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Se ha caracterizado al  mexicano  como  apolítico ,apático , resignado, sumiso sin 

impulso a los grandes cambios y transformaciones.  Siendo un ser apolítico esta lejos de 

interesarse en 1.0s acontecimientos políticos, y menos  aun,  en  participar directamente en los 

asuntos políticos. 

Ahora  bien, Que debería entenderse como  participación  política ? 

En la  terminología de ciencia  políticas , la participación de política se utiliza 

generalmente  para  señalar toda una  serie de actividades: el acto de votación , la  militancia 

en  un partido político,  la  participación  en  manifestaciones,  la  discusión de sucesos políticos, 

el apoyo dado a un  determinado  candidato  en el curso de una  campana electoral. En 

general,  puede  sintentizarse que, participación  política se le  adjudica a las situaciones en  las 

cuales el individuo  contribuye directa o indirectamente en una  situación  política. 

El objetivo de esta investigación es presentar los factores posibles que pudiesen 

motivar, coartar o esta en  algunos casos coaccionar  una  participación  política de la 

sociedad  mexicana. 

Por tal fin se han planteado y analizado  en  una  primera etapa la  conceptualización de 

cultura política y participación  política, características de la cultura política  mexicana y 

factores que pueden  inducir  una  participación  política. 

En la segunda etapa: las características económicas,  políticas y sociales de 1970- 

1980 que pudieron  motivar la participación  política  en  los sucesos de 1985 y 1988. 

Y finalmente se tomaron dos casos representativos de participación  política:  La 

movilización popular debido a los sismos de 1985 y las  elecciones de 1988. 



1. CONCEPTUALIZACI~N DE CULTURA POL~TICA. 

Al reflexionar sobre las características del contexto político de distintas sociedades , 

se pone con frecuencia el interés no solo  en  la  diversidad de la praxis y de las instituciones 

políticas,  sino  también  en  las  creencias,  en los ideales,  en  las  normas y en  las tradiciones que 

definen de manera particular su  la cultura política. 

Pero, Que es lo que se entiende  por cultura política? Para ello, debemos entender 

primeramente el significado de Tultura". 

Para los antropólogos, la cultura se identifica con la herencia  social,  con todo el 

acervo de hábitos, costumbres, instituciones y representaciones que el hombre  hereda  como 

miembro de un  sociedad determinada. Recientemente, el Sr. Manuel Camacho Solis, junto 

con Jorge Hernández y otros, afirmaban "Al hablar de ''cultura" nos situamos sobre todo en 

la  noción de esos "valores morales,  intelectuales y estéticos (Marcuse) que dan  sentido y 

cohesión a una sociedad".(l) 

Para el caso de  una  formación  social "cultura política"  es el conjunto de actitudes, 

normas y creencias, compartidos mas o menos  ampliamente por los miembros de una 

determinada  unidad  social y que tienen  como objeto fenómenos políticos.(2) 

En el marco de referencia asentado, B.W.Pye no podía faltar en  la  lista de 

definidores,  pues  el establece que la cultura política  es  el  conjunto de actividades,  creencias 

y sentimientos que ordenan y dan  significado a un proceso político y que proporcionan los 

supuestos y normas  fbndamentales  que  gobiernan el comportamiento en el sistema  político. 

S.Verba, a su vez conceptúa la cultura política  como un sistema  de creencias empíricas, 

símbolos expresivos y valores que define la situación  en que se desarrolla la  acción 

política.(3) 



Así por ejemplo, podríamos decir que forma parte de la cultura política de una 

sociedad los conocimientos, o mejor  dicho  su  distribución entre los individuos que la 

componen,  relativos a las  instituciones, a la practica  política, a las herzas políticas que 

operan en  un determinado contexto; las orientaciones como, por ejemplo,  la  indiferencia,  el 

cinismo,  la  rigidez,  el  dogmatismo,  la  confianza,  la  adhesión,  la tolerancia hacia  fberzas 

políticas distintas de la propia, etc.; y finalmente  las  normas, por ejemplo,  el derecho y el 

deber de los ciudadanos de participar  en la  vida  política,  la  obligación de aceptar las 

decisiones de la  mayoría,  la  inclusión o exclusión  del recurso de formas violentas de acción. 

No hay que olvidar  por  ultimo, el lenguaje y los símbolos  específicamente  políticos,  como 

las  banderas,  las contraseñas de las  diversas fierzas políticas,  las  consignas, etc. (4) 

(1) Guerrero M. Javier, Las elecciones del 88. pag.60 

(2) Bobbio Norberto, Diccionario de Política.  pag 470 



En resumen, estos elementos constitutivos: cognoscitivo, afectivo y evduativo, 

señalados anteriormente forman parte de la cultura política. Los tres están interrelacionados 

de tal forma que los cambios que se den  en  uno  de los componentes puede traducirse en 

modificaciones  en los otros.(5) 

Ahora  bien,  la cultura política, se estructura con base  en  condicionamientos que 

parten de la  conformación  de la cultura nacional y de las características de esta. Pero 

ninguna cultura nacional tiene un carácter uniforme, dado que el proceso de significar  al 

mundo es muy variable  en  distintas  personas, pero que,  no obstante, se puede afirmar que 

los  mexicanos,  en términos generales,  tienen  formas  comunes de percibir, de concebir 

y desarrollar  practicas  significantes.(6) Así pues, durante el proceso histórico, como su 

cotidiana recreación y transformación a través de las  experiencias  vitales de los mexicanos, 

han configurado los rasgos básicos de su cultura política  nacional. Así, por ejemplo, tenemos 

el culto a los niños  héroes, al presidente,  los  desfiles , el respeto al  símbolo patrio, etc. Pero 

no  para pocos analistas el Estado es quien  representa la cultura política  nacional,  el  quien  la 

define,  el Estado se presenta como la propia cultura nacional, entonces, se identifica  con  la 

ideología  dominante,  con  sus pautas, con  sus  temas,  con  sus practicas. Sin embargo, esto no 

quiere  decir, por supuesto, que la cultura sea  reducible a la ideología que la articula, si esta 

en  capacidad de "organizar" a aquella  es justamente porque son  distintas. Por ello es que se 

llega a afirmar erróneamente que la cultura equivale a la ideología  dominante, ya que esta 

ultima tiende a proporcionar orientación y sentido a los  elementos que componen el 

patrimonio  cultural  nacional, tratando de encauzarlos a ala reproducción del  régimen de 

dominación.(7). Por tal  razón, la cultura política  en  México  debe  ser  aclarada  en  relación  al 

movimiento de confortación en que se hallan  inmersas  las  clases  sociales;  tal cultura, en sus 

aspectos hegemóniaos, el PRI y el Estado, han propiciado el desenvolvimiento de un acervo 

de representaciones, costumbres, hábitos, comportamientos, ideas,  prejuicios,  metas,  ideales, 



juicios y practicas tanto "buenas"  como  "malas"  que  dan  significado  al proceso político y 

proporcionan la orientación subjetiva  hacia la política.(8) 

(3) Guerrero, op.cit.p.66 

(4) Bobbio , idem 

(5) Almond y Verba,  The  civic culture, political, attitudes and democracy. pag. 15 

(6) Guerrero, op.cit. pag. 62 

(7) Guerrero, ídemi 

(S) Guerrero, op.cit. pag  66 



1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA POLÍTICA MEXICANA. 

Dentro de la cultura política  nacional  existen  algunos rasgos básicos que actúan 

como denominadores comunes. Tenemos  así,  por  ejemplo, que a través de varios anos se ha 

venido troquelando un  sistema de cultura política  familiar  imperante,  en términos generales, 

paternalista y predominante  rígida, de estructura piramidal, y son excepcionales  las  familias 

mexicanas  en  las cuales se determina la política educativa, emocional e intelectual de los 

hijos de común acuerdo entre los padres presentando  diversas opciones a los hijos.( 1) 

Ademas,  hay  una  identidad  delimitada respecto a lo que quiere decir  ser  hombre y a 

lo que quiere  decir  ser  mujer. 

El hijo  varón se contempla  valioso  por si  mismo y no por las capacidades que 

muestra. Para las  madres  generalmente, el varón  es  símbolo de herza y protección, siendo 

sobreprotegidos por ellas y apoyado en actitud de  complicidad cuando transgrede normas 

familiares, escolares, o sociales,  en  medida  en  que  se  identifica  como  autoafirmación  de 

virilidad. 

. -  

Las hijas son reprimidas  generalmente  en sus impulsas con mayor  severidad  que los 

hombres.  Ellas  tienen que aprender a desempeñar  los quehaceres del hogar junto con la 

madre o para la madre. Le es otorgado al  igual que el hermano  varón  una  educación  básica, 

sin embargo no es muy apoyada en los intentos de brillar  academicamente y continuar 

estudios superiores ya que de alguna  manera  terminara  casada y asumirá el  papel de madre y 

esposa; reiniciando el círculo  viciado y estático de estas características socio-familiares 

mexicanas. 



Esta dinámica  familiar, apuntaba dentro de nuestra cultura política,  implica el control 

dominante "desde arriba" y se identifican  con  el poder masculino, instructivo y conquistador, 

mientras que la obediencia o la  disciplina respecto a las  indicaciones de la autoridad son 

observadas como sometimiento femenino.(2) 

Afortunadamente,  las pautas familiares que hasta ahora se han  señalado  como 

&entes de interpretación psicosocial  de  la cultura política  nacional, están siendo objeto de 

cambio. 

---Ello  implica que si  bien  el modelo  familiar  dominante que se comento antes 

conducía a la adaptación del  individuo dentro de la  pirámide  sociopolítica,  las  recientes 

modificaciones  familiares encuentra su razón y su consecuencia a la  vez,  en  las 

transformaciones de la estructura social. A medida  que  el  país  se  moderniza  la  sociedad esta 

también sufiiendo poco a poco una  transformación; y han sido los jóvenes mexicanos  los 

mas  sensibles  para  la aceptación e incorporación  de actitudes pioneras de cambio 

sociopolítico,  cultural y familiar. 

(1)Pineda GonzálevFrancisco, Los mexicanos frente al poder pag. 96 

(2)Pineda,op.cit. pag. 11 1 



Estos rasgos de la cultura política  familiar  son importantes para comprender la 

intensidad  del aspecto reactivo de los mexicanos  en  sus tareas sociopolíticas frente a las 

actitudes de coparticipación cívica. Como veremos  mas  adelante, este sistema de control y 

dominación  vertical ejercido desde arriba  permanecerá  en toda la  vida  sociopolítica  del 

individuo, como resultado del  sistema de autoridad  familiar apuntado. 

Alrededor de la figura del  presidente se han configurado varias creencias,  mitos 

tradiciones característicos de la cultura política  mexicana. Por ejemplo, la  única  figura 

dominante que en  la mitología  política de los  mexicanos  no  tienen que depender de nadie, ni 

ha de acatar a persona  alguna, es el presidente  de la República. Tenemos ademas que cada 

seis anos la ritualización  del  cambio de poder  sexenal  ha  exigido  en  las  reglas  del juego 

político  la destrucción y la degradación,  tan  rápida  como  sea  posible,  del presidente saliente 

y de la herza real que aun  pueda  mantener dentro de la estructura política  formada  por el 

nuevo presidente.(3) 

Y no  podía  faltar  una  característica  singular  de  nuestra cultura política  nacional: el 

"tapadisimo", sistema de designación y entronización de un nuevo presidente. El 

"tapadisimo" es una  practica  paternalista que niega  al  mexicano  la  posibilidad de intervenir 

en  las  decisión  mas importante de la  vida  pública  del  país. Otros desconocidos, anónimos e 

inaccesibles,  harán el discernimiento,  designando al  nuevo presidente.(4) 

Otro rasgo peculiar de la cultura  política  nacional  se encuentra en  las  escuelas 

mexicanas que tienden a reforzar una  tendencia a la  idealización  de  las figuras históricas y de 

los  líderes  políticos de cada momento. En los  libros de texto se ha sobrenfatizado los valores 

de los héroes históricos. 

(3) Latapi Pablo,  Política  educativa y valores  nacionales.  pag 186 

(4) idem 
- 

" . .. ..,, 



Los niños aprenden en la escuela que la historia de México se desenvuelve  hacia  un 

final exitoso a partir de orígenes  violentos y trágicos, con consecuencias humillantes,  con 

sometimientos, que solo algunos  líderes  logran superar con  su  acción heroica; Cuauhtemoc, 

Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Zapata y Villa, etc. Los maestros mexicanos  subrayan la 

idealización de estas versiones o bien encuentra en  ellas  una adecuada expresión de la 

grandilocuencia patriótica. Este tipo de conciencia, acerca de la historia, es el resultado y el 

refberzo de una cultura política  piramidal que atribuye  siempre a la  cima los fracasos y 

logros obtenidos(5) 

Dentro de nuestra cultura política  nacional se encuentra diversas actitudes respecto a 

la política.  Una de las actitudes es la sobrevaloración  real y genuina,  abierta o encubierta, 

que la  inmensa  mayoría de los mexicanos  tienen de los "contactos" o ''relaciones políticas" 

como  llave que abre los  canales de acceso al prestigio  social, a la riqueza  económica y al 

éxito  profesional , Por otra parte se presenta una  notable  tendencia a identificar la  política 

como un  sucio juego de intereses; en tanto que el político aparece siempre como malo, 

injusto y arbitrario, se puede  "legítimamente"  engañarlo,  usarl-o, y sólo mantenerlo  en cuanto 

convenga. Dentro de este mismo contexto, se encuentra otra actitud de manifestar respecto 

al  "nivel superior", esto es subrayar su poderío y presentar todo tipo de sumisión.  Como 

resultado de este sistema operante de  servilismo, en los  niveles superiores es siempre 

dosificar agresión y la concesión  hacia el  nivel inferior,  mientras el  nivel inferior,  dosifica la 

sumisión y la agresión pasiva  hacia  el  nivel superior. 

Pero también es bastante identificable dentro del juego político el  definir y poner bien 

en claro  quien se encuentra arriba  del otro.- La  noción de semejante  no es incorporada con 

facilidad a los distintos niveles  del  complejo  socio cultural. Los niveles  horizontales  son 

utilizados como una  plataforma  para  dirimir  lo  que  resulta  en rigor significativo, es decir  la 

verticalización. La preocupación central  para  los jefes de oficina de una secretaria, por 

ejemplo,  reside  en  poner  en claro, quien esta arriba  de  los  demás,  cual es la  oficina  que 



representa  mayor  poder y capacidad  de  decisión. Esta forma  de  precisar  niveles  verticales  se 

presenta  en  todas  las  actividades  socio-politicas. 

En fusión  a estos rasgos, todavía  profundamente  arraigados  de la cultura  política  de 

los mexicanos,  las  ideologías de  democratización  suelen  encubrir  el  deseo  de  coordinar 

verticalmente  esa "democraciatt que  horizontalice  a los demás.  Ademas,  en  la  apariencia  y  en 

la  necesidad teórica de justificar la  pirámide política,  aparecen los niveles  altos  de  poder 

como  responsables  de  las  decisiones  que  afectan la economía, la cultura, la  política  y  la 

sociedad  en  su conjunto.(6) 

(5) Pineda. op.cit. pag. 1135 

(6)  Pineda. op.cit. pag 161 



En suma,  la autoridad kerte a nivel local,  regional,  nacional o familiar, que muestra 

poder y virilidad es admirada  por  la  posición que ocupa, es temida por las acciones punitivas 

que pueden  llevar a cabo y es respetado por la distribución de beneficios que pueda ordenar. 

Y solo de manera  superficial es reconocido por  las obras y realizaciones concretas que por  el 

desempeño de su hnción. 

finalmente, se observa un fenómeno  peculiar dentro de  la cultura política  nacional y 

es la  tendencia el abuso generalizado en  la inmensa  mayoría de los mexicanos al utilizar  los 

servicios  públicos;  abuso  siempre  justificado  como  una  revancha contra la arbitrariedad de la 

burocracia o de la autoridad. La burocracia  busca demostrar así, que comparte poder y 

posibilidad de arbitrariedad, mientras el publico  busca  por todos los medios  posibles 

congraciarse con esa autoridad y obtener  con  menos  conflicto  aquello a lo que tiene 

derecho, o cuando las  condiciones se le  faciliten un poco mas de lo que en  realidad  debe 

obtener. 

