Romero.  Alcanza a ver a Oth6n con el arma en la mano 

al  frente  del  licenciado  Colosio  (coincidiendo  con  Amaral); sefla16 claramente a 

O t h h  en careos. 

4.- 27 videos y 180 fotograffas, que acreditan: la   ub icac ih  de  Oth6n Cotes 

cerca  del candidato,  por el lado  izquierdo, y el momento  en  que  mueve la  cabeza 

dando l a  sefIal al autor material  para que produzca el primer  disparo. 

5 . -  Inspecci6n  judicial,  practicada en el  videocaset, donde  quedb asentada 

en forma  precisa  la mencionada  seflal. 

Sin embargo, el  juez  Sosa Ortiz, en el auto  de formal p r i s i h ,  asienta: 

“NO escapa a l a  consideracibn  del  que,  resuelve, que las imputaciones de 

los  testigos  Jorge Amaral Mufloz,  Jorge Romero  Romero y Maria  Belem  Mackliz 

Romero  resultan no s610 contradictorios  con sus primigenias  declaraciones de 

fecha 20 de agosto, 18 y 28 de abril del d o  pasado,  sino que tambien adolecen de 

extemporaneidad dado el largo  lapso  transcurrido  desde la  fecha en  que 

acontecieron  los  hechos y aquella en  que le  realizan  las imputaciones al 

acusado”.lZ 

Curiosamente seis  meses despues  del asesinato de Colosio,  el 28 de 

septiembre de 1994 asesinaron  al  secretario  general del PRI, Josh Francisco  Ruiz 

Massieu.  ”Despues de haber  asistido a un desayuno con cerca de 180 diputados 

electos en las  oficinas  del  considerado  sector popular  del PRI, Francisco  se 
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dirigi6  hasta su autom6vil  estacionado a un lado  del  camellbn  central de la  calle 

de Lafragua, un Buik de cuatro  puertas  con placas de c irculacih  972-GCSt'.126 

Eran l a s  9:28 horas.  Acompaflado aún por  varios diputados y sus 

guardaespaldaa,  Ruiz  Massieu  lleg6 a su vehiculo y pidi6 a su chofer que se  fuera 

en el auto  de  at&,  que 61 conduciria, e  invit6  al diputado Heriberto  Galindo a 

subir en el  asiento  delantero y al  tambih diputado Roberto  Ortega  Lomeli en l a  

parte  posterior. Se quit6 el  saco y lo coloc6 en el  respaldo  del  asiento. 

Encendi6  el motor y, cuando hacia  las  primeras  maniobras  para  arrancar, un 

individuo  camin6 lentamente hasta  colocarse  frente a la  ventanilla  del conductor. 

En seguida, sac6 una metralleta  calibre . 9  milimetros, que cubria  con un 

pericjdico, y dispar6 a quemarropa contra  Ruiz  Massieu. La bala penetr6 en el 

cuello. E l  asesino intent6 hacer miis disparos,  pero  el  arma  se  le  trab6. 

E l  ejecutor  material  del crimen h e  Daniel  Aguilar  TrevifIo  y  se presume 

que el autor intelectual  del  asesinato  es  Raúl  Salinas de Gortari hermano del 

expresidente  Carlos  Salinas, que se encuentra  detenido en c b c e l  de alta seguridad 

de Almoloya de Jubez.  El asunto  que llev6 a su m k i m a  tensidn las  relaciones 

entre Massieu y R d 1  Salinas, "fue l a  disputa por  las  ganancias  del  negocio que 

signific6 la   adjudicacih del  proyecto  turistico Tres  Vidas en la  Playa de 

Acapulco, integrado al  megaproyecto de  Punta Diamante. Y a final de cuentas los 

beneficiados  heron  los  Santos de Monterrey  y  amigos  y  paisanos de los 

Salinas".127 

127 . -  Ignacio  Ramhez,  "La  Disputa  por  Punta  Diamante  llev6 al encono  las  diferencias  entre 
Jose Francisco y Raúl'en PROCESO, núm.958, 13 de marzo  de 1995, p.17. 

130 



Conforme a lo que ha trascendido de l a  investigacibn que realiza  el 

subprocurador Pablo  Chapa  Benzanilla y de las  declaraciones de testigos  clave 

como Fernando  Rodriguez  Gonzhlez,  las  acusaciones  se pueden fincar,  tambih, 

contra  Carlos  Salinas de Gortari  ya que sería  por  el lado de l a  planeaci6n  del 

asesinato. La orden de aprehensi6n que se configura  contra  el  expresidente  parte 

de l a  versibn de Rodrfguez  Gonzblez,  incluso ya sentenciado a 5 0  afios de p r i s i h ,  

en el sentido  de que desaparecido Manuel MufIoz Rocha,  mezclado tambien en el 

asesinato,  le  confi6 que  hubo una reunibn en Los  Pinos, en l a  que participaron 

Carlos, Raúl y Adriana  Salinas y en l a  que se  acord6  eliminar a Jose Francisco 

Ruiz  Massieu,  por  considerarlo un obstaculo  para  el  salinismo. 