I 

. . -.., 



1.2 CONCEPTUALIZACI~N DE PARTICIPACI~N POLÍTICA 

En la  terminología de la  Ciencia  Política,  la  expresión de participacicin  política se 

utiliza,  generalmente,  para  designar toda una  serie de actividades: el acto de votación, la 

militancia  en  un partido político, la participación  en  manifestaciones, la contribución dada a 

una cierta agrupación política, la discusión de sucesos políticos,  la  participación  en  un 

comicio o en  una  reunión  sectorial, el apoyo dado a un determinado candidato en el curso de 

campana electoral, etc.(l). Hay tres formas  de  participación  política; que podemos designar 

con el termino de presencia, es la forma  menos  intensa y mas  marginal de participación 

política; se trata de comportamientos sencillamente receptivos o pasivos como la  presencia 

en reuniones, la exposición  voluntaria a mensajes  políticos, es decir situaciones en  las  cuales 

el individuo  no hace ninguna  aportación personal. La  segunda forma puede indicarse  con el 

termino de activación: aquí el sujeto desarrolla, dentro o hera de una  organización  política, 

una  serie de actividades de las  cuales se encarga de vez  en vez. Esta figura se da cuando se 

hace obra de proselitismo, cuando se hacen  compromisos  para trabajar en la campana 

electoral, cuando se participa  en  manifestaciones  de protesta, etc.- Finalmente, 

participación  entendido  en  sentido estricto, puede reservarse a las situaciones en  las  cuales  el 

individuo contribuye directa o indirectamente  en  situación de política.(2) 

(1) Bobbio Norberto, Diccionario de política, pag. 1 180 

(2) Bobbio, op.cit. pag. 1183 



Ahora  bien, Como actúa sobre la conciencia  política  en formación, la  dialéctica 

educativa  familiar y la  influencia de los  medios  de  información  para una participación 

política de la sociedad? 

Como es sabido toda incorporación de  normas  sociales se llevan a cabo 

primariamente dentro de la  familia.  Aquí se troquela la conducta del  individuo y la  identidad 

ideológica concreta que asumirá dentro de la  familia  (la  confianza y desconfianza, el 

compromiso y la  evasión,  la  sumisión y la dominación,  la coparticipación el  populismo,etc(3) 

Sin embargo aun cuando la  familia es la estructura social  originaria  para  integrar 

políticamente a los &turos ciudadanos,  las  instancias que dotan de contenido, actitudes y 

valores son la  escuela y los  medios de comunicación. 

La  educación  es  un  elemento  esencial  en la formación  cívica.- Esta forma el carácter, 

afianza  la voluntad, hace  adquirir  hábitos y modos  de  vida,  ademas la adquisición de 

conocimientos  es  primordialmente la formación de la conciencia  política. Educar significa 

proporcionar un  bagaje  intelectual  lo  mas  complejo  posible, al  mismo tiempo que forma un 

sentido critico. De esta forma, la prolongación  escolar  constituye un elemento de inserción 

social y por, consiguiente, de civismo.(4) Entiéndase  civismo como, "la actitud favorable 

con respecto a la colectividad y de cooperación con  aquellos que la gobiernan".(5) 

Dentro del contexto acentuado, la información adecuada constituye también  un 

factor importante para poder participar  activa y eficazmente en la política. No se-jjiiiede 

intervenir sobre aquello que se ignora. El desconocimiento  de un medio, es causa  suficiente 

para no querer atreverse a participar. Por el contrario, comprender  algo  equivale a dominar 

las  condiciones  para  empezar a modificarlo,  rechazarlo o aceptarlo.(6) 

(3) Pineda  González Francisco, Los mexicanos frente al poder p.90 

(4) Joussellin  Jean, Educación cívica e inserción  social. pag. 1 14 

(5) Joussellin Jean, op.cit. pag. 31 

(6) Segovia  Rafael,  La  politización del  niño mexicano.  pag 128 



Pero ademas al interés por la  política constituye otro factor importante para buscar 

información cada vez  mas  completa y sofisticada y poder así  lanzarse  eventualmente a la 

participación  en el ámbito político. 

En resumen, tanto la escuela,  como  la  familia y los  medios de información son 

factores importantes en  la  formación de una  conciencia  política,  formación que integra a los 

hturos ciudadanos a una  mejor  participación  política. 

En el caso específico de México,  con respecto a estos factores, en relación  al  sistema 

de comunicación tenemos que por varios anos se ha observado el control que ha ejercido el 

Estado y los grandes grupos de presión sobre los medios de información. Esto se ha 

traducido, por ejemplo,  en  la  participación directa o indirecta  para  emitir  mensajes que 

legitimen  al gobierno o para  evitar la transmisión  de cierto tipo de información.  También  en 

los programas de información  editorial y opinión  noticiosa, se ha observado que se legitima 

el poder constituido en la medida  en que se subraya el carácter dictatorial de otros 

gobiernos, sobre todo militares, y sobreenfatizan la  posición  de  México, sobre todo, en el 

contexto latinoamericano. 

Con lo que respecta a la educación, el Estado tiene  una  influencia directa en  ella,  en 

la  medida  en que se ha encargado de mantener su control en  la enseñanza  primaria,  media y 

superior; - incluso  las  escuelas  particulares, en su inmensa  mayoría, se encuentran 

incorporadas a la Secretaria de Educación  Pública (SEP) o a la Universidad  Nacional 

Autónoma de México (UNAM). Ello  implica que estos planteles acatan los  planes y 

programas de las  instituciones  educativas  del Estado. Aun  mas, los controles del Estado 

hacia  la  educación se han manifestado  de  manera  mas directa y monolítica a partir de la 

implantación de los libros de texto gratuito. Estos libros de texto representan un  ideal  de 

vida  cívica, e intentan suscitar los valores y actitudes correspondientes.(7) 

(7) Segovia, op.cit.lpag.32 

--. _I - 



LOS profesores, tanto oficiales  como  religiosos o privados laico,  responden  en 

general a las  disposiciones educativas gubernamentales e intentan  imprimir  convicciones 

culturales y político-sociales. 

Y es quizá  en los poblados  rurales donde se observa magnificada  la  influencia de la 

escuela. (8) 

En lo que concierne a la  información,  se puede decir que la  mayoría de los 

ciudadanos no conoce sino unos cuantos aspectos socio-políticos que le acontecen, no 

comprende sino algunos de sus problemas,  manifestándose  así  un  sentimiento de ineficacia 

para  influir  en los asuntos públicos. 

Este control gubernamental que se ha presentado por varios anos ha  viciado 

cotidianamente los procesos de opinión  pública, los mecanismos de participación  ciudadana, 

y con  ello,  las  posibilidades de racionalización de la toma de decisiones  pGblicas.(9) 

Ante este autoritarismo gubernamental, la ciudadanía ha estado políticamente  pasiva 

y resignada,  no se le  han dado a conocer alternativas;  no ha tenido donde participar; su 

participación se ha reducido a observar lo que "sucede". Discusión  pública de asuntos 

políticos  casi  no la  ha habido. Planteamientos,  alternativas y argumentaciones que  los 

fundamenten,  rara  vez  se han escuchado. Por tal  no es de extrañarse que el ciudadano 

común se halla interesado tan poco por la  política y no  manifieste deseo en  participar  en los 

partidos políticos y en  los  sindicatos;  manteniendo un alto grado de 

desconfianza y abstención  en  los procesos políticos  del país.(lO) 

Pero como  hemos  mencionado  anteriormente, la sociedad esta cambiando, hay  una 

creciente  aspiración  de  las  nuevas  generaciones  por participar. Exigiendo la sociedad 

moderna  un  civismo de otra dimensión,  ligado  mas  directamente a la  realidad actual. 

(8) Pineda, op.cit. pag 132 

(9) Latapi Pablo, Política Educativa y Valores  Nacionales p. 180 

(10) Sego~ia~op.cit.p.73 



1.3. FACTORES QUE PUEDEN INDUCIR A UNA PARTICIPACI~N POLÍTICA. 

La  participación  política es un concepto que va  unido  al de democracia, ya que como 

se señalo anteriormente, la participación  política  son  aquellas actividades voluntarias 

mediante  las  cuales los miembros de una  sociedad  intervienen  en  la  selección de los 

gobernantes y, directa o indirectamente  en la formación de la  política gubernamental. En su 

sentido mas  amplio, esta definición  incluye desde las conversaciones políticas 

intranscendentes, como las que uno puede mantener en un club, hasta la intensa  actividad  del 

miembro de un grupo político. (1) 

Hasta el momento  sólo  hemos presentado el concepto de I' participación  política" , 

pero ? que factores podrían  fomentar y animar  la  participación  política de la sociedad? 

Diversos analistas  han  identificado un conjunto de variables  responsables  de la 

participación  política , almargen de  la  manifestación concreta que esta adopta. Estas 

variables  podrían  resumirse  en tres grandes apartados : variables  económicas,  variables 

sociodemográficas y variables  psicológicas. 

Es de suma  importancia  señalar que ninguno de estos factores por si  mismos  pueden 

dar cuenta de un determinado comportamiento político o social  del genero humano.  La 

teoría de intersección  podría  ayudarnos a entender  mejor esto. Simmel observa que cada 

individuo se encuentra ubicado  en  el  punto de intersección de varios círculos  sociales.  El 

habito  mental de cada persona esta determinado por  las  diversas  combinaciones de los 

grupos particulares, o sea  por  los  diversas  formas que los hombres  tienen de asociarse unos 

con otros.  Por lo tanto el hombre esta obligado a moverse al  mismo tiempo en  diferentes 

escalones de las  diversas  escaleras jerárquicas. Precisamente esta pluralidad  de  las 

conexiones  del  individuo  con  círculos  sociales y económicos  ilimitados y divergentes es la 

que estimula  al  hombre a realizar actos cuyos  motivos  son tan complejos  como  sus 

conexiones y por lo, tanto muy rara  vez  pueden  atribuirse a una  causal única.(2) 

(1)Robert Dowse, Sociología  Política , pag.360 

(2)Michels R., Introducción a la sociología , p.30  



VARIABLE E C O N ~ M I C A  

Posiblemente los primeros estudiosos que trataron de dar respuesta a las  acciones 

político-sociales de la  humanidad heron Carlos Marx y Federico Engels. Ellos afirmaron en 

el  manifiesto  comunista que la historia de mundo  tal  como se ha desarrollado hasta el 

presente , no fue otra cosa que la  historia de la  lucha de clases, y que todos los fenómenos 

en  cualquier campo de la actividad  humana  deberían  ser comprendidas como una 

"superestructura" construida sobre una  base económica.(3) 

Sin embargo, posteriormente Maw y Engels  modificaron su teoría : a saber, que las 

diversas  ideas  políticas y jurídicas o filosóficas junto con  las concepciones o dogmas 

religiosos  ejercen  una fuerte influencia sobre el curso de la  historia;  ademas  señalaron que la 

evolución  política y sus facetas jurídicas ,filosóficas  ,literarias , religiosas y demás, por cierto 

, se apoyaron sobre lo económico  pero  cada  una de ellas actúa sobre las  demás y todas 

reaccionan juntas sobre la base económica.(4) 

E incluso  también Pareto en su primer  libro  de su tratado "di  sociologia  generale 'I 

señala que hay  una  interdependencia de los  fenómenos económicos y otros fenómenos 

sociales.  Sin embargo comete el error de cambiar  esa  interdependencia por una  relación de 
-. . - 

causa y efecto. 

Mas recientemente Lane,  en ' I  Youth  and  Political  Change ' I  , señala que los  hombres 

tratan de aumentar su bienestar  económico o material ... por  medios políticos. Ademas de 

que también se buscan otras gratificaciones  como la aprobación de los demás , los 

sentimientos de poder, las  afirmaciones  simbólicas del propio mérito y éxito, etc. 

(3) Michels R. Op.ait.p.25 

(4) idem .. 



Y no podemos dejar de señalar  a J.Harrington quien  afirmó la existencia de una 

conexión  causal entre las  condiciones  económicas de un  país y su constitución política,  en el 

sentido de una reciproca interdependencia. (5) 

Consideramos que en  general estas diversas teorías señalan que un grupo social se 

comporta en alto grado de acuerdo con la motivación  económica . Sin embargo convenimos 

en recordar la  imposibilidad de separar el aspecto económico de los aspectos políticos- 

sociales de los fenómenos , porque lo social se entrelaza con lo económico en forma a veces 

inexplicable. 

(5) Michels R. Op.cit.p.21 



VARIABLE SOCIODEMOGRÁFICA 

Algunas de las  variables  sociodemográficas  mas estudiadas en  relación a la 

participación  política son: status socioeconómico,  edad , sexo y educación. 

Status socioeconómico: Diversos estudios concluyen que hay  una  clara  relación 

entre el status socioeconómico y la participación  política.  Según estos estudios señalan que 

cuanto mayor  sea el status socioeconómico  de los sujetos, mas  posibilidades  hay de que 

adopten un  papel  activo  en  el  mundo político. 

Mas aun,  Milbrath,  en  political  participation,  señala que la  incidencia  del status 

socioeconómico será mayor  en  actividades  como , peticiones,  manifestaciones  legales, 

boicots, huelgas, etc. ( nombradas  también  actividades  no  convencionales ), que en  las 

actividades  relacionadas  con el proceso electoral  (actividades  convencionales ). Milbrath 

continua diciendo que en las  actividades  no  convencionales se requieren destrezas y 

conocimientos que no  son  precisos  en el caso de  las  actividades  mas  convencionales. Por 

ello , los sujetos de status superior  que  son  presuntamente los poseedores de esas 

habilidades , frente, a los de status inferior  que  no  están  iniciados  en  las  mismas , son  los 

que manifestarían  una  mayor  tendencia a desarrollar  ese tipo de actividades.(6) 

De la  misma manera,  Rafael  Segovia  en  su estudio I' la politización  del niño 

mexicano", concuerda con  Milbrath al señalar  que, el padre al elevarse  en  la  escala  social,  no 

solo tiene un interés en  hablar  con  su  hijo  sino  ademas  aumenta  la  posibilidad de hacerlo  por 

tener la información  necesaria  para  alimentar la conversación  política.  Quienes  mejor 

educados están y más  ricos  están , más interesados en la política, por advertir  mas 

claramente en los de menor  escolaridad y peor  situación  económica los efectos que la 

política  pueda tener sobre su situación .(7) 

(6)  Seoane Julio,  Psicología  Política , p. 172 

(7)Segovia Pablo, La  politización del  niño  mexicano , p16 



No obstante y pese a la  relación  positiva entre status económico y participación 

política , debemos tener presente que el status económico se halla estrechamente 

relacionado con otras variables  sociodemográficas. 

Edad: La edad  es otra de las  variables  sociodemográficas importantes en el campo de 

la participación política. La  tesis  clásica  señala la existencia de un  vinculo estrecho entre 

juventud y participación  política  no  convencional,  las razones para que se produzca esa 

relación son de muy distinta indole. Entre las  mas importantes se han  señalado  las  siguientes: 

la no  identificación  con  las  reglas  del juego existente, la falta de responsabilidad  social, la 

existencia de tiempo libre, la  posición  marginal dentro del  sistema, etc.(8) 

Sexo: En dos investigaciones transculturales , la de barnes  Kaase, la de Verba y mas 

aun  la de Segovia, se presentan resultados que muestran que el grado de participación 

política es mayor  en los varones que en  las  mujeres. Esta es una  tendencia que se muestra 

en prácticamente todos los  países, y aun  mas,  en todas las edades. 

Se podrían  señalar  algunas  posibles  razones  para  esa  menor  presencia de las  mujeres 

en la política. En primer  lugar se tienen que tomar en cuenta los roles sociales  que 

normalmente  ha desarrollado la mujer  en la sociedad: madre,  esposa , etc. En general  son 

roles que la  mantienen  marginada de la  dinámica  social , y que al  mismo tiempo le impiden  la 

adquisición de las destrezas necesarias  para adoptar un  papel  activo  en el mundo exterior, 

En segundo lugar, los factores estructurales que a través de la educación , legislación, 

trabajo , etc. no  posibilitan  una  igualdad  plena y y real entre ambos sexos. En tercer lugar, 

la  misma sociedad  va  induciendo  en  los sujetos un determinado tipo de actividades y 

comportamientos que será  distinto  según el sexo. Como se señalo anteriormente, hay  una 

identidad  delimitada de lo que quiere  decir  ser  hombre y ser mujer, 

I 

(8)Seone, 0p.cit.p. 173 



Nivel Escolar:  Esta variable  sociodemográfica  sin  lugar  a  dudas  es un factor muy 

importante  para  incitar  la  participación  política  de  los  ciudadanos , ya  que  el 

comportamiento  de  los  sujetos  ante  cualquier  situación en general y ante lo político en 

concreto depende  de  buena  medida  del  conocimiento  que  se  tenga  del  mismo. 

Como  dice Segovia, no se  puede  intervenir  sobre  aquello  que se ignora. El 

desconocimiento  de un medio,  el  no  poder  predecir  sus reacciones; no conocer las  reglas  del 

juego en  el practicadas, son  causa  suficiente  para  no  querer  aventurarse  en  el . Por el 

contrario,  comprender  algo  equivale  a  dominar  las  condiciones  para  empezar  a  modificarlo, 

rechazarlo o aceptarlo. (9) 

Junto  a  ello y también  debido a esto, la  educación  también ha de  despertar en  el 

individuo  una serie de  inquietudes y preocupaciones  por  el mundo político-social en  el  que 

se  halla inserto. 

I 

(B)Segovia, 0p.cit.p. 128-129 



VARIABLES PSICOSOCIALES 

Algunos  psicólogos  postulan la participación como satisfacción de necesidades 

psicológicas.  Según  ellos algunos hombres  necesitan ganar la aprobación de si mismos y de 

los demás, y otros necesitan  reducir  tensiones  internas que son  necesariamente  políticas  en 

su origen. Los hombres  participan  en  política  sólo porque es poderoso, que se puede 

dominar, que su padre se equivocaba  al  decirle  que era una  nulidad, que su esposa se 

equivoca al negarle la  felicidad  conyugal, que el puede obtener el respeto del  quien  le  apoya, 

etc. 