Jose Francisco  había  estado  casado  con  Adriana y conforme a declaraciones 

de testigos  del caso, tenia una mala  relaci6n con R a ~ 1  Salinas de Gortari, tanto en 

el lembito personal como en los  negocios. 

Las indagaciones de la  fiscalfa  especial  para  el  caso indican que desde  el 

primer  dfa,  el  del atentado contra Jose Francisco, su hermano Mario  Ruiz  Massieu 

tuvo evidencias de l a  participaci6n de Raúl  Salinas.  Posteriormente  se lo hizo 

saber al expresidente Carlos Salinas y fue  ahf  donde convino  desviar la 

investigacibn  toda  vez que el exmandatario tenfa  informes en el sentido de  que e l  

exprocurador  podría  ser un protector de narcotraficantes y ello  explicaría  el 

enriquecimiento  súbito que ahora  se  le  sefíala.  “Actualmente,  Mario  est6  recluido 

en l a  prisibn de Newark  por  dep6sitos de dinero  obtenidos  del  narcotrafico,  el 
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número de cuenta  es 08100355370”1”. Carlos Puig, en “los depbsitos de Ruiz 

Massieu ...”, hace notar las siguientes cifras. 

Los  dep6sito:  Fechas y cantidades (en dblares). 

FECHAS  DE DEPOSITOS MONTO NUM. DE  BILLETES  DE 100 

1994 

MARZO 

2 

4 

9 

1 1  

16 

ABRIL 

7 

14 

21 

477,320 

200,069 

300,820 

227,840 

259,920 

435(43,500) 

O 

O 

O 

O 

615,210 

454,160 

3 19,940 

3,090(309,000) 

1,576(157,600) 

O 

l z 8 . -  Carlos  Puig, “Los depbsitos de Ruiz  Massieu,  típicos de narcos, y los errores de 
Stergios,  clave  para demandar l a  confiscaci6n de su  fortuna”, en PROCESO , núm. 972,  19 de 
junio de 1995, p .7 .  
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28 

MAYO 

9 

16 

JUNIO 

7 

13  

29 

AGOSTO 

3 1  

SEPTIEMBRE 

7 

14 

21 

29 

OCTUBRE 

21 

NOVIEMBRE 

264,920 

240,000 

408,050 

366,885 

329,980 

458,740 

299,000 

119,500 

331,980 

264,000 

384,235 

448,000 

300(30,000) 

O 

561(56,100) 

400(40,000) 

O 

O 

O 

O 

n/d 

O 

O 

n/d 
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8 349,000 O 

1995 

ENERO 

17 

30 

322,500 

799,000 

O 

1,200(12,000) 

FEBRERO 

8 340,000 O 

14  416,000 O 

Ante esta  situaci4n,  Mario  por  obtener  dinero  sucio  del narcotr&fho, habría 

disidido  desviar  el  sentido de l a  investigacibn, de l a  muerte  de su hermano, y  ya 

no llegar  hasta  Rafil  por  el mismo y posteriormente  renunciar a l a  subprocuraduria 

como lo hizo. 

Ruiz  Massieu Jose Francisco y Colosio antes de ser ambos asesinados, uno 

y otro pugnaban por  transformar  al  PRI. Querfan democratizarlo  e independizar10 

del  gobierno. A Colosio lo asesinaron  el  23 de  marzo y  Massieu  el 28 de 

septiembre, 1994. Massieu  habia  declarado antes  de su muerte  que es  necesario 

recrear al PRI y advirti6 que no puede haber  aceleracibn  democratica en Mexico 

si  el  PRI, a su vez, no se  democratiza. Y en cuanto a l a  necesidad de recrear y de 

independizarlos  del  gobierno,  Massieu decía que esa  reforma  habra que hacerla un 

poco  despues de las  elecciones. 

La trayectoria  político-econbmico de Francisco Ruiz Massieu empez6 a los 

23 afIos de edad; en esos tiempos estaba  interesado m& en los aspectos 
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econ6micos-internacionales del  país que en la  politica partidista. Para  titularse 

como abogado en l a  Facultad de Derecho de l a  UNAM,  present& la  tesis 

ProbEem&:tica Jurfdico-polftica de Ea Asociacibn  Latinoamericana de Libre 

Comercio. Fue  gobernador  del  Estado de Guerrero, despues fue el primer 

presidente de l a  Fundacibn  Cambio XXI y secretario  general  del PRI. Tambi6n 

escribi6  varias  obras. 

Por  otra  parte,  investigaciones de la Oficina  Federal de Investigaciones 

(FBI) sobre  el  narcotrsfico en MBxico  revelaron l a  estrecha  relacibn que 

mantienen miembros de la  familia  Salinas con  los  narcotraficantes Juan Garcia 

Abrego y Amado Carrillo,  respectivos  jefes de los ckteles  del  Golfo y de 

Sinaloa. 

Los antecedentes,  “seghn  las  fbentes  policiacas  estadounidenses,  se 

remontan a R d l  Salinas  Lozano, padre  del  expresidente  Carlos  Salinas de 

Gortari, quien  desde que fungi6 como secretario de Comercio  estableci6 una 

estrecha amistad con Juan Nepomuceno Guerra,  tio de Garcia Abrego y principal 

contrabandista de M6xico7’1Z. 

Esa  relacibn con el  narcotrsfico,  seflalan  los informes del FBI, sirvib a la 

familia  Salinas para obtener  grandes sumas  de dinero,  ejercer  presiones en medios 

politicos y hacer importantes investigaciones en Nuevo Le6n y Tamaulipas. 

En 1993, “cuando Carlos  Salinas  ejercía un poder  absoluto,  llegaron  hasta 

su oficina en Los Pinos  para  informarle de una reuni6n  secreta que sostuvieron en 

129 . -  Miguel  Badillo.  El  Financiero , domingo 18 de junio de 1995, “Legendarios  lazos unen a 
la  familia  Salinas  con  el  narco: FBI”, p.17. 
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la ciudad de Puebla su hermano Raúl y Francisco  Guerra  Barrera, actual 

lugarteniente de  Juan García Abreg0”.*30 

Según las  fuentes,  Carlos  Salinas  escuch6  el informe y guard6 silencio 

absoluto, en el entendido  de  que serfa  el primero en saber todo lo que afectara a l a  

familia  Salinas. 

El anhlisis que hizo l a  agencia mhs importante en la  lucha  contra  el crimen 

en Estados  Unidos,  estableci6 que tanto Carlos como Raúl manipulaban a los 

narcotraficantes,  se  servfan de ellos, primero  porque  representaban  fuertes 

ingresos  econ6micos, a s f  como fuertes  relaciones  hacia  el  interior de Estados 

Unidos y de MCxico, en  donde ha corrompido a corporaciones pol i c iaca ,  a 

políticos y a hombres de negocios. 

La  relaci6n entre la  familia  Salinas y el narcotrslfico lo confirman Oscar 

L6pez  Olivares  “El  Profe”,  exsocio de Juan Garcia  Abrego, y Eduardo Valle, 

exasesor  especial de l a  PGR, quienes  aseguran que Rat11 mantuvo relaciones 

intimas con una hermana de Garcia  Abrego,  Blanca  Estela “La Bebe”,  con actual 

residencia en Estados Unidos. 

Seg6n  el FBI otras  pruebas de amistad  son l a s  inversiones de la  familia 

Salinas en ranchos en el sur  de Tamaulipas y en Nuevo L e h ,  colindantes  con 

propiedades de Garcia  Abrego. Como el de La Pesca, en Tamaulipas, en donde 

hay un gran  aeropuerto para el  trafico de cocaína. 

TambiCn  hay otras  pistas en Garza  Garcia y en Villa de Carmen, en  donde se 

manejaron  cientos de toneladas de  droga. E n  cuanto a la banda de  Amado Carrillo, 
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6sta  cambi6 sus operaciones de Sinaloa  al  Distrito  Federal,  por  el rumbo  de 

Cuajimalpa,  cerca de l a   T o l i n a  del  Perro”. 

Dicen  las  fuentes, que esto  ya  es  conocido  por  las  corporaciones  policiacas 

de M6xico y Estados Unidos. E s  algo que todos  sabemos,  pero no se  actúa  por los 

enormes intereses que  hay con la  policía y el  gobierno. 

Muchas de las pruebas que tiene  el FBI y la  DEA  sobre  el narcotrdfíco de 

Mdxico,  aportadas  por  el excomandante  de la  Policía Judicial  Guillermo  Gonzilez 

Calderoni y por  Oscar  Lbpez  Olivares,  así como por  revelaciones de Eduardo 

Valle,  “se  destaca que la  que  fuente  de  corrupcicin mis grande  del gobierno de 

Salinas fue cuando el  exjefe  policiaco  Javier  Coello  Trejo  recibia  del  csrtel del 

Golfo, de  manos  de Francisco  Pdrez, primo hermano  de  Juan Garcia  Abrego, 50 

millones de ddlares  mensuales en Monterrey”.l31 Quienes recibian  el  dinero y lo 

entregaban a Coello  Trejo eran  Luis Garcia Villalcin,  exdirector de Concertacicin y 

Enlace en la PGR,  el excomandante Emilio  L6pez  Parra 

En los primeros seis meses  del  actual  gobierno se  presenta  el mismo 

problema  del  sexenio  anterior  con  relaci6n  al  narcotrhfko, l a  impunidad y 

complicidad continúan sin que haya indicios de  que pueda cambiar,  consideran en 

Washington. 