De modo semejante  también se manifiesta  una  tendencia  instintiva  en  la gente en 

comprender su entorno, y parte del entorno es  también  lo  político. La necesidad de 

comprensión puede tomar formas  mas o menos  activas desde la simple atención a los medios 

de comunicación , la asistencia a reuniones, el voto, etc.( 10) 

Otros rasgos Psicológicos que deben  su  origen a un aprendizaje  social,  parecen estar 

mas  relacionadas  en conjunto con la participación  política que la personalidad  básica: 

sentido de obligación  cívica,  identificaron  con el partido, identificación con el grupo. 

Sentido de oblipación cívica.- El sentido  de  obligación  cívica parte de una 

identificaron  previa  del sujeto con el sistema  político  en el que vive. Esa vinculación da 

lugar a que el sujeto interiorice  las  normas y reglas  imperantes  en ese sistema y desarrolle 

el tipo de actuaciones demandadas  por el mismo. De este modo, y merced a este sentido  de 

obligación  cívica los sujetos se ven impedidos a intervenir en aquellas  formas de 

participación  política que le son requeridas desde las  instancias de poder.( 1 1) 

(1 0)Robert Dowse,( Sociología  Política p.362 

(11) Seoane, op.cit. p . 77 
- 



Así pues, como se señalo anteriormente, la gente con un alto sentido del  deber  cívico 

tiende  también a ser mas  participante que aquellos que no la tienen, y la educación, es un 

elemento  esencial  en la formación  cívica. 

Identificación con el partido.- Este es un lazo estrecho que el sujeto establece con 

una  opción  política  determinada  que  le  lleva a participar  en todas aquellas  actividades que 

tienen  un  marcado carácter partidista: voto, participación  en  campañas electorales, etc. 

La  identificación con el partido supone una  fberza a largo plazo que determina la 

participación y el voto de los sujetos, aunque esto va a depender  en cierta manera de la 

estrategia política que siga  el partido en un momento dado.( 12) 

Por lo tanto, aquello sujetos que tienen  una  mayor  preferencia o identificación  con 

un partido, participan  mas  activamente  en lo referente a lo político. 

Identificación con un arupo.- Al margen de la identificación con un partido, los 

sujetos pueden establecer vínculos  semejantes con otros grupos de referencia. De esta 

manera  la  identificación  con un grupo actuaría, al  igual que del partido, incrementando la 

participación de los sujetos. (13) 

(12) Seoane, op.cit! p .  77 

(13) idem 
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CAPITULO II 

NOTA INTRODUCTORIA 

En base a que este trabajo se dirige al estudio de la participación  política  de la 

sociedad  mexicana. Es de suma  importancia  revisar algunos acontecimientos; políticos, 

sociales y económicos que se presentaron  en los últimos tres sexenios, ya que por la riqueza 

y complejidad de los  acontecimientos será seguramente de utilidad  para  comprender  el 

porque de algunas conductas socio-política de la sociedad dentro de este periodo a estudiar. 

Y más  específicamente de los dos movimientos  más trascendentales del  sexenio de Miguel 

de la Madrid. El movimiento de los  damnificados  de 1985 y el movimiento postelectoral de 

las  elecciones  del 6 de julio de 1988. 

El sismo  del  19 de septiembre se dio en un especifico  momento económico que tiene 

como rasgos hndamentales la inflación, el creciente  desempleo y un endeudamiento 

ascendente. 

Conviene recordar que la orientación  económica del  país ( periodo inicial  del 

estudio) , se basó  en  el  modelo  llamado  de  desarrollo  estabilizador o inicial que desembocó 

en  la crisis de 1968 y fue sustituido por su  versión  populista  llamada de desarrollo 

compartido que, a su vez  se  desarticuló a finales  de  1976 . El proyecto re-legitimador 

escogido en 1976 h e  también  de corte expansionista y se apoyo en  la extracción y 

exportación acelerada de crudo, a fin de obtener recursos que serían transferidos a la 

expansión  del sector industrial . Como  es  de todos sabido esta estrategia acarreo o generó 

el crecimiento  inusitado  de  los  precios  internos y de la deuda externa , y entro también  en 

crisis a partir de la caída de los precios del crudo y del  alza  en  las tasas de interés,. 

provocando la intensa hga  de capitales y la especulación  monetaria .Como resultado la 

insolvencia  financiera  en  1982 y la  nacionalización  de la banca. 



El gobierno de Miguel  del  la  Madrid tuvo que abandonar la estrategia expansionista 

e hizo  suyo  un proyecto de  reordenación y ajuste de  corte restriccionista, acorde con las 

sugerencias  del Fondo Monetario Internacional (FMI ) . En principio ,este suspendió todos 

los  planes internos al pago de los intereses de la deuda. La reordenación económica y el 

abatimiento de la  inflación se alcanzaría a través de la reducción  del gasto público . Se 

implantó  el  liberalismo  comercial , pero  por otro lado se restringió con los salarios . En 

general,  en poco menos  de tres anos , en julio de 1985, la política de ajuste entró en  crisis . 

Al parecer  ello provoco la profundización de las  restricciones  al gasto; y esta vez la 

reducción alcanzó el gasto corriente. Así, el desempleo arrastró a los trabajadores del 

gobierno . Ello caracterizó el escenario  económico  del sismo. 

La desorganización e inoperancia que caracterizó los  primeros  momentos de la 

tragedia sísmica de la ciudad de México , provocó una  intensa  movilización  popular  que 

dentro de sus primeras fases no  tenía otro objetivo que el  auxilio a los damnificados de esa 

tragedia. sin  embargo , los trabajos de brigadistas y voluntarios pronto se transformaron en 

un  movimiento de organizaciones  vecinales que interpelaban al gobierno exigiendo su 

participación  en  las costosas y complejas tareas de la reconstrucción , Si  bien  al gobierno 

no se le atribuían  responsabilidades directas por  una tragedia natural, si se le atribuyeron 

lentitudes, burocratismos e insensibilidad, a la vez que se le  señalaba  como  responsable 

indirecto del  peso de los danos. No es  de extrañarse que la creciente ruptura enrelas  

fuerzas gobernantes y la sociedad se agravaran después de la tragedia sísmica. 

Los acontecimientos políticos,  económicos y sociales ocurridos en este periodo se 

conjugaron de una  manera  idónea  para  propiciar  la  polítizacion  cívica creciente de la 

sociedad  manifestándose  en  las  elecciones electorales posteriores, siendo  las  elecciones 

electorales de 1988 las  más transcendentales por su extensión  nacional. 

I 



2. CARACTEI~STICAS GENERALES DE LA SITUACI~N ECON~MICA 

POL~TICA-SOCIAL DE 1970-1990. 

2.1.GOBIERNO DE LUIS ECHEVERFUA ÁLVAREZ 1970-1976 

De algún  modo  la  historia  del  decenio que va de 1971 a 1980 tiene antecedentes en 

el movimiento de 1968. Este demandaba al espíritu democrático de la Constitución de 

19 17, lo  cual  equivalía rechazar el sentido autoritario y corporativo del  régimen de Gustavo 

Díaz Ordaz. 

Asimismo  la protesta puso en entre dicho el modelo de crecimiento económico que había 

acentuado la desigualdad  en la distribución de la riqueza y era  incapaz de crear empleos; 

además,  pese a la industrialización  rápida y la supuesta modernización agrícola, este modelo 

reafirmaba  la  dependencia externa . En  general  podríamos  decir que el movimiento  del 68 se 

manifestó contra los principales rasgos del  sistema. Los estudiantes, en  su  mayoría de clase 

media,  no lograron atraer el apoyo de los obreros y menos  aun  de los campesinos. 

Desafortunadamente la herte represión a los estudiantes culminó con la matanza  del 

2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, poniendo punto final a la toma 

de las  calles  por parte de los estudiantes . Las consecuencias  del 68 no se redujeron 

úricamente a la crisis de conciencia. Hubo quienes  consideraron que la represión no  dejaba 

más alternativa que enfrentar la violencia  con  la  violencia y esta se dejo  sentir de varias 

- , - 

maneras. . La  guerrilla en México fue un fenómeno característico de los anos setenta, sobre 

todo de la  primera  mitad . La  guerrilla  urbana , más estructurada ideológicamente ,operó 

en  las  principales  ciudades  del  país , mientras  que la rural quedó localizada  principalmente  en 

el estado de Guerrero (1) 

(1)Cosío Villegas," Historia mínima de  México 'l. P.168 



Luis Echeverría desde su  campana  presidencial se propuso abrir  canales de 

comunicación con los sectores sociales resentidos por el  movimiento de 1968. Con este 

objetivo  emprendió la  política de apertura democrática , a partir de 1970 se reduce la edad 

para votar y para  ser electo , ampliando la  actividad de los jóvenes en los asuntos públicos . 

Surgen  organizaciones de izquierda  como el Comité  Nacional de Auscultación y Consulta 

( CNAC ), que reunía  dirigentes de sectores medios, de grupos obreros y fracciones 

políticas de intelectuales, que promovían  el  sindicalismo independiente. Además,  las 

reformas constitucionales y la renovación de la ley electoral  en 1977 permitieron  salir  al 

PCM ( Partido Comunista  Mexicano ) de la  clandestinidad y sentaron las  bases  para  la 

constitución del PST ( Partido Socialista  de los Trabajadores ) y el PMT ( Partido Mexicano 

de los Trabajadores ),al tiempo  de que se  fortalecían  los  demás partidos existentes. Además 

dotó de más recursos a las  universidades y puso en  libertad a muchos presos políticos  del 

movimiento  del 68. 

En este contexto , también se hicieron presentes la tensiones que la relación entre 

las  élites  gubernamental y empresarial  habían  mantenido durante toda su historia .Con objeto 

de darle un contexto general a las  pugnas empresarios-estado en esta década deben 

recordarse los primeros aspectos del periodo. 

El  buen  entendimiento  con el régimen  de Díaz Ordaz condujo a que el sector privado 

respaldara  la  decisión  de la candidatura de Echeverría. Pero tan buena  disposición  empezó a 

cambiar  debido  al discurso de Echeverría, ya que estos lo  percibían  como  demasiado  radical 

y populista . Así que este sector comenzó a preocuparse por cuatro aspectos importantes: 

fiscal , laboral,  intervencionismo  estatal y apertura política . Sin embargo, parece que antes 

de 1973  no ocurrió ninguna  confrontación  abierta importante entre los sectores públicos y 

privados. Para abril de 1973, la CAMCO  (cámara  americana de comercio ) empezó a 

promover abiertamente la organización  para la defensa  de la  libre  empresa y encabezo un 

boicot  en contra del  periódico  Excélsior, ya que se encontraba  en  conflicto con Televisa. 



En el  mes de mayo, Guajardo Suárez fue obligado a renunciar a la Coparmex. En 

septiembre tuvo lugar en  Chile  la  caída de Allende, lo cual parece haber animado a los 

empresarios  mexicanos a oponerse a las  políticas de Echeverría . Una  semana  después, íüe 

asesinado Eugenio Garza  Sada, el  mismo  día  en que se firmaba  un aumento general de 

salarios. En este periodo es cuando más se hacen presentes las  manifestaciones 

empresariales de "incertidumbre y desconfianza It, manifestaciones que se encontraban 

asociadas a políticas y actitudes que el estado tuvo que implementar  para tratar de recuperar 

la  perdida de legitimidad causada por la crisis. 

No esta demás,  indicar  que  resultaba  incomprensible el énfasis  en  servir  agua de 

jamaica, despojar de su  solemnidad a la presidencia de la República  para  vestirla de 

guayabera, los bailes folklóricos, los equipales  en los pinos.(2) 

Los empresarios pensaban que las  medidas  del  discurso  populista  implicaría tarde o 

temprano un ataque a sus condiciones  de  privilegio . Así que cuando ellos  iniciaron  su 

campana de desprestigio del  presidente,  los  chistes heron una de sus armas, y la popularidad 

que alcanzaron  se  debió justamente a que ese intento de volver a los orígenes aldeanos  del 

México  rural resulto obsoleto y en ocasiones grotesco.(3) 

A pesar de  todo, Echeverría  nunca  pretendió obtener la enemistad del sector 

empresarial y pueden  haber razones para suponer esto , por  lo  menos  en la primera  mitad de 

su gobierno. Las buenas  relaciones que estableció  con el dirigente  del Grupo Monterrey, 

Eugenio Garza Sada, y con la dirección de Coparmex, así como la decisión de mantener  una 

baja carga fiscal a las  empresas y optar por  el  endeudamiento  masivo , como vía de 

financiamiento  del creciente gasto publico,  demuestran que para Echeverría no  eran 

incompatibles los intentos de promover un acercamiento  hacia el sector disidente y las  clases 

populares, con el propósito de  mantener  buenas  relaciones  con el sector privado . 

(Z(Segovia  Rafael,  !'La  vida  política  mexicana  en la crisis I '  p.57 

(3)Ídem 



Sin embargo mucho de lo que Echeverría  deseaba  hacer  no era bien visto por  los 

empresarios, porque , el arribo de ideas  nacionalistas y progresistas ,resultado de su 

estrategia de incorporación de la  disidencia  universitaria,  imprimió a su gobierno un  sello de 

inspiración socialdemócrata . Pero probablemente  lo que contribuyó de manera  decisiva al 

alejamiento  del sector empresarial , h e  la promulgación de la  ley de la regulación de 

nuevas  inversiones extranjeras y transferencia  de tecnología. Así al  finalizar  el  sexenio , este 

concluyó  con  una severa crisis de confianza  agravada  por la decisión de Echeverría de 

expropiar grandes extensiones de tierra en Sonora para  formar ejidos. En donde decía I' ... 

los ricos y poderosos de Monterrey que se dicen católicos y se dan golpe de pecho, pero se 

niegan a ayudar a sus semejantes y aunque  crean  industrias, estas carecen de sentido social 

, lo que los convierte en prohndamente reaccionarios y enemigos  del pueblo.(4) 

En el renglón de la economía, cuando Echeverría  asumió el poder en 1970, el país 

había conocido un  gran  desarrollo  económico,  no hay  más que recordar que se le  llamo 

milagro mexicano". No obstante este desarrollo, al entrar la década de los setenta 

comenzaron a hacerse  presente una serie de problemáticas  para el Estado, y ese modelo de 

desarrollo económico, con herte participación  estatal  conienzó a hacer  crisis . En estas 

condiciones se propago una corriente crítica a la política de desarrollo estabilizador de Ortíz 

Mena (secretario de Hacienda  1958- 1970) El cuestionamiento de varias de sus bases, 

aunado a las  desfavorables  condiciones  económicas de 1970, condujeron a la formulación y 

consecuente implementación de una  nueva estrategia económica ; El desarrollo compartido. 

. - 

Así que a escasos meses de iniciado el gobierno ,se publicó de manera  extraoficial el 

nuevo programa económico en  el  cual  se destaca lo siguiente:  crecimiento  con  distribución 

del  ingreso, reforzamiento de  las  finanzas  públicas y del sector paraestatal, reorganización de 

las transacciones internacionales y reducción del sector agrícola y aumento del  empleo y la 

racionalización del desarrollo industrial.( 5) 

(4) Basanez Miguel , "El  pulso de los  sexenios'' p.54 

(5) Saldivar  Américo, "Ideología y política  del Estado ' I  , Mex. 1970-1976. p. 46 



De acuerdo con estos objetivos, lo que se  pretendía era que el Estado recuperara la 

dirección tanto política  como  económica . Sin embargo , los acontecimientos económicos y 

políticos sucedidos al  inicio  del  régimen agotaron rápidamente  las  posibilidades. Desde la 

década de los sesentas el ritmo  de  crecimiento  del sector agropecuario, debido a una 

importante masa de productos de exportación que generaban  las  divisas  necesarias  para 

importar la maquinarias y la tecnología requerida  por el proceso de industrialización, 

empezó a mostrar signos de agotamiento. Era evidente que ya no podía continuarse con el 

proceso de industrialización  por sustitución de importaciones. Además  las tasas de 

crecimiento  anual  del producto agrícola  empezaron a crecer por  debajo  del  crecimiento de la 

población. 

Asimismo  el intento de sanear  las  finanzas  públicas,  originó que en 1971 el gasto 

publico se contrajera drásticamente, lo  que  aunando a la retracción ya manifestada de la 

inversión  privada y a una  serie  de  estrangulamientos presentes en  el sector industrial, Asi 

como la crisis ya latente en  el sector agrícola, ocasiono que el PIB en  términos  reales , solo 

creciera  un 3.7% frente al 6.9% obtenido  en 1970. 

Asi que f ie  necesario  implementar ciertas reformas a fin de superar el estancamiento 

económico. Apartir de esto , se modificaron varios artículos de la  ley  del Impuesto sobre la 

Renta. Pero en  lo  fbndamental se mantuvo el criterio de seguir gravando especialmente  los 

ingresos de las personas fisicas , sin gravar  las  utilidades de las  empresas  por temor a que se 

vieran afectadas sus actividades productivas. Una parte importante del aumento en  la carga 

fiscal, entonces, se dio en aquellos  renglones  que  afectaban a los grupos de bajos y medianos 

ingresos. 