Pues, a medida en  que  avanzan las  investigaciones en torno a los tres 

crimenes m b  sonados en la  vida  pública de Mdxico durante l a s  últimas  dbcadas, 

el  narcopoder  se  presenta como el  hilo conductor de los asesinatos  del  cardenal 
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Juan Jesús  Posadas  Ocampo, Luis Donaldo Colosio y Jose Francisco Ruiz 

Massieu. 

En este  sentido,  esos  homicidios y el entorno  en  que se producen, una 

mezcla de intereses  econ6micos,  políticos y delictivos, confirman que Mexico  se 

encamina  hacia l a  colombianizaci6n,  esto  es a ser un pais  que, de no corregirse en 

el muy corto  plazo,  estar& dominado en sus estructuras de poder  por  el  influjo  del 

narcotr8fico. 

De  hecho, los asesinatos de referencia comprueban claramente que 

importantes  instituciones han sido permeadas por la  corrupci6nY  las  ambiciones 

desmedidas de algunos grupos  de poder y las  complicidades  criminales que 

alcanzan a personajes de la  vida  phblica de l a  nacibn. 

Como nunca en el  pasado  reciente,  el eschdalo ha sido  el común 

denominador  de actividades como la  politica,  los  negocios y hasta l a   r e l i g i h ,  

donde l a s  pugnas entre los distintos grupos interesados en marcar pautas han 

ocasionado  confisi6n y esceptisismo en la ciudadanía 
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4.4. El  fraude  electoral  del 21 de  Agosto. 

En 1994 se sucedieron  hechos  graves como el surgimiento  del  EZLN en 

Chiapas,  el  asesinato de un candidato presidencial,  Luis Donaldo Colosio,  el  del 

secretario  general  del PRI, Jose Francisco Ruiz Massieu,  el  secuestro de los 

eminentes empresarios, Harp Helh y Angel Lozada,  el  descubrimiento de 

cuantiosos  fraudes  financieros, Grupo Havre  y  Banca-Cremi Uni6n. Ellos se 

acumulan a otros  casos igualmente relevantes  y tampoco esclarecidos:  el  asesinato 

del  cardenal Juan Jesus  Posadas Ocampo y  cerca de 300 asesinatos  políticos en 

las  filas  del  PRD. 

La corrupci6n,  "la  implicacih en el  narcotrtifico de altas autoridades 

gubernamentales según sefIala l a  reciente  declaracibn de Eduardo Valle,  se suman 

a la  no independencia entre los  poderes,  el  presidencialismo,  el  corporativismo, 

el  clientelismo, l a  simbiosis  gobierno-partido, l a  ínequidad en los  medios de 

comunicaci6n , el uso faccioso de recursos  ptíblicos, de programas publicos que 

son Pronasol  y  Procampo, de los  colores nacionales".132 En fin, l a  ausencia del 

Estado de Derecho.  Todo  esto aunado a los  famosos  comicios del 21 de agosto de 

1994, lo  cual no se  llevaron a cabo  con  el  debido  respeto que se plasman ante la 

ley. 

Antes de los  comicios  del 21 de agosto ya habían varias  críticas  al padrbn 

electoral. Las principales  críticas y cuestionamientos  al  padr6n  electoral que  m8s 

frecuentemente se  llevaron  acabo en las  sesiones  del  Consejo  General  del Instituto 

Federal  Electoral,  así  como  las  respuestas  respectivas, son las  siguientes: 

132,- Rosa Albina, V e n c e r  sin  Convencer', en EL COTIDIANO, UAM-A, noviembre 1994, ~ ~ 2 3 .  
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1.- Exclusiones  masivas de ciudadanos. "El padr6n electoral,  era en mayo 

de 1994, de 47 millones 5 5 7  mil  ciudadanos. Esta  cifra - aclara  el IFE- no es igual 

a la   proyeccih  de poblac ih ,  que se  realiza a partir de los  censos,  ya que  en la  

integraci6n  del padrdn intervienen  diferentes  factores. Uno  de ellos,  quizh  el mhs 

importante, es l a  decisibn  voluntaria  y  personal de cada ciudadano de inscribirse 

en  e1 RFE".133 

Frecuentemente se  compara  el  total de ciudadanos empadronados con la 

proyecci6n de la  poblaci6n a nivel  nacional, tomando como base  el  censo de 

poblacibn de 1990, y se arguye  que arbitrariamente hay ciudadanos que se 

excluyen  (rasuran) del padr6n  porque no coincide la  cifra de  empadronados con l a  

ciudadanos  estimados. 