Asi, como se observa la  desigual  carga  tributaria no paso  inadvertida  para  los 

trabajadores que vieron y sintieron la reducción del poder  adquisitivo de sus salarios y la 

disminución  del consumo. Los empresarios  por su parte, ejercían hertes presiones a fin de 

impedir que la  política  impositiva  tuviese  signos de proporcionalidad y progresividad en lo 

referente al esfierzo tributario . Esta política  fiscal que pretendía  ser uno de los pilares  en 



que se sustentaba toda la  nueva  política  económica  diseñada  por  el gobierno, mostró una 

amplia  gama de incongruencias e imprecisiones. 

Asi que cuando la reforma  fiscal de 1972 h e  bloqueada, Echeverría tuvo que 

introducir impuestos menores a las  compras; y el petróleo y la  electricidad se elevaron  en 

50% y 30% , respectivamente . La  elevación de los  precios  del sector público  contribuyo a 

desatar la inflación de 1973. Estos problemas  hubieran bastado para devaluar el peso, pero 

parece que prevalecieron  consideraciones  políticas  en la decisión de Echeverría de sostener 

la paridad y la  libre  convertibilidad. 

La  euforia  internacional de prestamos bancarios  permitió al  régimen de Echeverría, 

en 1974 y 1975 disfrutar casi  ilimitadamentente de crédito externo tanto para  financiar  el 

déficit  como  para  apoyar al peso. El objetivo  de estos prestamos era permitir al sector 

publico  financiar sus importaciones, pero sin embargo el resultado indirecto h e  el 

financiamiento de la hga  de capital  privado  hacia el exterior. 

De tal  manera que el proceso inflacionario a partir de 1973, se torna incontrolable y 

se  agudiza sobre el poder adquisitivo y el consumo  de los trabajadores. 

El  problema se agudizó  en  la  medida  en  que  había  una  presión  real de los 

trabajadores para reponer la perdida  del  poder  adquisitivo  de sus salarios . No h e  gratuito 

entonces, que entre septiembre  de  1973 y octubre de 1974 se declararon más de dos mil 

huelgas por diversos motivos. 

El gobierno de Echeverría  tenía que implementar otras medidas  económicas a fin de 

mantener  la  estabilidad y el consenso  hacia  el  sistema que sufría hertes cuestionamientos; y 

estas heron : la política  aplicada  de aumentos salariales  de  emergencia y la política de 

vivienda . Si bien  la  política de vivienda  se  puso  en  práctica a partir de 1972 con la  creación 

e impulso  del Instituto del Fondo Nacional  para la  Vivienda de los Trabajadores ( 

INFONAVIT ) contaba con ciertas deficiencias ,debido a que dejó el proyecto en  manos de 

los inversionistas privados y de la  mera  central de las grandes constructores y fiaccionadores 

. Asi  la  iniciativa de construcción de  viviendas  predominó  un criterio orientado a la 



construcción de habitaciones de alto costo y con  planes de compra &era del  alcance de la 

mayoría de los trabajadores, Aunado a lo anterior, el acelerado proceso de especulación  con 

los terrenos urbanos y con  una  política  de  servicios  públicos (agua , drenaje , electricidad) 

favoreció  las zonas residenciales, fomentó la aparición de amplios cinturones de miseria  en 

tomo a las grandes urbes y la proliferación de las  llamadas "ciudades perdidas" en donde 

radican gran parte de los  inmigrantes  del  campo que van a la ciudad  en busca de mejoras. 

Asi pues , en la medida que avanzaba la crisis se reducía el crecimiento  económico y 

aumentaba al proceso inflacionario y la iniciativa  privada  disminuía  el  ritmo y volumen de 

inversión. Todo esto provocó una  verdadera  crisis  fiscal, y el presidente Echeverría no tuvo 

más  remedio que recurrir a las  inversiones  extranjeras  directas, aumentando el monto de la 

deuda. Entre 1970 y 1976 las  inversiones  directas desde el exterior se duplicaron y la deuda 

externa pública paso en  el  mismo periodo de 3260 millones de dólares a casi 16000 millones 

de dólares . En 1976 se hizo  claro que la  balanza  de pagos estaba en  un severo desequilibrio 

y era  necesario tomar una  decisión drástica. De cualquier  forma, el gasto público  continuó 

elevándose y las tasas de crecimiento de la producción  agricola y manufacturera  habían 

declinado severamente . El resultado directo fue , la devaluación  del peso y una  mayor 

dependencia  bilateral  económica  con  los Estados Unidos. 

Dentro de este contexto, el Banco de  México  finalmente retiro su apoyo al peso  para que la 

moneda encontrara su propio nivel . Esta decisión trajo la intervención  del  FMI (Fondo 

Monetario Internacional ) y la devolución  del  peso  mexicano. 

. -  

I 



2.2. GOBIERNO DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 

José López Portillo, durante su  campana  política  para  la  presidencia , señalo la 

necesidad de reconstruir la base  economica  nacional  mediante la expansión de la 

producción y el empleo. Partiendo de este objetivo y para enfrentar los problemas de la 

crisis, al  inicio de su mandato, propuso dos acciones centrales para los primeros anos de su 

gobierno: la Reforma  Política,  para  transformar  las  instituciones democráticas del  régimen 

;y la  Alianza  popular , Nacional y Democrática  para la Producción 

Estas dos puntos centrales  estaban  dirigidos  principalmente a conciliar, tanto con 

sector privado , como con el sector disidente  político que continuaba exigiendo  mayor 

participación  política. Asi que en  1979 , a través de una  reforma a la  legislación sobre 

partidos y procesos electorales, el  régimen  concedió el registro oficial y sus beneficios a dos 

partidos de izquierda, al Comunista  Mexicano y el Socialista  de los Trabajadores, y a uno de 

derecha el Demócrata Mexicano. Este paso se complementó  con  cambios a la  legislación 

para  aumentar la presencia de representantes de los partidos minoritarios  en la Cámara  de 

Diputados mediante  sistemas  de  representación  proporcional . De esta manera se abrió el 

Congreso a la oposición .La esencia de lo  que  se  llamó "reforma política" consistió en  abrir 

un espacio institucional a la oposición. 

Con respecto a lo económico y ante el fracaso de la política  económica  seguida  en el 

sexenio anterior, José López Portillo  se  vio en  la  necesidad  de reorientar la  economía. Los 

descubrimientos de grandes reservas  de petróleo dio  posibilidad de cambiar  la  política 

petrolera , De pronto los  yacimientos descubiertos en  las  selvas  del sur y en  las 

profbndidades  del Golfo de  México se convirtieron en alternativas  rentables de explotación. 

Desde la expropiación petrolera de 1938 el país  seguía  una  política de producción y 

exportación de hidrocarburos que se podía  calificar  como conservadora pues se extraía 

petróleo y gas con moderación , apenas  para abastecer la demanda  interna de este tipo de 

energéticos, y se mantenía una valoración  de  las  reservas petroleras bastante moderadas.( 1) 

(1)Valdés L. América  Latina y Mex. en  el  umbral de  los noventa.p.91 



Hay que recordar que antes de la crisis petrolera internacional, de la  primera  mitad 

de los anos setenta, los países  industrializados se encontraban relativamente cubiertos por 

una oferta suficiente  de hidrocarburos a precios  bajos , por parte de los países  del oriente 

medio y algunos latinoamericanos , pero después se presento una  crisis petrolera que llevó a 

un  crecimiento constante y significativo  de los precios de hidrocarburos. En el caso 

concreto de México, el crecimiento de los precios  permitió la redefinición de la  política 

petrolera. 

A partir de estos sucesos la economía  mexicana presentó un importante periodo de 

recuperación; seguido de un creciente gasto publico tanto en  la industria petrolera como  en 

algunos sectores sociales. Durante este periodo también se produjo un proceso de 

reconciliación entre las  élites  gubernamentales y empresariales que se habían  distanciado 

durante el sexenio anterior. 

Con esta Alianza, el sector privado h e  incentivado,  subsidiado y apoyado fiscal y 

financieramente, lo que recuperaba su confianza , ya que  en  la  medida  en que el  país  crecía 

se  elevaban los recursos que se les  destinaban ,además de que ellos  generaban  mayores 

utilidades . Este sector empresarial , que era el  más descontento, reaccionó favorablemente 

frente al contenido del discurso pronunciado  por el presidente el 1 de diciembre de 1976 y 

los voceros empresariales  más connotados externaron  que el  régimen  había recuperado la 

confianza de los hombres de empresa. 

Durante este periodo la economía  mexicana presentó un crecimiento acelerado de la 

producción  con tasas de crecimiento muy superiores a las que se habían presentado durante 

el periodo conocido como desarrollo estabilizador . Sin embargo esta recuperación 

económica que presentó el  país  en  el lapso  de 1977-1980, se vino a bajo cuando a nivel 

internacional el precio del petróleo cayó, y se elevaron  significativa  de  las tasas de interés. 

Con estos lacontecimientos el país  se  dirigió  inevitablemente  hacia  una  crisis 

financiera. Esto era de esperarse , ya que José López Portillo baso la  recup-=ación y 

reorientación  económica en  la producción y exportación petrolera; pero este mecanismo 



incremento los problemas, ya que la  nueva  política  de  explotación petrolera requería de 

recursos que permitieran  establecer  las  instalaciones  necesarias  para el aprovechamiento de 

los nuevos  yacimientos . Asi que se contrajeron empréstitos con el Fondo Monetario 

Internacional. Asimismo,  el sector social  transitaba  por graves problemas originados por la 

inflación,  el  desempleo,  la  contención  salarial y la desigual  distribución  del ingreso. 

La  crisis  financiera entonces, se va a dejar  sentir cuando , un poco antes de la 

devaluación  del  peso , el fenómeno de la fuga de capitales se agudizo. Asi pues, la  intensa 

h g a  de capitales tomó proporciones gigantescas a lo largo de todo 1982, un promedio 

mensual de mil millones de dólares salían  del país. 

Ahora  bien,  la  especulación  se  convirtió  en un proceso generalizado  principalmente 

en  los bancos , en  el  manejo de créditos que  ejercían este en  forma  especialmente 

lucrativa, por ejemplo, el 50% de las  ganancias de los  bancos  comerciales  provino de la 

especulación con oro y divisas.  Evidentemente  los  bancos  estaban  lejos de ser los únicos o 

siquiera los más asiduos agentes de la especulación . En  realidad  ellos eran parte de una 

cadena que incluía a grandes füncionarios  públicos , industriales, comerciantes, etc. 

Como resultado del  profbndo deterioro al que  habían  llegado  la  situación  de  los 

bancos,  los  bancos  internacionales se negaron a depositar dinero  en los bancos  mexicanos o 

concederles algún préstamo. 

De esta manera  puede  decirse  que  existían  premisas  suficientes  para  la adopción de 

reformas  radicales a nivel de la circulación del capital. La  nacionalización de la  banca, 

entonces aparecía  como una medida  impostergable que respondía a las  necesidades 

emanadas  del profkdo deterioro del  sistema  financiero  mexicano, a consecuencia 

principalmente de la crisis  de  liquidez y la especulación. 

En  síntesis, la nacionalización  de la  banca  se  llevó a cabo  por  varios factores: 

primeramente, el estado mexicano  había  perdido toda posibilidad de efectuar un rescate a la 

manera de 1976 a causa  de sus propios conflictos  financieros; es más, su propia  carencia de 

recursos ya lo habían  empujado a expropiar los depósitos en dólares de la banca. 



En segundo lugar, la suspensión  por parte de la banca  internacional, de las 

operaciones con la  banca  mexicana,  implicaba  la  exigencia de un respaldo estatal a la 

vulnerada  situación de la  banca  nacional , que técnicamente solo podía  su estatización. 

En tercer lugar, un simple rescate financiero  no  daría  solución oportuna a las 

necesidades de control directo sobre la operación bancaria ( principalmente  aquellas 

relacionadas con el exterior) que exigía  rápido agotamiento de las  divisas . Pero más 

importante que todo era el hecho de que la nacionalización de la banca  aparecería, 

políticamente, como un recurso de emergencia  del  régimen  lopezportillista, que le  brindaría 

una  nueva  base de legitimidad y consenso al Estado en  el momento más álgido de la  crisis 

financiera; proporcionaría además,  supuestamente,  una cobertura a la aplicación de más 

drásticos controles sobre los  salarios. 



2.3. GOBIERNO DE MIGUEL DE LA MADRID 

Durante el periodo presidencial de Miguel de la Madrid  su  política fue orientada 

principalmente a la búsqueda de medidas  para  impulsar  la economía. 

El equipo gobernante que arriba al poder  sigue  diversas estrategias que en cierto 

medida  reaniman  las  relaciones  ya deterioradas entre la élite  empresarial y gubernamental, 

entre las  cuales se cita la reducción  del sector estatal de la economía; lo cual  implicó todo 

un plan de reprivatización de empresas e instituciones , Asi como la  posibilidad de que el 

capital  privado  participe  con el 34% de la propiedad de la banca  recién  nacionalizada; estas 

estrategias también  incluyeron un desplazamiento de los  principales puestos de la 

administración  pública de aquellas personas que se encontraban  en  un  momento dado 

identificados  con la nacionalización bancaria.( 1) 

En general  podría  sintetizar estas medidas  de  política  económica  en dos paquetes: El 

programa  Inmediato de Reordenación Economico (PIRE ), en donde se plantea  una 

estrategia para superar la crisis a  corto plazo y El Plan  Nacional de Desarrollo 1983-1988, 

en donde se plantea la estrategia del  cambio estructural para  impedir que el crecimiento 

económico a mediano  plazo  volviera a generar  los  desequilibrios que llevaron a la crisis. 

Los principales objetivos del PIRE heron: Recuperar la confianza  en el peso, ,lograr 

un tipo de cambio  realista y relativamente  estable , para lo cual  resultaba  indispensable 

controlar la  inflación y aumentar el ahorro interno, tanto público como privado;  Defender 

la  planta productiva y mitigar los efectos de la crisis sobre el  nivel de empleo. 

Las medidas  principales  que se eligieron y aplicaron  para  alcanzar los objetivos 

señalados anteriormente heron: 

1) El recorte radical  del gasto publico , el aumento de los ingresos públicos  mediante 

el  aumento  del IVA ( Impuesto sobre el  Valor Agregado) y tarifas de bienes y servicios 

pGblicos para  eliminar o contraerradicalmente los  subsidios. . ~ ,." . 

(1) Leonardo Valdés  "América  Latina y México en  el  umbral de los noventa "p.96 



2) El  abatimiento  del crédito para  actividades  no prioritarias. 

Estímulo al ahorro interno que supla  las  necesidades  del externo mediante la elevación de 

las tasas de interés . Rechazo al "populismo  bancario" 

3) Ajustes en  el control de cambios y en  la paridad  del  peso  para  hacer  realistas y 

hncionales. Devaluación  gradual  para  desalentar  las  importaciones (2 ) 

El  objetivo de el  Plan  Nacional de Desarrollo he ,  promover un  cambio  en  la 

industria y el comercio exterior, para  lo  cual se instrumentaron diversos planes  para  llevarlo 

a cabo como, Programa Nacional  de Fomento Industrial y Comercio Exterior ( Pronafice ) y 

Programa De Fomento Integral a las Exportaciones (Profiex).(3)Los objetivos que se 

persiguieron con el Plan y lo que se hizo al respecto fue: 

1) Conservar y fortalecer las  instituciones democráticas. Se señalan como avances  en 

este respecto la reforma  electoral de 1986, el cambio  en  el  sistema  judicial , la  moralización 

de  la  policía y el establecimiento de mecanismos y sistemas de control, fiscalización y 

evaluación de la gestión pública. 

2) vencer la crisis . 

3 )  Recuperar la capacidad  de  crecimiento. Frente al choque petrolero se requirió un 

ajuste severo en  la estrategia monetaria y fiscal  original  para  abatir  la  inflación y compensar 

la caída  del ingreso publico.(4) 

A pesar de esto , hubo dos acontecimientos  imprevistos que limitaron el avance de 

los objetivos señalados. Uno h e  el terremoto de  septiembre de 1985 y el otro  íüe el choque 

petrolero por la  caída de los precios  de  los hidrocarburos en los mercados mundiales de ese 

mismo año. 

(2) Casnova  González ."Primer informe sobre la democracia I' p.88 

(3) Bolsa  Mexicana de Valores. "Introducción al medio  bursátil" p. 88 

(4) Casanova. OP. Cit. P, 90 



Por  otra aparte, durante el periodo de 1983-85 la  balanza de cuenta corriente no 

alcanzó los objetivos esperados, ya que mostró un déficit de 13,453.1 millones de dólares, y 

el  objetivo de reducir el  déficit  del sector público  en este mismo periodo, tampoco se 

cumplió a pesar de haber seguido una  política de austeridad de restricción de su demanda. 

Ante esta situación el proceso inflacionario  en estos anos alcanzo  un 75% prom. anual (5). 

No así obstante la Bolsa  Mexicana  de  Valores (BMV ) inicio  un  ascenso 

permanente, al  finalizar  1983 y a pesar de que la economía  sufiía  una drástica contracción al 

caer  el  PIl3 5.3 puntos, el  índice  de  la  BMV  se  había  multiplicado por cuatro al  crecer a 2 

45 1 puntos , continuando así hasta  mediados de 1986. Tal parece que había  una total falta 

de correspondencia entre la evolución  del sector bursátil y la economía  en general.(6)La 

razón principal  del  crecimiento  bursátil : la especulación con los  precios de las  acciones,  la 

intensa  campana de publicidad que se encargo de convencer  mediante la  amplia dihsión de 

los montos de las  utilidades a un  flujo  creciente  de  inversionistas . Sin  embargo los 

intermediarios no bancarios  respondieron a la medida  intervencionista  del Estado, 

propiciando  una  baja  en el mercado  bursátil . Una  fracción importante de los capitales que 

habían retornado en  los  últimos dos anos volvió a salir del- país, ante la evidencia de que 

había  concluido la  primera etapa de grandes rendimientos  en el mercado de valores 

mexicano. 

Entre los factores que precipitaron la  salida  de  divisas,  se tiene la ola de prepqps 

por deudas en  el exterior, que habrían  presionado  excesivamente sobre las  reservas 

monetarias al retirar importantes sumas de dólares controlados para efectuar tales prepagos, 

pero además parece que existen  evidencias  que tales empresas  adquirieron dólares 

controlados no para  pagar  anticipadamente  sino  para  negociarlos  en  las casas de cambio 

privadas , vinculadas  principalmente  con  las casas de bolsa. 

(5) idem I 

(6) Basanez M. "El  pulso de los  sexenios" p.95 



En resumen,  la  Bolsa  caía  conforme  los recursos eran drenados hacia  el exterior 

Durante ese sexenio la crisis  económica tuvo un herte impacto en  el  nivel de vida de 

los mexicanos, tanto que las  organizaciones  sindicales  planteaban  demandas de incrementos 

salariales y mejores  condiciones de trabajo y de vida  para los trabajadores como  algo 

apremiante. En este ámbito, los movimientos  incluso  llegaron a producir  huelgas 

importantes, como la de los trabajadores electricistas y la de los telefonistas . Pareciera que 

en  la  medida  en que la  crisis  económica  no se superaba y seguían degradándose las 

condiciones de vida de los obreros y campesinos , los brotes de inconformidad y de 

insubordinación ante la política  sindical corporativa eran cada vez  más frecuentes. 

El  movimiento  campesino  también  llevo a cabo ciertas movilizaciones, entre las que 

se encuentran, el  conflicto de tierras en  Ocoyoacán , México;  marchas de campesinos  del 

Valle de Toluca y del norte del estado de México, a la ciudad de México. y por supuesto 

en este periodo ,los partidos de izquierda  sostenían  una  crítica  permanente a ala  política de 

ajuste contenida  en el PIRE, aduciendo  que  en la práctica , semejante  política  no  hacía  sino 

depositar en  las  clases trabajadoras todo el peso  de la crisis y ha contribuido a empeorar 

tanto la situación del  empleo  como la distribución  del  ingreso; al favorecer exclusivamente a 

los grandes monopolios y oligopolios.(7) 
- ., - 

En términos generales se podría  decir que entre 1983-1 987 , la  inflación que se había 

generado hizo  disminuir  el  poder  adquisitivo  del  salario , teniendo una  caída  del 35% entre 

1982-1987 y en  relación  con el desempleo , entre 1983-1986,  debido a la  lenta  recuperación 

de las áreas productivas del  país , la creación de empleos  no fue suficiente  para 

contrarrestar la proporción de desempleados en  la  población  económicamente  activa 

(PEA 1. (8 ) 

(7) Op.cit.p.88 

( 8 )  Valdés Leonardo "América  en el  umbral de  los  noventas" p. 120 



Ante estas circunstancias  Miguel de la  Madrid  aplico  una serie de medidas de 

política  económica,  como h e  la reducción  del  tamaño  yxde  la cobertura del aparato 

económico-empresarial  del estado, esto se  llevo  acabo a través de un  amplio proceso de 

privatización y reprivatización de empresas  públicas consideradas no estratégicas. Entre 

1982-1988 el gobierno desincorporó 156 empresas  públicas , mismas que heran adquiridas 

principalmente por empresas  transnacionales y grandes consorcios nacionales. 

Dentro de estas medidas  también  se  llevó  una  intensiva  liberación de la  economía 

nacional,  promovida  primero por el ingreso de México al GATT y luego con la  reducción 

de las barreras a la importación . 

No obstante estos proyectos, en 1986 debido a una  nueva  caída  del  precio 

promedio  del petróleo de exportación , el  informe  anual  del Banco de México  reconoció 

que era indispensable  modificar el programa económico. Bajo tales perspectivas el 

gobierno de Miguel de la  Madrid se vio  obligado a rectificar su política  económica de 

estabilización , anunciando su  nuevo Programa de  Aliento y Crecimiento  (PAC ). 

Asi  el  PAC tenía  como  principio  básico  ajustar la política  económica a las  nuevas 

circunstancias de la crisis. Este nuevo  programa tuvo varios .objetivos, entre los principales 

se cuentan : cambiar  los  términos  de la negociación externa , adecuándola a la  capacidad de 

pago de la economía, alentar la inversión  privada y las exportaciones y fortalecer el 

mercado interno a través de la protección del poder de  compra de los mexicanos. Pero para 

1987 el  PAC se convirtió  en un conjunto  de  objetivos  alejados de la realidad,  no obstante 

que algunas  ramas  industriales  crecieron y que se efectúo la reestructuración de la deuda 

externa, la  inflación continuo creciendo  dañando  aun  más el deterioro de vida  de  los 

trabajadores y de la planta productiva. 

El curso que siguió la economía y la política  economica  del  país durante 1987 y 

1988 coincidió uon un programa alternativo que expuso el Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE ) ; liberación  del sector externo , aceleración de la desincorporación de 

empresas paraestatales, promoción  fiscal de las exportaciones no pétroleras, iniciativas 



empresariales de modificación de la  legislación  laboral y de flexibilizaron de la  política de 

inversiones extranjeras, y todo esto debido al rápido  crecimienta de los precios internos que 

no solo habían afectado a la competitividad de las exportaciones sino,  también , a las 

finanzas públicas: los precios y tarifas del sector publico se rezagaron a lo largo del  año 

frente a la evolución  del  índice  general  de  la  inflación , esto marco  la  ultima fase del  sexenio 

de Miguel de la Madrid. (9 ) 

Asi pues, eran varios los factores que obligaban a la adopción de un  programa 

antiinflacionario urgente. Había que responder a los reclamos  de los obreros, a las  exigencias 

de los exportadores, a la agudización del  déficit  publico y al encarecimiento  del  servicio  de 

las deudas internas y externas provocado por la devaluación  del tipo de cambio y el 

disparo de  las tasas internas de interés. De manera que el gobierno y los tres sectores 

principales de la sociedadmexicana concertaron un "pacto ' I  , cuya  meta  esencial  sería lograr 

el abatimiento de la inflación. Los puntos esenciales  del Pacto de Solidaridad  Económica que 

se debían  implementar eran: 

1) Aumento  salarial de emergencia 

2) Incremento a los precios  de  gasolina, gas doméstico, teléfonos y electricidad,  con 

el compromiso de no aumentar los  precios y tarifas  del sector público durante los meses de 

enero y febrero y hacerlo a partir de marzo en un porcentaje igual  al de la  inflación  prevista 

para cada mes. 

3) Evolución estable de la  paridad  peso-dolar 

4)  Aceleramiento  del  programa de liberación  comercial  (1 O) 

(9) 0p.cit.p. 119 

(10)Basanez Miguel. "La lucha  por la hegemonía  en  México p.264 



El Pacto de Solidaridad  Economica  de  finales de 1987 permitió  una  estabilidad de 

los  precios hndada en  el consenso de las representaciones políticas y sindicales de los 

principales sectores de la sociedad. 

Con respecto al  plano  político  del  régimen , el sexenio de Miguel de la Madrid  inició 

una prohndización de la reforma  política  planteada  por el gobierno anterior, esto se traduce 

en  la introducción de representación  proporcional  para los partidos minoritarios en 

ayuntamientos y municipios. Esta reforma  electoral provocó que durante las  elecciones 

locales el Partido Acción  Nacional  ganara  los  municipios  más importantes del estado de 

Chihuahua:Ciudad Juárez, Delicias, Parral, Camargo y Casas Grandes. Según el PAN estos 

triunfos le heron escamoteados. No respetando las  promesas  presidenciales de respeto al 

voto . 

Más tarde en ese mismo ano, el Congreso del estado de Oaxaca  declaró 

desaparecidos los poderes del  Ayuntamiento Popular de Juchitán que la Coalición  Obrera 

Campesina  Estudiantil  del Istmo ( COCEI ) había conquistado, en  elecciones extraordinarias 

en  198 1, bajo el registro del PCM. En las  elecciones  del 20 de noviembre de 1983  en  esa 

misma entidad el PRI en  medio  de  violencia y caos gana  las  elecciones 
-. , -  

Al año siguiente , en 1984, el PRI  solo  perdió  en tres municipios  del Estado de 

México. Sin embargo, para  1985  resultaron  violentas protestas en Coahuila, a causa de los 

resultados de las  elecciones  locales . Las elecciones  para gobernador de Nuevo León y 

Sonora plantearon al PRI situaciones  también  dificiles dado el  radicalismo de las  fracciones 

empresariales  locales . Esas elecciones arrojaron también  violencia,  marchas  pacíficas y 

bloqueo  de carreteras 

En 1986 se disputaron importantes municipios que habían quedado en  poder  del 

PAN  en  las  elecciones de tres anos atrás .Además se elegía gobernador en  Chihuahua, 

Durango , Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Veracruz, Aguascalientes,  Tlaxcala,  Sinaloa, 

Puebla, Guerrero y Tamaulipas. 



Asi pues, los gobiernos municipales  en  las  capitales estatales ganados por el PAN 

después de 1983, las  elecciones federales para diputados y gobernadores en 1985 y las 

elecciones de 1986 en  Chihuahua , abrieron un debate sobre la democratización del  sistema 

político  mexicano. Entre los priistas que se  alzaron  para  pedir la democratización interna 

fieron: Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas y Rodolfo González Guevara. Apartir 

de entonces la  sucesión  presidencial y el  mismo proceso electoral f ie  diferente de lo que fue 

en  las anteriores ocasiones. El  reconocimiento de un muy alto nivel de abstencionismo, la 

más  baja votación en  la historia  del PRI y la izquierda  como  segunda fierza electoral , 

marcaron  el proceso electoral de 1988. 

No obstante de todas las sorpresas que trajo la elección de 1988, el gobierno logró 

finalmente integrar una  cámara con una endeble  mayoría  priista, pero suficiente para 

garantizar el triunfo a su candidato  presidencial, Carlos Salinas de Gortari. 
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CAPITULO 111 

3. CASOS  ESPECÍFICOS  DE PARTICIPACIóN SOCIAL\; 1985 Y 1988 

3.1.1 LA  SOLIDARIDAD DE LA POBLACIóN 1985 

PANORAMA  GENERAL 

La Ciudad de México  sufrió el  día 19 de  Septiembre , un temblor de 8 grados en  la 

escala de Mercalli - el de mayor  intensidad registrado en la historia  del Distrito Federal- 

dejó una  estela desoladora de muertos , heridos, desaparecidos , damnificados,  edificios 

públicos , privados y casas habitación  destruidas,  interrupción en el servicio de agua y 

energía  eléctrica y teléfonos, figas de  agua y de gas, levantamientos de pavimento  en  las 

calles , entre otras cosas. 

Ante  la  magnitud de la desgracia,  las secretarias de la Defensa  Nacional y Marina 

declararon  la  ciudad de México  zona de desastre. De inmediato , pusieron  en  practica el  Plan 

de  Emergencia DN-111 para  ayudar a los  damnificados y evitar actos de pillaje. 

Para el viernes, 20 de Septiembre, la ciudad  de  México f ie  sacudida por un  segundo 

movimiento telúrico de  menor  intensidad  que  el  del jueves. La zona más afectada h e  de 

nueva cuenta el centro de la ciudad. Cayeron  asimismo transformadores, con lo cual parte 

de la ciudad quedó sin luz. Las hgas de gas proliferaron y el pánico  hizo  presa de la 

ciudadanía . 

El  primer  panorama  lo proporciono la radio, entre otras razones por estar sin  luz 

gran parte de la ciudad y por  hallarse  Televisa  cinco  horas fuera del aire. La  coordinación 

informativa  de la radio , hizo  posible  integrar  una  visión  de conjunto , que la  experiencia 

personal  complemento : trágico congestionado, la colonia  Roma cruelmente devastada, el 

Primer Cuadro zorla  de desastre, en un radio  de 30 kilómetros cerca de cien  derrumbes 

totales o parciales,  explosiones,  alarmas  insistentes  sobre fugas de gas, incendios, cuerpos 



mutilados , noticias sobre la desaparición de grupos enteros de estudiantes , hospitales 

derrumbados y otros evacuados por el temor a derrumbarse. .. 
Después del segundo temblor, el presidente  Miguel de la Madrid  envío  un  mensaje 

en donde afirmó entre reconocimientos y agradecimientos a la población  capitalina por la 

solidaridad mostrada, pero no obstante reconoció que la tragedia había  rebasado los 

esherzos del gobierno para poder hacerle frente con  rapidez y efectividad. 

Asi que sin  más esperar , se organizaron  brigadas  de 25 y hasta 100 personas , 

pequeños ejércitos de voluntarios siendo  el  impulso de salvar vidas. Los voluntarios se 

distribuyeron  por la ciudad  organizando el tráfico, creando cordones populares en torno 

de hospitales o derrumbes , y participando  activamente  en  las tareas de salvamento. Los 

taxistas y peseros transportaron gratis a damnificados y a familiares  afligidos;  plomeros y 

carpinteros aportan seguetas, picos y palas , los  médicos  ofrecen  por doquier sus servicios; 

las  familias entregan víveres,  cobijas , ropa,  los donadores de sangre se multiplican ; los 

buscadores de sobrevivientes  desafian  las  montañas de concreto y cascajo en espera de 

gritos o huecos que alimenten esperanza. Al lado  del  valor y la constancia de bomberos, 

socorristas , soldados, choferes de la Ruta 100, médicos,  enfermeras,  policías abundó un 

heroísmo  nunca antes visto. 

Entre hambre  de  noticias  confiables y sonido de ambulancias,  la  solidaridad  persistía 

, y en  buena  medida la toma de poderes civil rescató con  vida algunos desaparecidos. Por 

otra parte, se recibió la ayuda  de  instituciones  extranjeras, se ofrecieron escuelas y 

frontones como  albergues, el deseo compulsivo de ayudar se sentia  en todas partes, pero la 

buena  voluntad se detuvo ante la escasez  de recursos. 

.. 



3.1.2 LA  REALIDAD  OCULTA 

ORGANIZACI~N GUBERNAMENTAL 

Contrariamente a lo que se anunció  en  forma  oficial , el  Plan  DN-111-E de auxilio a 

la población civil  en caso de desastre no h e  aplicado  en el caso del terremoto del 19 de 

septiembre.  El Dn-111-E basó  su  operatividad  en un Grupo Central de Auxilio,  encabezado 

por el Presidente de la República y directamente al  mando  del secretario de Defensa 

Nacional, como su " presidente  ejecutivo" 

Desde el día  del  sismo,  el propio presidente  Miguel de la Madrid  informo que el  plan 

estaba  en acción. Sin embargo por  disposición  suya, la coordinación  general de la ayuda  no 

quedo en  dirección  del secretariado de la Defensa  Nacional ni el auxilio fue ejecutado por 

los comandos militares,  como  estableció el documento. 

Se creó por tanto, la  Comisión Intersecretarial de Auxilio y Reconstrucción 

encabezada por el jefe del Departamento del Distrito Federal,  Ramón  Aguirre  Velázquez. 

Quedando entonces, la Secretaria de  Defensa  Nacional  solamente como una de la entidades 

participantes y coordinadas 

Aquí aparece otra contradicción, Las actividades e información oficiales , a raíz  del 

sismo  del 19 de septiembre, tuvo tres características findamentales: el desorden, la 

contradicción y la confhsión. 

Ni los  funcionarios que formaron parte de la  Comisión Intersecretarial se escaparon 

de esto. Sus cifras  como  oficiales sobre el  número de muertos,  heridos,  desaparecidos, 

rescatados, Asi como  las  recomendaciones a la población  fueron contradictorias desde el 

principio. Lejos de  informar  confündieron a la  opinión  pública .En sus primeras 

declaraciones , Ramón  Aguirre , Jefe del DDF ( Departamento del Distrito Federal ) y 

presidente de la  Comisión Intersecretarial , estimó que había 5,000 heridos, 3,000 

damnificados, 250 edificios destruidos, etc. Sin embargo, ese día  la Secretaría de la Defensa 



Nacional  calculó  en 2,000 el número de muertos,  mientras que la secretaria de Salud y el 

IMSS estimaron que la  cifra  oscilaba entre 3,000 y 6,08O(l).Pero como señalamos 

anteriormente, las contradicciones no se quedaron solo en  las estadísticas sino  también  en 

las recomendaciones. 