2 . -  Comparaci6n  con l a  poblacibn  estimada de los municipios.  Sobre  el 

punto, el IFE sedala que los especialistas en demografia  indican que  no existen la 

informacidn  suficiente  para  proyectar  con  cierto  grado de certeza la poblaci6n de 

un municipio,  por  lo que se toma solamente como cifra "estimada" para 

planeaci6n.  Incluso,  se  tiene que considerar  otras  variables de tipo  econbmico  y 

social, con  el  fin de establecer una adecuada  proyeccibn  estadfstica  Por  esta 

rsz6n no puede compararse el  porcentaje  real de cobertura  del padr6n  con la  

expectativa  poblacional  derivada de l a  proyecci6n de cifras a nivel  municipal. 

3.- Ciudadanos  inexistentes.  Al  efectuar  verificaciones en el padrh ,  se 

puede presentar el  caso de  que  hay ciudadanos que  no  son localizados o no se  les 

133 , -  Ricardo  del Muro, "Principales  Críticas al  Padr6n" en MACROPOLIS, núm. 114,  23 de 
mayo de 1994, p .10 .  
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conoce en el  domicilio que manifestaron su solicitud de inscripcih, y a ellos se 

les ha denominado “ciudadanos  inexistentes”. 

Sin embargo, como resultado de las  diferentes  verificaciones  efectuadas en 

el  padr6n,  se puede observar que 96 de cada  cien ciudadano visitados en su 

domicilio tienen correcta su situaci6n.  Esto  es, son  quienes dicen  ser y viven en 

donde declararon  vivir en el momento  de empadronarse. Suele  ocurrir que  cuando 

un ciudadano cambia de domicilio no lo  declara inmediatamente a l a  autoridad 

electora porque que  no  hay una cultura política para notificar  dicho  cambio. 

Basta  recordar que  en  nuestro país  existe una alta  movilidad  demogrhfica 

que, según estimaciones,  “oscila entre los 3 millones O 4 millones de cambios de 

domicilio y l a  existencia de casi 4 millones de trabajadores migrantes”.*34 

4.- Registros  duplicados en la  lista nominal. Al  realizarse un t r h i t e  en  mhs 

de una ocasih ,   cabe la posibilidad de  que un ciudadano  obtenga  dos credenciales. 

Sin  embargo,  al  expedirse l a  segunda credencial, automaticamente deja  sin  efecto 

l a  primera,  apareciendo únicamente una vez en la  lista nominal con  los datos de la 

última inscr ipcih  que haya  realizado. 

TambiCn, l a  recuperaci6n  electoral  priista estuvo sustentada en los llamados 

“promotores  del  voto”,  encargados de invitar a desayunar tamales, menudo a los 

electores, fundamentalmente  de las  colonias  populares, en alguna casa  cercana a 

las  casillas. Tras l a  invitaci6n  vendría  el exhorto para que acudieran a votar. 

Existen  otras  tbcnicas  llamadas  el rat6n loco, urnas embarazadas,  los  tacos y 

carruseles. E l  rat6n  loco  consiste en desalentar a los electores e impedir que 

134,- Ibid., p. 1 o. 
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voten. Las urnas embarazadas consiste en rellenar  las urnas con  votos ya marcados 

en favor  del  partido  oficial. E l  taco  consiste en meter  varios  votos en forma de 

taco a las urnas  durante los  comicios y el  carrusel  requiere de un grupo  de 

electores y transporte para  llevarlos a votar en varias  casillas. Tambidn se 

presume  que l a  camapafla de Ernesto  Zedillo pudo haber  sido  financiada  por  el 

lavado de dinero  obtenido  por  el  narcotrS1co. "En abril y junio de 1994, el Ch-te1 

de Cali,  la  principal  organizaci6n  del  trafico de estupefacientes en el mundo, 

envi6 a MCxico  dos  embarques  por 20 millones de d6lares  cada uno, 40 millones 

de d6lares en total. La Drug Enforcement  Administratration  (DEA),  agencia 

antinh-coticos  del  gobierno de Estados  Unidos, se enter6  del  envio y supuso  que el 

dinero pudo haber  sido usado en l a  carnpafla del  entonces  candidato  presidencial 

Ernesto  Zedillo o en inversiones directas".135 

13s,- Pascal  Beltran  del Rfo, 'El dinero  del  Chrtel de Cali  lleg6  en dos embarques,  en  abril y 
junio  del 94, pudo ser  para inversi6n  a para  apoyar la  campana de Zedilo"  en PROCESO, 
núm.965, 1 de mayo de 1395, p . 6 .  
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CONCLUSION . 