El  Servicio  Médico Forense alertó a la ciudadanía sobre la  inminencia de brotes 

epidémicos por la  descomposición  de  los cadáveres no recatados y externo su extrañeza de 

que las autoridades del  llamado sector salud  no  hubiesen  establecido  un programa sanitario 

emergente, para  evitar contratiempos. Posteriormente, la Secretaría de Salud  señaló que 

todo estaba bajo control y seguro que el contacto con cuerpos en  descomposición no 

entraña riesgos  para la salud  pública. 

Pero el Departamento del Distrito Federal  no fue de la  misma opinión y recomendó 

que todo personal y voluntarios que trabajan  en  las  labores de rescate debían vacunarse. 

Las discrepancias  no  terminaron  ahí, y es que la información  oficial sobre la  ayuda 

recibida proveniente tanto de  particulares  como  del extranjero fue muy conhsa y 

desorganizada. Por ejemplo, a la  Universidad  Anahuac  llegaron  varias  cajas con equipo 

propio para el rescate de  sobrevivientes.  Venían  del extranjero. El gobierno dio ordenes de 

que  no se abrieran. Cuando se  dio la autorización, el  material que contenía era ya  casi 

innecesario,  pues prácticamente ya  no  había personas vivas entre los escombros. 

Con respecto a la  ayuda  del extranjero, es interesante resaltar que en u n ~ F m e r  

momento se rechazaron todo apoyo exterior  con la orgullosa  excusa de que los mexicanos 

se bastaban  por si solos para  solventar el problema. Pero casi  en  seguida se dieron  cuenta 

que el problema era muchisimo  mayor  que  lo  estimado  en  el  primer  momento y se acepto 

toda ayuda  posible extranjero. 

1 

(1) proceso no. septiembre 1985 



Llegaron muchos socorristas voluntarios de varios  países, que pronto se regresaron a 

SU país de origen  ya que heron recibidos  con la desorganización , la prepotencia generada 

por la ignorancia, el desdén ante sus esfuerzos , y la  indiferencia  por lo que estaban 

haciendo. 

Y , mientras tanto , los altos dirigentes  recorrían la ciudad  para recoger las  quejas, 

las  peticiones y las  sugerencias de todos los que sufrieron  las consecuencias del  sismo. Y 

para vergüenza oficial,  numerosos  camiones cargados de medicina y alimentos se llevaban 

impunemente desde el aeropuerto hacia destinos desconocidos. 

Según la Comisión Metropolitana, al 30 de septiembre  las aportaciones nacionales 

ascendían a 4,490 millones  de  pesos y las  del exterior a dos millones 380,000 dólares. Sin 

embargo, ese mismo  día, lo.  de octubre, se  distribuyo un documento de la  Agencia 

Internacional  para el Desarrollo (AID) de Estados Unidos , según el cual  hasta el 25 de 

septiembre  México  había  recibido 8 millones 681, O00 dólares en  efectivo, procedentes de 

gobiernos e instituciones extranjeras y detallaba,  uno  por uno, al donante y el monto de lo 

aportado. (2) 

Y mientras  las  cifras  se  hacen  cada  vez  más  confusas, el gobierno sigue creando 

comisiones, comités y programas. A las  Comisiones  Nacionales y Metropolitana de 

Emergencia, se agrego el 30 de septiembre la  Comisión Evaluadora del  Sismo y el 3 de 

octubre el Comité Supervisor de Donativos y el Programa Nacional de Reconstrucción, 

encabezado por el presidente  de la República. 

Pero mientras los hncionarios  se contradecían , disputaban y entraban en  confbsión 

a la hora de la prueba, la  población  se  movilizó y acudió a remover escombros y salvar 

vidas,  reunió recursos haciéndose  dueña  espontáneamente y sin previa  organización de la 

situación.  La  ayudaioficial ha  brillado  por su ausencia. 
- 
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(2) proceso no. septiembre 1985 



En las  labores de  auxilio , los miembros  del ejercito señalaron  que  el  día  del 

terremoto  se hizo un acordonamiento  de  las  áreas  más  afectada , para  proteger  a  la 

población  civil,  salvar  vidas y evitar actos de pillaje. Al mismo  tiempo se desplegaron 

ambulancia  militare con equipos  de  médicos y un hospital  quinirgico  móvil. Se ordenó  al 

Hospital  Central  Militar  la  disponibilidad  de 150 camas y que  recibieran  a todos los que  se 

presentaran .Pero a medida  que  se h e  ron  presentando  voluntarios y ayuda  de  diferentes 

dependencias y del extranjero, el ejercito por  tal  entonces, se concreto a  desarrollar  labores 

de su competencia  siempre en coordinación  con  el DDF y los gobiernos  de  los  estados en  el 

interior. 



3.1.3 MOVILIZACI~N CÍVICA 

. 
Ante  la tragedia configurada por  los  sismos  del 19 y 20 de septiembre, la sociedad 

considerada  tradicionalmente  como apática se puso en actividad. Se constituyó en  diversas 

organizaciones y brigadas  ambulantes  para  ayudar a los  damnificados. Al ritmo impuesto 

por  la tragedia se prodiga la ayuda : los  niños acarrearon piedras,  las señoras prepararon 

comida e hirvieron agua , los médicos  ofrecieron  sus  servicios  en todas partes, surgieron 

personas espontáneas que hngieron como  enfermeras y las  hazañas  increíbles de varias 

personas que se introducían entre los escombros con la esperanza de rescatar algún 

sobreviviente, entre otras cosas. 

Las primeras  movilizaciones se localizaron  en  las  colonia Morelos, Tepito, 

Guerrero, Valle  Gómez,  Roma y en las  unidades  habitacionales de Tlatelolco y 

Multifamiliar Juárez. A h í  nacieron  también  las  primeras  organizaciones de damnificados que 

el 24 de octubre de 1985 confluyeron  en el Primer Foro de  Damnificados y en  la creación 

de la Central  Única de Damnificados (CUD ) , la  cual contó con representantes de 28 

organizaciones  vecinales. Su propósito h e  constituir una. coordinación  unitaria  que  les 

permitiera  conjugar esfuerzos, conocimientos y experiencias  para poder plantear en  forma 

más  amplia propuestas y demandas  especificas de cada zona y que permitiese la 

participación de la sociedad civil  en  el proceso de reconstrucción nacional, ~- 
" 

Posteriormente con la idea de no  perder  la  gran corriente de solidaridad y capacidad 

de organización  popular  surgida  inmediatamente después de  los  sismos, 67 organizaciones 

sociales de toda indole  decidieron  formar el Comité Popular de Solidaridad y 

Reconstrucción (CPSR ). 

El CPSR quedó constituido el 25 de  septiembre,  luego de una  asamblea a la que 

asistieron unas 650 personas, entre representantes de  diversas agrupaciones político- 

sociales y damnificados e individuos deseosos de  participar . 



Por convocatoria de la Coordinadora Nacional de Movimientos Urbanos Populares ( 

Conamup ) , el CPSR concebido como" una  organización ncrgubernamental", entre cuyos 

objetivos esta impulsar la participación democrática de organizaciones populares en  la 

reconstrucción; crear un fondo popular de ayuda;  defensa de damnificados y exigir 

indemnizaciones , conservación del  empleo, entre otros. 

Entre las labores que efectúo la CPSR , se encuentran  primeramente,  el rescate de 

sobrevivientes y afectados, remoción de escombros, acopio de víveres y agua potable; 

después,  la  realización  de  peritaje  en construcciones afectadas y por ultimo  las  labores de 

reconstrucción. 

La  falta de ayuda  oficial  palpable ante el desastre provocó al parecer que la  sociedad 

haya tomado literalmente el  mando  de  la situación. De modo que en cada vecindad se 

formaron pequeños comités en defensa  de sus intereses. Entre algunos casos se cuentan: 

como el de la Escuela Normal Superior de México (ENSM ) , en la que maestros y 

alumnos tuvieron que emprender el rescate de  personas atrapadas en dos  de sus inmuebles 

que  se derrumbaron 

En  una carta dirigida  al  titular de educación  Pública, la comunidad  normalista 

denunció  la  "negligencia , falta  de  interés y de apoyo demostrados después del  sismo,  por 

parte de la autoridades de la SEP, que ni siquiera  intentaron organizar el rescate de los 

. - 

trabajadores que perecieron entre los escombros." 

La  colonia de Tepito , por  iniciativa  de sus propios habitantes que esperaron 

inútilmente  ayuda  inmediata, se organizaron y ocuparon los  salones de clase donde estos 

heron convertidos en lugares donde la gente dormía . Ahí  , cientos de damnificados 

esperaron horas y horas por  comida y atención  medica,  en  una desesperante espera en  medio 

de lodo y tierra. 

En la colonia  Pantitlán  ,Asi  como  en  muchas otras, íüe un  peregrinar de niños , 

adolescentes , adultos y ancianos acarreando agua  por  las  calles.  La gente rompió  tuberías 



en su desesperación por obtener una  poca de agua. Ya que los piperos hicieron  negocio y 

los comerciantes acapararon la poca que llego. Y así  se cuentanmuchos casos. 

Hay que destacar las  movilizaciones  civiles  más  sobresalientes  del desastre que 

azoto a la ciudad. Que con su coraje y persistencia lograron demostrar la capacidad de 

movilidad  cívica. En las que se cuentan : 

El  temblor  vino ha sacar ha flote los  problemas que las costureras sufiían: sindicatos 

fantasmas, contratos de protección  en  vez  de contratos colectivos de trabajo , jornadas 

interminables con sueldos míseros, etc. Por citar, en  los  edificios de la  Lagunilla e Izazaga, 

de las  empresas I' Simoneta, 'I , "La  Jacobina", 'I La Orquídea", y otras, que eran muy 

prosperas, se declararon  en quiebra. Sus empleados no tenían elementos legales  para 

demandarlas, porque la  relación  laboral  era  ilegal. Lo que vino a agravar ese hecho fue que 

en  muchas de estas citadas empresas  los  empresarios cobraron sus seguros y sus maquinas. 

Asi como el hecho  no  singular de que los trabajadores de la fábrica Topeka", que 

estaba situada en  San  Antonio  Abad,  denunciaron que la empresa pagó a un grupo de 

personas para que en  vez  de rescatar a los trabajadores atrapados recuperaran la materia 

prima. 

El 2 de octubre, al  mismo  tiempo  en que se reunían los empresarios de la industria, 

trabajadores de unos diez  talleres  de costura iniciaron y formaron la Promotora de 

costureras Damnificadas. Que tenían  como  objetivo lograr indemnizaciones de las  decenas 

de trabajadoras que murieron en los  derrumbes  de  los  talleres  clandestinos. 

El 7 de octubre se constituye  en  Comité  Femenino de Solidaridad con las 

Trabajadoras Damnificadas. 

El 18 de octubre, las trabajadoras de  decenas  de talleres , realizaron  una 

manifestación a la residencia  presidencial. A h í ,  una  comisión se entrevistó con Miguel de la 

Madrid, a quien  le  expusieron  sus  problemas.  Unas  horas después las trabajadoras ya  tenían 

el registro de su sindicato. 



La intervención de las autoridades laborales  en el problema provoco la reacción  la 

reacción de las  organizaciones obreras oficiales.  La  GTM  insistió  en  no tener 

responsabilidad alguna. Inclusive  no  pareció  precuparle la amenaza  del secretario del 

trabajo,  en  el sentido de denunciar a los  sindicatos y dirigentes que se habían  coludido  con 

las  empresas  para explotar a las costureras. 

El 19 de octubre, la  Unión de Costureras en  Lucha se decide por la  nueva ruta 

clásica de la  columna de la Independencia a la Residencia  Presidencial de los Pinos. Tres o 

cuatro mil trabajadores y sus  aliados  marchan , orgullosos y seguros que demandaban  ver al 

Presidente, discuten con los enviados y por  fin,  un acto para  ellas trascendental, se 

entrevistan con el licenciado  Miguel de la  Madrid , quien  les  notifica  la  formación de una 

comisión negociadora, manifiesta  su  doble  preocupación , por  ellas y por los industriales del 

vestido , y las  envía  con U i c .  Arsenio  Farell, a la Secretaría del Trabajo. Otro caso h e  el 

de la organización de varios damnificados  unidos  para detener la intervención de maquinaria 

pesada y dinamita: 

El 12 de octubre marcharon  hacia los Pinos  unas 5,000 personas con  pancartas .En 

la  marcha  participaron  las  uniones  de  inquilinos de las  colonias Morelos, Tepito, Guerrero, 

Santa María,  puebla , La Coordinadora de los Cuartos de  Azotea de Tlatelolco A.C. , 

grupos de la Conamup. Desfilaron  en  silencio, " porque querían demostrar que estaban 

dolidos " . 

En dos ocasiones , se intento detener la  marcha, convencerlos de dirimir  por 

separado sus protestas en  la Sedue y en  el Departamento Central. Los colonos se negaron. 

Gracias a este esherzo , se detuvieron  los  planes  de  intervenir  con  maquinaria  pesada y 

dinamita 

Y no  menos importante el caso de los  habitantes  de  Tlaltelolco  en  su  lucha  por 

obtener la indemnización de los inmuebles  perdidos,  pero  principalmente  en  evitar el 

desmantelamiento  de la  unidad Tlatelolco. 



En Tlatelolco había 102 edificios , 96 de los  cuales eran habitacionales y tenían 

12,600 departamentos. De los 96 , diez heron vendidos al ISSSTE y dos transferidos al 

empresario  Gabriel  Alarcón,  quien  las explotaba en  un  transacción de viviendas de interés 

social con el nombre de 'I Suites Tecpan". 

Para atender a los 84 edificios  cuya  propiedad conservó el Banco Nacional 

Hipotecario ( actualmente Banobras ), creo la empresa  Administradora  Inmobiliaria, S.A. 

que pudo sortear más o menos  bien los problemas  de  unidad  Tlatelolco hasta finales  del 

sexenio de Echeverría, el peso comenzó a desplomarse. 

Las cuotas de administración de pronto se  volvieron  insuficientes  para  sufragar  los 

gastos de vigilancia,  limpieza de áreas comunes, pagos de luz, etc. y algunos de los 

edificios  empezaron a inclinarse,  debido tanto a los asentamientos  del terreno como a la 

falta de mantenimiento  de sus sistemas de cimentación. 

En los  últimos dos anos del  sexenio  lopezportillista la administración AISA fue 

destinada al mero cobro de  intereses,  amortización, seguro contra danos y cuotas de 

mantenimiento. De todo lo  demás  se  hizo cargo el Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares (FONHAPO ). 
-. . - 

Con el gobierno de Miguel  de la Madrid, el Fonhapo instrumentó un operativo 

tendiente a liquidar  Tlatelolco  mediante la absorción , por los adquirientes, de las 

responsabilidades  inicialmente suscritas con Banobras. 

El director del Fonhapo, el arquitecto Roberto Eibenschutz,  señaló que las cuotas de 

administración  eran  insuficientes  para su  mantenimiento y les  indicó a los representantes de 

las  asociaciones de los 84 edificios la fórmula de régimen de condominio 

Los residentes le  hicieron  notar  que  Banobras  se  había comprometido a escriturar 

gratuitamente y que Fonhapo pretendía  que  ellos  pagaran la escrituración del  nuevo 

régimen de condominio. 



No obstante las  imposiciones del Fonhapo, encaminadas a que cada edificio  llegara a 

la  autoadministración  desligado de Banobras, las  recimentaciones alentaron a los residentes 

a la aceptación de este nuevo trato.  Pero este compromiso de dar mantenimiento  al  sistema 

de pilotaje , nunca llego. 

Y el 19 de septiembre  192 departamentos quedaron convertidos en cascajo. Ante 

esta desgracia, llega  el titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, Guillermo 

Carrillo  Arena, a decirles a los  damnificados de esta unidad que se I' demórela  sin 

restitución de  los inmuebles 

En una junta negociadora, Carrillo  Arena , ofrece a los  damnificados  un pago íníimo 

del seguro, y un departamento a crédito y sin enganche , en  la periferia de la ciudad, de 

calidad  inferior a los que da  por  perdidos, y anuncio  que  no  habrá reconstrucción alguna  en 

Tlatelolco. 

Los residentes de esta unidad  marcharon  en el zócalo con  la  finalidad de 

entrevistarse con el presidente. Señalaban  con pancartas y gritos que I' vivimos  en  Tlatelolco 

y queremos seguir en nuestro barrio". 

Para enfrentar el problema de vivienda causado por  los  sismos  del 19 y 20 de 

septiembre , el gobierno decidió  expropiar  varios  miles de predios  en distintas delegaciones. 

Asi que para  los representantes de  Tlatelolco , señalaban," que el decreto 

expropiatorio es lo que vale  por  encima de cualquier otra consideración" 

A las  organizaciones  de la unidad  de  Tlatelolco,  se  le  unieron  una quinta agrupación, 

la  Coordinación de los  Edificios del ISSSTE, como una forma de resistir a los desalojos que 

pretenden consumar las autoridades. 

En su  lucha  por conservar su lugar  de  origen , los colonos señalaron  en  una 

segunda  marcha que se efectúo el 26 de octubre que  ellos  desea  seguir  en  su  lugar de 

origen y que ya que cientos de  predios afectados por  el decreto de se ubican  en los 

alrededores de Nonoalco-Tlatelolco se  les  adjudiquen a ellos. 



Como resultado de  la  movilización  popular que se gestó raíz de esta coyuntura 

trágica, el presidente Miguel  de  la  Madrid decretó el 10 de octubre de 1985 la  expropiación 

de varios miles de predios en  las  delegaciones  Cuauhtémoc,  Venustiano Carranza, Benito 

Juárez y Gustavo A. Madero a fin de  destinarlos a un programa de reconstrucción 

habitacional.  Con  ello se trató de dar respuesta a la demanda  central de las  movilizaciones 

registradas hasta ese momento en tomo a la  vivienda; se creó también el organismo 

Renovación  Habitacional Popular a fin de reparar, reconstruir o edificar  viviendas  nuevas  en 

los predios expropiados. Otra de las  acciones  gubernamentales h e  la creación del Fondo 

Nacional de Reconstrucción , mediante la cuenta  número  uno de Nacional  Financiera,  en  la 

que personas fisicas y morales,  nacionales y extranjeras,  pueden depositar donativos para la 

reconstrucción a cambio de comprobantes fiscales  deducibles de impuestos. Sin  embargo 

pese a la gran cantidad recaudada, la convocatoria gubernamental  no h e  del todo aceptada, 

pese a que se promocionó hasta  con  los  cuenta  habientes de tarjetas de crédito. 

El 9 de octubre , en  una acto celebrado en  el Museo nacional de Antropología e 

Historia, encabezado por el Presidente de la  República y al que asistieron unas 2000 

personas, entre ministros  del  gabinete, todos los gobernadores, representantes de los 

poderes Legislativo y Judicial y líderes obreros y empresariales, se creo la  Comisión 

Nacional de Reconstrucción y seis comités: de Reconstrucción del  Área Metropolitana de 

la  ciudad de México; de Descentralización; de Asuntos  Financieros ; de Auxilio  Social;  de 

Auxilio  Internacional y de  Previsión  de  Seguridad  Civil. 

Luego de varias  movilizaciones  de  las  mujeres que trabajaban  en  la  maquila  de la 

industria  del vestido, h e  reconocido por  las autoridades el Sindicato 19 de septiembre, El 

siniestro mostró de manera irrehtable la práctica  de la tortura por parte de la  policía  al 

descubrirse varios cadáveres cuando las  brigadas de rescate removían escombros de lo que 

hera la Procuraduria de  Justicia del D.F. h e  encontrado en  la cajuela de un  vehículo el 

cadáver  del  penalista  Saul Ocampo. El cuerpo se encontraba atado de pies y manos y una 

tela  adhesiva  en la boca. La autopsia reveló que el litigante  murió a consecuencia  de  un 



disparo de arma de fkego. El cuerpo presentaba  avanzado estado de descomposición. Un  día 

antes del  hallazgo  del  penalista , apareció  en  el  Servicio Médico Forense el cuerpo del 

colombiano Johnny Hernández, como  una  víctima  más  del terremoto . Su cuerpo 

presentaba muestras de tortura y una  herida  en  el costado. Había  sido  llevado  al  Semefo 

como una persona muerta  bajo  los escombros de la mencionada corporación.. A partir de 

esto se elaboro y aprobó una  ley contra la tortura . 

Y finalmente f i e  el reconocimiento  de un avasallante  potencial ciudadano, hasta ese 

momento subestimado, las autoridades reconocieron esta participación  ciudadana y se creó 

por decreto el reconocimiento 'I 19 de septiembre ". 

I 



3.1.4 RECONSTRUCCI~N 

Conforme pasa  el  tiempo  la  población de la ciudad  de  México h e  recobrando la 

calma, se heron alejando  las horas de la frenética  búsqueda de sobrevivientes. Y la  realidad 

se hizo presente. No hay ropa, no  hay alimentos , no  hay empleo. 

La tragedia unió  voluntades, echo a la  calle a los jóvenes, niños y viejos a servir a los 

demás . 

Repartir alimentos , agua, ropa , mantas. Los carros iban y venían  con voluntarios 

entusiastas. La  organización espontánea surgió. Se  dio la toma del poder por el pueblo ante 

la  desorganización estatal. Pero el poder permanente esta en  el gobierno. 

"Es ya tiempo de orden en  el D.F. Hay que detener a todos aquellos voluntarios que 

circulan por las  calles  en  vehículos amparados con  improvisados códigos de urgencia y que 

solo entorpecen las labores de rescate. Los verdaderos voluntarios deberán presentarse en 

las  delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez para  ponerse a las ordenes de las autoridades, 

afin de que se les  asigne  una  actividad  especifica, en donde se les considere más  útiles. No se 

permitirán  más abusos de los grupos civiles  que  por  iniciativa  propia  han  interferido  el 

transito en  diversas  colonias " General  Ramón Mota Sánchez, Secretario de Protección y 

Vialidad. 23 de Septiembre . Proceso No.463 Sept. 1985 

Al parecer la entrega de brigadistas y vecinos contrastó con la  debilidad de la 

mayoría de los sindicatos nacionales y de  los partidos políticos. Donde estuvo la CTM , el 

PRI así  como otros partidos de  oposición? 

El 20 de septiembre la Cámara  de Diputados nombró  una  Comisión Estatal 

Pluripartidista ( CEP ) para  investigar los alcances de la tragedia y proponer acciones. Esta 

comisión , se dijo,  sería la única autorizada por la Cámara  para  investigar y ajustaría todos 

sus actos al Plan DM-111-E . Pero no se supo nada. 



Los diputados del PMT insistieron  en que se diera a conocer el Plan DN-111-E para 

llevarlo a cabo y proponer acciones concretas de la CEP. Hasta el 25 de septiembre  aún  no 

se sabía  nada. Y aún  sugerían parloteando , enajenados los sesenta y ocho diputados de los 

diferentes partidos , que pretendían  aliviar la tragedia con retórica, mientras  &era del 

recinto  parlamentario, atrapados en  la destrucción , aun  había  mexicanos  muriendo y 

sufriendo  hambre y frío. 

No fue hasta el 8 de octubre en que apareció  un comunicado en los medios 

periodísticos  señalando que el Partido Revolucionario  Institucional (PRI) había  movilizado 

desde el 19 de septiembre a la fecha a 7 mil afiliados , incluidos 200 profesionistas  para 

ayudar a los damnificados  por el terremoto en  el retiro de escombros, creación y cuidado de 

albergues. Hasta el momento  se  habían  distribuido  17 tonelada de alimentos y 25 toneladas 

más de productos perecederos las  zonas  más afectadas. -- Jornada 8 de octubre, 1985. p. 

11” 

Sin  embargo  no  más  de  una  declaración de los damnificados  demostraban  lo 

contrario señalando que, en los momentos más críticos el PRI no se había  aparecido en  la 

escena de la tragedia ,sino  hasta el decreto de  expropiación  predial. Al parecer el PRI 

demostró que solo tiene interés en intereses  en los procesos electorales, al final  de  los 

cuales desaparece. 

Tal h e  que el PRI como  brazo  político  del gobierno, careció de capacidad  para 

preparar, organizar y conducir la adhesión  popular a las labores de rescate a los 

damnificados y para  impulsar  los proyectos de reconstrucción  de  la  población. 

En  resumen, el sismo  del  19 de septiembre,  podría decirse que atravesó por tres 

momentos : la inoperancia  no  solo  de los planes  de  contingencia  sino  del  liderazgo  político, 

sin contar la inoperancia  de la inmensa  mayoría de las instituciones públicas y de las 

organizaciones  politicas ante los hechos. Un segundo  momento fue la espontánea 

organización  civil  cuyos  objetivos-concretos heron el rescate de sobrevivientes yla puesta 

en  marcha de campamentos de socorro. Y el tercer momento, la reconstrucción. 



El sismo se dio  en  un  específico  momento de crisis economica. El pago del  servicio 

de la deuda externa constituía el eje principal de la política  económica  del  régimen de la 

Madrid. La reordenación económica y el abatimiento de la  inflación , se dijo , se alcanzarían 

a través de la  reducción  del gasto público;  además,  el  liberalismo  comercial  debería 

reemplazar  al proteccionismo, los controles de precios  deberían  ser  aflojados, los subsidios 

disueltos y los salarios congelados; cerradas las  posibilidades de nuevos créditos externos. 

La reducción  del gasto y el  nuevo pacto social  pasaban  no solo por  la  reducción de 

la administración , sino  también  por  la  privatización de parte del  capital  del Estado y por la 

reprivatización de la banca  recién  nacionalizada.  Hay  que  señalar que el gobierno de la 

Madrid abandonó la estrategia expansionista e hizo  suyo  un proyecto de reordenación y 

ajuste de  coge restriccionista, acorde con  las  sugerencias  del FMI. He ahí  el porque de 

algunas  medidas  económicas  tan extremistas. 

En poco tiempo la política  de ajuste entró en  crisis, y al parecer,  ello provocó la 

profbndización de las  restricciones al gasto público;  agudizando el problema  del  desempleo. 

Esto caracterizó el escenario  económico  del  sismo, 

Asi pues la reconstrucción dentro de este marco  resultaba  un  problema. 



3.2 LAS ELECCIONES DE 1988 

UN ESBOZO GENERAL 

El proceso electoral de 1988 se desarrollo bajo los marcos de una  reforma 

constitucional y de una nueva  legislación electoral, el Código Federal Electoral, aprobados 

en 1986. 

Las cuestiones más importantes en este ámbito heron: 1) se centralizaron hnciones 

de los organismos electorales en  manos de sus presidentes y muy concretamente, en  el caso 

de la Comisión  Federal Electoral, en  manos  del secretario de Gobernación. 2) se estableció 

un  sistema de representación proporcional  para  los partidos políticos  en esos organismos, 

de acuerdo con el numero  de votos obtenidos, de tal suerte que el partido estatal contaba 

con un  numero de representantes suficientes  como  para  poder tener más votos que la  suma 

de los comisionados de todos los partidos de oposición juntos; 3) desapareció la figura de 

registro condicionado al resultado de las  elecciones, y se  mantuvo la norma  según la  cual 

aquellos partidos que no  obtuvieran  una  votación  superior al 1.5 % del total de los votos 

emitidos  en  alguna  de  las  elecciones  federales  que  se  realizan cada tres anos , perderán 

automáticamente su registro.( 1) 

Siendo estas las  elecciones  más disputadas dentro del proceso electoral meSrno  

para la elección  presidencial, y de diputados y senadores,  hubo  una  gran expectación en  la 

preparación y realización de este. A unos cuantos días de las  elecciones , una  serie de dudas 

y controversias se presentaron en  la preparación  de  las  elecciones federales. 

Primero h e  la negativa  de  reimprimir  boletas  para la  elección  presidencial, tras de 

la  declinación de la candidatura de Heberto Castillo  en favor de Cuautémoc Cárdenas. 

1 

(1) Valdés Leonardo, "América  Latina en  el  umbral de  los noventas" pag. 99- 1 O0 



Luego vino  el  escándalo de la impresión de boletas, supuestamente sólo de carácter 

estatal, en  una  imprenta  particular,  cuya  propiedad despertó todo tipo de dudas. 

Después, la denuncia de que circularon boletas con el emblema  del PRI ya cruzado. 

Y el  mismo  día de los  comicios electorales , se  implantó  un dispositivo de seguridad 

impresionante. Como medida  preventiva se implantó la  ley seca 48 horas antes de los 

comicios  del 6 de julio. 

Asimismo , el ejército  realizó un patrullaje constante y discreto en todo el  país  para 

vigilar  las 54 de 376 casillas . Y fueron acuartelados 38, O00 marinos listos para cualquier 

emergencia. Asi, antes, durante y después de las  elecciones, la presencia de  los elementos de 

seguridad  en  las  elecciones  impactó en algunos casos a los votantes. Proceso 609 julio 1988 

Por  otro lado son  incontables ya las  anomalías ocurridas entre el 6 de julio y el  día de 

los cómputos. Se cuentan : la  expulsión de representantes de casillas de la oposición,  las 

brigadas de votantes falsos  multiplicando  el voto con tinta ' I  indeleble" , etc. Estas 

anomalías fueron reconocidas por el propio  dirigente  estatal  del PRI, Juan  Díaz  Pimentel , 

quien declaró en Proceso No.610 el 1 1 de  julio de 1988, que su partido había recurrido a 

prácticas antidemocráticas para garantizar el triunfo. 

En la Mixteca , el Partido del Frente Cardenista  de Reconstrucción Nacional 

denunció que los funcionarios de casilla  obligaron a votar públicamente por el PRI  y dejaron 

de ser objeto de permanente  hostigamiento  por  elementos  del ejercito. 

Un hecho  insólito  hizo  más patente la  fragilidad  de la legitimidad de los  comicios 

electorales ; según la  cual  el computo del resultado de  las  elecciones  presidenciales se 

suspendió  por  "fallas  técnicas ' I  en  los procesos de captura y concentrado de datos ese 

mismo  de  las elecciones. 

Más tarde se presentaron en la CFE tres de  los candidatos de oposición: Cuauhtémoc 

Cárdenas,  Manuel  Clouthier y Rosario Ibarra, seguidos  de  una  multitud que instaló  un 

plantón a las puertas de la Secretaria de Gobernación donde sesionaba  la CFE. Elgbjetivo 



de la  visita f ie  entregar al  presidente un documento , "Llamado a la legalidad", en el que 

demandaron el respeto a la voluntad popular expresada  en el voto.(2) 

El silencio  priista, en cuanto a cifras se refiere , se rompió el  día 8 de julio, cuando 

el candidato Carlos Salinas de Gortari se reunió discretamente con comesponsales 

extranjeros para informarles que según datos oficiales de la Comisión  Federal  Electoral 

dadas a conocer a las 2 pm. , el PRI  llevaba la delantera en  el computo de la votación, 

Más tarde, el  noticiero 'I 24 horas I '  difindió la  información de que según votos 

computados en 19,l O 0  casillas, Carlos Salinas  conservaba  la delantera con 48.69 %. Se citó 

como fiente de información a la Comisión  Federal Electoral. Más tarde , el presidente  del 

PRI, Jorge de la Vega, aseguró que el triunfo de Carlos de  Salinas era indudable  en 27 

entidades del  país,  de  las que estaban  excluidas el Distrito Federal,  Michoacán, Guerrero, 

Morelos y el Estado de México, en  vista de que la I' intensa  competencia 'I electoral que se 

había desarrollado en esas entidades complicaba  el computo.-- Proceso No.6 16 julio 1988" 

Finalmente el  13 de julio la secretaría técnica de la CFE  dio a conocer el triunfo 

inobjetable de Carlos Salinas de Gortari Conforme a esas cifras,  Salinas de Gortari obtuvo 

el 50.36% de la votación, Cárdenas se ubicó  en un segundo lugar  con el 3  1.12% de  la 

votación. Mientras que Clouthier un tercer lugar  con 17.07% de la votación, Y en  las 

diputaciones de mayoría el PRI obtuvo el menor  número de curules de su  historia , 

249,33 1 curules de mayoría  se  adjudican al  PAN y 20 a la coalición  del FDN. 

Con  base  en  los datos oficiales tanto el PRT  como el PDM no  alcanzaron  el 1.5 YO 

de la votación nacional y en consecuencia  pierde su registro legal. 

(2) González Casanova, "Segundo informe sobre la democracia: México el 

6 de julio de 1988" P.86-87 



3.2.1. MOVILIZACI~N CIUDADANA 

Al parecer el proceso electoral  del 6 de julio recogió la voluntad popular de la 

ciudadanía  al  manifestar un rechazo contundente al a política  gubernamental  en  las urnas. 

En el D.F. muchas  casillas  no contaron con representante del PRI, maestros y 

empleados  públicos se negaron a ir a ellas  en  nombre de un partido al que no  apoyan y en 

el cual  no encuentran respuesta a sus demandas. 

En Tlatelolco, la Roma, Tepito. y la doctores, entre otras colonias, el día de las 

elecciones federales se respiraba desde muy temprano el repudio al partido oficial. 

El tono de  las  declaraciones  fue  por este estilo: Andrés Pérez Torres. "El voto es 

secreto pero yo vote por Cárdenas ' I .  ? Alguna  razón  en  especial ? Bueno es que ya 

estamos cansados del PRI, PRI. Nada más  vea  como estamos en  el hoyo . Todos los 

tlateloltecas van a votar por Cárdenas. En  la gente no  ha  influido  el  ánimo de ser 

damnificados. Lo que pasa es que estamos hasta el ful l  del partido oficial ' I .  