Muchos  autores han tratado de explicar  el porque de la  violencia humana y 

han escrito  tratados  sobre  asesinatos,  secuestros,  torturas,  magnicidios y sobre 

muchas manifestaciones mas  de l a  violencia.  Asi como tambien se ha preguntado 

el hombre por que existen  conductas que afectan a toda la  estructura social,  tales 

como fatalismo, maldad congbnita,  desigualdad social y quienes son los 

criminales.  Sin embargo l a  moderna criminologia  sostiene que el criminal  es  aquel 

que la  conciencia  colectiva de un grupo califica como tal. Una sociedad dominada 

por  el  valor  concedido a l a  propiedad  privada  definirá como prototipo  del 

criminal  al  ladr6n.  Otra que valore  el honor  de la familia  aprobara  el  homicidio 

ligado a la venganza y lo  legitimar& En las  sociedades donde los valores 

dominantes  de la  conciencia  colectiva alimentan  virtudes, la  jerarquia de los  lazos 

sociales  aparecerh como t i r h i c a  y sera penada. 

El delito  siempre ha existido. Los crimenes  cometidos  contra el  poder, 

contra  el  Estado,  son formas de lucha  por  el  poder. Los delitos  políticos  afectan la 

organizacibn  del  Estado. Sin embargo  algunos autores han diferencia  los llamados 

“delitos  politicos” de los  “delitos  sociales”. Los delitos  politicos  afectan la 

organizaci6n  del  Estado;  los  sociales a los 6rganos e instituciones fundamentales 

de l a  comunidad  humana, autoridad,  propiedad y familia.  Las  instituciones 

politicas  lesionadas  por  los  primeros son muy variables, mientras que las  sociales 

son  mucho  mas permanentes. Los delitos  politicos no afectan m8s  que a un Estado 

determinado; los sociales a todos. Los especialistas en delincuencia  polftica han 

concluido que deben considerarse  como  delitos  politicos:  los atentados contra 

jefes de Estado o de gobierno,  politicos,  diplomhticos, fuerzas  del  orden ptíblico  e 
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incluso  particulares como son empresarios,  tecnicos y demb.  Secuestros de 

bancos,  armerfas,  comercios de paratos de reproduccibn  grhflca,  ocupacibn de 

emisoras de televisi6n o radio  para  emitir comunicados. etc.  Otrw  caracterfsticas 

del delito  político  son:  es un acto de violencia., armado o no; tendencia: engendrar 

terror o intimidacibn;  sujetos  pasivos: la  poblaci6n de un Estado;  el  mbvil: 

polftico,  sociofilos6fico,  ideolbgico o religioso;  calificacih normativa: violacibn 

de las  prescripciones de derechos humanos  que prohiben el empleo de medios 

crueles y bhrbaros,  el ataque a objetivos  inocentes o el ataque a objetivos sin 

inter&  militar. 

Se entiende que el  delito  político y en consecuencia  el delincuente político 

siempre ha exitido,  pero  las  formas de ejecuci6n cambian  al  transcurrir el tiempo, 

se han modernizado, aunque los  m6viles son los mismos. 

Algunas personas  creen que la  violencia  es  algo consustancial  al  ser 

humano, pero e s t h  equivocadas  ya que nuestra  manera de actuar  se  determina 

conforme hayamos sido  condicionados y socializados.  Sin embargo,  desde el punto 

de vista  jurfdico,  la  violencia  es una conducta que aplica medios  violentos a cosas 

o personas  para  vencer su resistencia. Así, la  violencia  representa un acto 

atentatorio en contra de  uno de los derechos humanos: l a  libertad de las  personas. 

Afecta igualmente la  dignidad humana, porque el  victimario suprime el  respeto que 

debe  privar entre miembros de la misma especie.  Por  otra  parte, la violencia 

puede ser  ejercida  por un persona  sobre  otras de  modo material o moral. En el 

primer caso, la expresibn  equivale a l a  fuerza y en el segundo a l a  intimidacibn. 

Con respeto al primero,  el empleo de la violencia  es lo que configura o califica 

determinados delitos  (homicidio,  robo,  allanamiento de morada,  asesinatos). En 

tanto que la  violencia moral se  presenta de manera mas sutil. En el  caso de la 
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tortura,  por  ejemplo,  se  suelen  utilizar ambos tipos de violencia,  pero la 

intimidacibn puede ser tanto o m h  fuerte que la  violencia  física. 

Entre  todas  las  expresiones de la  violencia,  la m4s fuerte es la que aplica  el 

Estado. E l  sistema  político como producto de la  acci6n humana,  surge con  todos 

los  vicios y virtudes de l a  naturaleza que los crea;  la  violencia  esta presente en su 

conformacibn y en su fúncionamiento. Es decir todo sistema  tiende a conservarse, 

se arma de mecanismos y crea instituciones de represi6n  organizada que le permite 

su supervivencia,  ejemplo  instituciones como el  ejbrcito,  la  policía,  el  sistema 

carcelario y demhs. Las tensiones que existen dentro  de un sistema  político pueden 

ser  solucionadas mediante transacciones  políticas,  por medio de negociaciones;  si 

dichas  transacciones  fracasan  el  Estado puede responder  con nuevos arreglos o 

bien, en caso  extremo,  responde con violencia en caso de haya respuesta  violenta 

por  parte de los que hacen sus demandas, en muchos  de los  casos, con fines 

políticos. 

Dentro de este  tipo de violencia  (violencia  represiva) que ejerce  el  Estado 

se  ubica  la  conceptualizaci6n de Max Weber  acerca del Cxito  que ha tenido el 

Estado  al  monopolizar  el uso legitimo de la fuerza física, como medio de  dominio 

dentro  de un territorio. 

Otro de los aspectos que entrelazan  actualmente el marco de la  violencia  es 

el  narcotrtifico. El  narcotrglco y sus consecuencias  es uno de los  problemas mhs 

sentidos en la actualidad. Su industria  se  caracteriza  por  ser extremadamente 

organizada ya que tiene muy bien  defenidos los distintos  pasos  del  negocio: 

producci6n,  procesamiento,  comercializacibn y lavado de dinero. La difusi6n  del 

consumo y el  trafico  ilegal de narc6ticos  es un delito no s6lo por sus rasgos 

juridicos, sino  tambien  porque abarca un extenso circulo de relaciones  sociales 
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entre los  Estados  y  ademb constituye un tipo de actividad  profesional de  grupos 

de delincuencia organizados. El narcotrafico  se impone como un núcleo importante 

y eje fundamental  de l a  economia  criminal. Se ha convertido en la  industria de  mas 

riipido crecimiento en el mundo. Los narcotraficantes  se desplazan como grupo o 

categoria  social. Se  van definiendo en terminos de clase,  estrato,  etnia,  oficio o 

profes ih ,  de acuerdo a l a  instrucci6n7  procedencia  geografica o grupo  de  edad. 

Los grupos o clases de narcotraficantes surgen de sectores que van en declives de 

las  clases  altas y medias  y de  grupos con status tradicionales. 

El narcotrafico  se  expresa  y  refuerza a l a  delincuencia, la violencia y  el 

crimen.  Todo  ello  tiene  proyecciones,  efectos  y  consecuencias de decisiva 

importancia para el  sistema  político  y  el  Estado. El  narcotrSlco,  los crímenes 

políticos  y  el rompimiento  del  orden público como consecuencia  ldgica, tienden al 

rompimiento del  Estado de Derecho. En el rompimiento  del Estado de Derecho  se 

entrelazan tambibn los  fraudes  electorales  ya que es un delito  político. Los fraudes 

electorales,  las  traiciones,  los  secuestros, constituyen  crímenes políticos. 

Nuestro  sistema  politico  mexicano  se ha constituido en  muchas ocasiones de 

esta manera.  Hay  que recordar que el partido  gobernante (PIXI)  en M6xico  nace 

despues del  asesinato de su presidente  electo  Alvaro Obreg6n en 1928. Debido al 

surgimiento de esta  crisis coyuntural, se da  la  creaci6n de un partido como 

instrumento del  Estado  para  el  control de los grupos y  las  clases  sociales que el 

regimen de derecho  revolucionario  reivindicaria para legitimarse:  el  Partido 

Nacional  Revolucionario  (PNR).  Transformandose  el  PNR,  con  el  tiempo, en 

Partido de l a  Revolucibn  Mexicana,  realizado  por  el  presidente LgZaro Ckdenas 

del Rfo en 1938, para 1946 el  PRM  desapareci6  y  se  ere6 al Partido  Institucional 

Revolucionario. Fundado hace 65 aflos, el  PRI ha sido  y  es  hasta  ahora  el  eje 

fundamental  de  nuestro sistema  politico. Su fuerza ha estado  cimentada en el apoyo 
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del corporativismo de sus sectores  oficiales  obrero, campesino y popular y 

tambiCn  en el  respaldo de las  fierzas armadas y de prominentes grupos 

empresariales, tanto del campo como de l a  ciudad. 

E l  presidencialismo  es  pilar  indiscutible de su permanencia en el poder. 

Cada  presidente en  turno es su lider supremo; el hombre a quien el partido 

respalda  incondicionalmente. 

Bajo  el  gobierno  del  PRI,  M6xico ha tenido  indudables  conquistas sociales 

y  avances dentro del  ‘concierto mundial. Sin  embargo, muchos  de sus problemas 

ancestrales  y muchos  de sus grandes  rezagos siguen ahi a la  vista y parecen  ser 

irresolubles.  Tambi6n  persiste un gran sufrimiento que  de hecho no es  ajeno a 

ningh  pais:  el hambre, l a  pobreza, l a  muerte por  miseria 

Sin embargo, a partir de 1978 el partido de Estado  se ha venido 

desgastando,  producto de la  crisis  política  creada al presentarse un solo candidato 

presidencial en 1976, acentuada en 1988, con el  declive  electoral,  la  “caida” del 

sistema y el aumento  de la presencia de la oposicibn tanto en el Congreso como en 

la sociedad  civil. 

En lo interno el  PRI tambi6n ha tenido  grandes problemas,  las  derrotas 

electorales  le han generado revueltas, pugnas interpartidistas,  protestas, 

deserciones en sus filas, hombres  importantes como Porflrio MuPIoz Ledo y 

Cuahtemoc Chrdenas  quienes junto  con  otros hombres importantes como Gonzhlez 

Ouevara  e  Ifigenia  Martinez contituyeron el  ndcleo fundador  de l a  “Corriente 

Democriitica” en l a  que participaron en las  elecciones de 1988, lo  cual no se  les 

reconocio su triunfo. El PRI ha tenido hasta emulacibn de actitudes  y  acciones de 

la oposic ih :  caravanas a la  ciudad de Mexico, marchas,  mitines,  plantones, 

huelgas  de hambre, quema  de instalaciones  priistas,  etc. 
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Por  otra  parte,  Mdxico  ha  atravesado  por grandes  movimientos armados y 

sociales de principios de siglo que ha  dejado una secuela  roja,  los crimenes  por 

motivos  politicos conforman una situaci6n que  no es  ajena a la historia 

contemporhea de nuestro país.  Ejemplo de ello  es  el movimiento de Ruben 

Jaramillo que fue aplastado  por  Adolfo  Lbpez Mateos, en 1962. E l  levantamiento 

de Jaramillo  se fundament6  en  que el pueblo de Morelos  padecia una doble 

calamidad:  como  plaga  voraz  habia  caído  sobre 61, por  obra y gracia del regimen 

alemanista,  el  gobernador  L6pez  Nava, y el de Zacatepec,  Eugenio  Prado. En  las 

ricas  regiones que Emiliano  Zapata  levant6 en alto l a  bandera de tierra y libertad, 

import6 l a  escasez de maiz, exist ía   la   compcibn desenfrenada y l a  arbitrariedad 

policiaca  De  esta manera, el movimiento de Jaramillo fue reprimido  por levantar 

demandas politicas,  sociales y econbmicas  principalmente. Para 1968 se produjo 

un fen6meno de descomposicibn de la  imagen piiblica a la comunidad, pues las 

ckceles   se  llenaron de “presos  politicos” y se generaron  movimientos violentos y 

subversivos en todo el  pais, debido a l a  matanza del 2 de octubre, en Tlatelolco. 

Tras  esta matanza se originaron los movimientos la   Liga 23 de Septiembre y 

posteriormente el de Lucio CabafIas y Genaro Vfizquez. La Liga 23 de Septiembre 

tivo su origen en l a  brigada estudiantil de 1968 y se convirtieron en el organismo 

de base y en l a  expresi6n mSs combativa,  consciente y organizada  del movimiento. 

Cada  brigada  estaba  formada de 5 a 10 miembros, lo que permitía gran movilidad 

y facilidad de dispersih ante eventuales represiones. Fueron los  brigadistas  los 

que resistieron  el 23 de  septiembre  por m8s de 10 horas cuando la policia y 

ejercito tomaron el  Casco de Santo Tomis, en las  batallas  de  Vocacional 7 en 

Tlatelolco. E l  movimiento armado de Lucio CabafIas y Genaro Vkquez tuvo su 

origen en la  Asociacibn  Civica Ouerrerense (ACO) que fue el producto del 

descontento social imperante en el  Estado de Guerrero.  Pequefios  productores y 

ejidatarios  recibieron  con entusiasmo el discurso  antigobiernista que la  ACG 
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manej6  para  abrirse puertas en dependencia  gubernamentales y gestionar demandas 

y necesidades de campesinos. De  esta manera  surgieron las uniones y se  cre6 la 

Liga  Revolucionaria  del Sur Emiliano  Zapata  conducida  por Genaro Vkquez. Sin 

embargo son  aplastados  ambos  movimientos tanto la  Liga 23 de Septiembre  como 

el de Lucio  Cabaflas  por  el  gobierno,  el  primero  es destruido en 1974 y el segundo 

es destruido con l a  muerte de Cabaflas,  vfctima de una traici&n, a finales de 1974. 

Otro de los crimenes  politicos que  rtipidamente  influyd  en la opini6n  del 

pueblo fue el  asesinato  del  periodista Manuel  Buendfa, en 1984. Por Último, para 

cerrar  con  este  trabajo, a finales  del  siglo XX Mexico  vivi6  con  el sexenio de 

Salinas momentos de  verdaderas  tragedias atentando contra l a  paz y la estabilidad 

política  del  pais,  dhdonse una ausencia  del  Estado de Derecho y atentando contra 

los  derechos humanos. 
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