En  la Morelos . Armando Mata : "Vote por el PPS porque hay que cambiar  las cosas 

. Ya no me convence el PRI . Son  muchas  promesas y nada de cumplimientos 

Un fayuquero: I' No . No vote por el PRI, porque es un monopolio que no  quiere 

perder nada. Es la cueva de A l i  Baba y los 40 millones de ladrones. -- Proceso No.609, julio 

1988" - .~ ~ 
~- 

En  un acto postelectoral el 17 de  julio de 1988 , se reunieron  en el zócalo millares 

de personas de distintos estratos sociales  llenos de entusiasmo y energía, gritaban y 

abucheaban al nuevo  presidente  de la  República , exigiendo que se respete la voluntad de 

los allí presentes. Y reiteraban su apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas. 

Otro acto , no  aislado  del anterior, Obreros y campesinos, estudiantes e 

intelectuales ,ancianos, mujeres y niños , muchos  venidos de provincia , marcharon  por 

Paseo de la Reforma, la avenida Juárez, Madero, Cinco de Mayo,  16 de Septiembre y 20 de 



Noviembre. Las banderas de los partidos y organizaciones cardenistas destacaron en 10s 

alto de los hoteles y de oficinas  publicas se desplegaban a su paso. Proceso 61 1 . julio 1988 

Los siguientes meses  también  estuvieron  salpicados de manifestaciones  en  repudio  al 

no respeto del voto. 

Se tiene que en  la explanada  del  mercado  municipal "18 de Marzo I' , ubicado en  la 

colonia  Pensil,  La  Asamblea de Barrios realizó el 1 de agosto un Foro en  Defensa de la 

Voluntad Popular que constituyó el Primer  Comité de Defensa  del Voto, en  la  delegación 

Miguel Hidalgo. 

Los integrantes de este Foro, pintaron en un mercado continuo, llamado  "mercado 

de la curva", un  mural titulado "contra el fraude,  por la  legalidad y por la renovación  mural 

de la sociedad como muestra  de su rechazo de "no respeto al voto".-- Jornada 1 de agosto, 

pág.4" 

Más tarde, el  día 7 de agosto , se llevo a cabo en  la  Alameda Sur de Villa Coapa, 

otro acto publico  en donde se constituyo un Comité  Cívico  en  Defensa  del Voto del  distrito 

XXVI. --Jornada 7 de agosto, pág. 4-- 

Uno de los plantones  más importantes para la defensa  .de la voluntad, f ie  el que llevo 

a cabo la Coordinadora de Mujeres  en  Defensa de la Voluntad Popular y la Democracia, y 

diversos sectores de la sociedad  mexicana  en  la  defensa  del que constituyó el triunfo 

-~. . - 

presidencial de su candidato Cuauhtémoc  Cárdenas  en  las  pasadas  elecciones  federales  del 6 

de julio 

El 15 de agosto, se instaló un plantón  indefinido de mujeres  inicialmente  en  la 

explanada  del  Palacio  Legislativo,  con el objetivo de exigir respeto a la voluntad  popular, 

defender el derecho a la democracia y contra el 'I fraude del pasado 6 de julio. 

Ahí,  dirigentes de los partidos políticos,  presuntas  legisladoras,  amas de casa y hasta 

pequeñas  industriales , organizaron a las  mujeres de las Lomas en la defensa  del voto y en 

favor de la candidatura de  Cuauhtémoc Cárdenas. 



Días  más tarde se le  unieron otros segmentos de la sociedad  al  campamento  de  la 

Legalidad Electoral. 

Transcurrido el cuarto día,  una  larga  marcha desde Ciudad  Universitaria  hasta el 

recinto  parlamentario se le  unieron a este Campamento cerca de 8 mil ceuistas que llegaron 

por la  calle  del Congreso de la Unión y ya cerca del plantón, cantaron el Himno  Nacional. 

Las amas de casas , obreros y campesinos apostados ahí,  les  recibieron con entusiasmo y se 

le  unieron al canto. 

Una  vez que el Colegio Electoral concluyó la calificación de la  elección de 

diputados y senadores, se levantó el plantón  que duró más de 12 días considerando que 

ganaron el la  defensa de la voluntad popular. 

Otro tipo de movimiento h e  el que  realizó  el PAN en un referéndum que realizó  en 

cuatro entidades: Puebla, Guanajuato, Sinaloa y Colima el  día 1 de agosto para  recabar 

firmas  para  la  nulidad de los  comicios del 6 de julio. Así entre marchas y mítines  en estas 

entidades se recolectaron 728 firmas  como apoyo al respeto del voto. 

Sin embargo en todos los casos las  firmas recolectadas constituyeron menos  del 20 

por ciento de los padrones electorales. 

--Jornada, 1 de agosto,  pag.8” 

Y continúa la lucha  de  las  mujeres  por la democracia , El 19 de septiembre se 

constituyó como  asociación civil  la Organización de Mujeres  en  Lucha por la Democracia, 

en  un acto en  el que participaron , entre otras personas,  Guadalupe  Rivera  Marín,  Elena 

Poliniatowska, Margo Su, etc. Esta asociación  se propone, según su declaración  de 

principios,  incidir  directamente  en  las  decisiones  claves que contribuyan al proceso de 

democratización  de  las  instancias  políticas y sociales del  país ; abrir nuevos espacios y 

opciones para la  mujer,  como  requisito  indispensable  para  la  consolidación de una  vida 

democrática naciodal;  promover una asociación  descentralizada  con carácter nacional;  crear 

vínculos estrechos con  las  organizaciones que atienden  los  problemas que la  mujer  enfrenta 

cotidianamente _-- Jornada. p. 1 1 .  10 de sep. 198%- 



Los estudiantes también  se  unieron a la  lucha  por  la  defensa  del voto. 

El Consejo Estudiantil  Universitario ( CEU ) acordó sumarse a la  lucha por la 

defensa  del voto, la democracia, y la soberanía  nacionales , tras reconocer que el  pueblo 

había expresado en  el proceso electoral su rechazo a la continuidad  del gobierno y su 

partido . El CEU , señalo que antes del 6 de julio , como  organización  decidió 

conscientemente  en  no apoyar ninguna  candidatura y a ninguna  organización  política,  pero 

el CEU  como  organización  social tiene la responsabilidad de defender la  manifestación 

política  del  pueblo  mexicano. Jornada p.6.4 de sep. 1988 

I 



3.2.2. MOVIMIENTO DE  LA  SOCIEDAD RURAL 

En Torreón , en  donde  Cuauhtémoc  Cárdenas &era recibido como héroe por los 

laguneros y en donde los mismos  habían  respondido  con  palos,  agua  y  rechifladas  a  la 

retórica  del  candidato  del PRI , un  día  antes de las  elecciones.  Ahora  el descontento por  el 

resultado de los  comicios  cobra  forma de participación activa. 

Marchas,  mítines,  forcejeos ante comités  distritales,  bloqueos de carreteras, 

levantamientos de una  infinidad de actas de protesta,  acuerdos entre las organizaciones de 

defender  el voto hasta  las  ultimas  consecuencias.  Plantones  interminables. La laguna  esta  en 

pie de protesta. --Proceso No. 6 . !3 , julio 1988". 

En Morelia , Michoacán,  el  día 22 de agosto alrededor de dos mil  campesinos  del 

Frente  Democrático  Nacional (FDN) se instalaron  en  un  plantón  permanente ante el 

palacio de gobierno de esa  entidad,  en  demanda de respeto  al voto , manifestaron  su 

repudio  a  Carlos  Salinas y a  favor de Cuauhtémoc  Cárdenas como presidente. 

Los campesinos  Caminaron en tres jornadas  desde  Churumuco  a  Morelia.  Durante 

los tres días de caminata se le  unieron  pobladores de diferentes  entidades  en  apoyo  a  su 

objetivo.  --Jornada 1 de agosto, pag. 1 I--. 
-- . - 

Otros actos postelectorales  son  los que se realizaron  en los estados de México, 

Guerrero y Veracruz como protesta  por  posibles  fraudes electorales. Militantes de los 

partidos  políticos PAN, PPS, PMS, PARM y PFCRN,  realizaron  mítines  para  demandar 

la  ratificación  del computo de las  pasadas  votaciones  del 6 de julio. 

En Acapulco  unas 25 mil personas  participaron  en  una  manifestación  que  concluyó 

en  la  plaza  Juan N. Alvarez , en  donde  algunos oradores exhortaron  a los militantes de la 

izquierda  a  mantenerse  unidos  para  presionar al gobierno que rectifique su posición y 

entregue las diputaciones y senadurías . En  Coatzacoalcos,  Minatitlán,  Jalitipan y 

Cosoleacaque,  también  hubo  militantes y marchas de protesta. 

--Jornada p. 17. 17 de julio 1988". 



CONCLUSIONES 

Dentro de la cultura política  nacional,  existen un diversidad de elementos 

heterogéneos muy particulares  que actúan como  denominadores comunes. El control 

dominante "desde arriba 'I es un rasgo peculiar que se identifica con poder masculino, 

siendo  la  única forma dominante la figura  del  presidente al que no tiene que depender de 

nadie, ni  ha de obedecer a persona alguna. 

Dentro del control vertical,  incluye la perfecta identificación de los diversos sectores 

sociales  con todos los niveles de autoridad, encabezados y representados por el  presidente 

de la República. El control desde arriba  es  siempre  dosificar  agresión y concesión  hacia el 

nivel inferior. 

Por varios anos, el control gubernamental ha viciado los procesos de opinión  pública, 

los mecanismos  de  participación  ciudadana y con  ello,  las  posibilidades de racionalización 

de la toma de decisión  pública. 

El ideal democrático prevé  una  ciudadanía atenta a los desarrollos de la cosa pública, 

informada sobre los acontecimientos  políticos, al corriente -de las  principales  cuestiones, 

capaz de elegir entre las  distintas  alternativas propuestas por  las herzas públicas. 

Aun cuando la  familia  es  la estructura social  originaria  para integrar políticamente a 

los hturos ciudadanos, las  instancias  que dotan de contenido , actitudes y valores son la 

escuela y los  medios  de  comunicación.  La  educación es un elemento  esencial  en  la 

formación  cívica.  La  adquisición  de  conocimientos  es  primordial en la formación de la 

conciencia  política,  así  como la información adecuada constituye también  un factor 

importante para poder participar  activamente  en la política. 

Dentro del contexto asentado , en México el Estado tiene una  influencia en la 

educación escolar ya que se encarga  de  una  amplia  porción  de la enseñanza  primaria,  media 

y superior e incluso  en  las  escuelas  particulares  que  se  encuentran incorporadas a la SEP. 



Ello  implica que estos planteles  acatan los planes y programas de las  instituciones 

educativas del Estado. El profesorado oficial  responde  en  general a las  disposiciones 

educativas gubernamentales. 

En los medios de comunicación  se ha observado que el Estado ejerce un control 

sobre estos en  la  medida  de que cierto tipo de información  es censurada. Control vertical es 

la preocupación  para que permanezca  rígido e intocable la legitimidad. 

En la  medida  en que la participación  política  no se ha conducido a través de 

procedimientos de discusión  pública y de  toma  de  decisiones  con  base a consultas,  la 

participación se ha conducido sobre todo  a través de la burocracia  en sus distintos niveles 

político-administrativo. 

Para el sector obrero ,el  participar  políticamente ha significado atender al  llamado 

de sus líderes con su  apoLo  individual  pero sobre todo de masas  para  la  estabilidad  del 

régimen  político;  por su parte, estos retribuyen  ese apoyo con  la protección de los intereses 

socioeconómicos de sus subalternos: ascenso de rango en  el trabajo o en  el ingreso, 

concesiones y complicidades, etc. 

El  líder queda así como  negociador  intermedio  de su sector aunque su  capacidad  de 

negociación  hacia  arriba este limitada  por  su  sometimiento  de origen. 

En resumen, los obreros han mantenido  una  actitud  de  pasividad  política  bajo  el 

control de sus líderes ante quienes  delegan  esa hnción de ''hacer  política. ' I  

La vasta mayoría  del  campesinado se encuentra atrapada en  una  agricultura 

primitiva,  en tierras de baja  productividad,  en  tecnología  insuficiente y en un sistema  de 

explotación vertical. La  participación  de  los  campesinos  en  términos generales ha  obedecido 

a la mutualidad que busca  pasividad y sometimiento  político a cambio de promesas  de un 

futuro económico mejor. 

En un intento de  mantener un control  en  los estratos campesinos ha consistido  en 

muchos de los casos en  las  promesas y el gesto dadivoso que se  han  utilizado  en  las 

campanas  presidenciales.  La  participación  política de los  campesinos se orienta sobre todo 



en  la  intervención  en  los procesos electorales con cantidades de votos.  Por su parte la 

participación  del  ejidatario representa en  general,  el  alineamiento, que lo conecta con el 

sistema  vertical de poder. Su participación  se ha orientado sobre todo  a la lucha por la 

conservación de su poder. 

El terremoto que devasto a la  Ciudad  de  México  el 19 de septiembre, ha representado 

una de las  mayores catástrofes en  nuestra  historia  con  un  saldo de miles de muertos, heridos 

y gran destrucción de edificios, entre ellos  algunos de importancia como f ie  el Centro 

Medico, el Hospital Juárez, la Secretaría de Comunicaciones entre otros. La magnitud de la 

tragedia suscito de inmediato  reacciones  colectivas de ayuda  en todos barrios y colonias  de 

la  ciudad; organizándose grupos de voluntarios decididos a participar  en  las tareas de 

ayuda y rescate , La tragedia puso  en  evidencia la desorganización que marco durante los 

primeros  dais la presencia estatal. La  incapacidad de los  organismos  del Estado, de los 

grupos políticos e instituciones se manifestó desde los  primeros  momentos  del  siniestro  para 

enfientar la situación de emergencia y responder a las  necesidades  del momento. 

En contrapartida, la sociedad civil cobro formas inusitadas: participando  en  la  limpia de 

escombros, trasladando gente a los  albergues, rescatando a los damnificados de los 

escombros, preparando comida, etc. Asimismo,  la entrega de  brigadistas y vecinos contrasto 

con la  debilidad  de  la  mayoría  de  los  sindicatos  nacionales y de  los partidos, así  como  el 

desorden manifiesto de las  delegaciones  del D.F. 

La  participación  activa de la sociedad  civil, se dejo  sentir  en  las tareas de reconstrucción. La 

proporción de las  perdidas  permitieron a la sociedad la ocasión de manifestarse en 

numerosos foros. Lh participación  de  los grupos populares surgidos en los últimos  días se 

tradujo en  la expresión  de sus propios intereses. En este sentido  las  dependencias 



gubernamentales atendieron demandas  en turno a la  vivienda,  la  reubicación de algunos 

sectores de la  población, la descentralización  de fbentes de empleo, etc. 

La  organización  civil espontánea mostró la enorme potencialidad de movilización füera de 

los canales tradicionales. 

En los procesos electorales de 1988, como se ha mencionado anteriormente ,ha 

constituido uno de los mas importantes de la historia  electoral  mexicana entre otras cosas 

porque la oposición que tradicionalmente  era  débil en  el  país cobró súbitamente  una herza 

inusitada que la llevó a obtener cifras del 50% de la votación. 

Algunos  analistas han señalado que la votación obtenida por el FDN se debió  por un líder 

nuevo y carismático, otros afirman que hubo  una  preferencia  ideológica  al partido. Pero 

para conocer con  exactitud  las  preferencias electorales sería  necesario estudios en  el  nivel 

individual  muy profundos. Por  otra parte, el proceso electoral  federal de 1988 mostró los 

límites de la  credibilidad  electoral y el  movimiento  cívico  de  los votantes mexicanos que 

acudieron a las urnas y que después se movilizaron  con  el fin de defender  su voto. 

Debemos recordar que el  día de las  elecciones, al anochecer, la oposición declaró 

fraudulenta las  elecciones y por  ello , primeramente en los fallidos debates de la  Comisión 

Federal Electoral y posteriormente en  la  Cámara de Diputados, surgieron manifestaciones de 

insatisfacción 

por parte de la opinión  pública  por  conocer resultados confiables.  Tiempo después la 

oposición  afirmaba/ que la elección  había  sido  fraudulenta,  llevando a cabo durante esas 

semanas diferentes movilizaciones  populares  con  el fin de  defender  su voto. 



Los rasgos de rigidez y autoritarismo por un lado y la falta de participación  activa y 

representación popular por el otro, han sido obstáculos para  una  mayor  participación 

política democrática en la sociedad  mexicana. 

Afortunadamente los cambios se han ido manifestando,  exigiendo  un  cambio democrático 

en  las  instancias  gubernamentales y una mayor  participación  activa de la sociedad  mexicana, 



CAPITULO I11 

Este capitulo se baso  principalmente  en  la  capturacion de  informacion hemerografica; 

HEMEROGRAFICA: 

REVISTAS 

Revista de Ciencias Sociales y Humanidades: Politica nacional y elecciones 'I. ano 8. No. 16. julio- 
diciembre 
Proceso del No. 461 al 478  1985 
Proceso  del No. 605 al 635 1988 
Nexos No. 91-96  1985 

PERIODICOS; 

Jornada meses;  septiembre, octu?re,  noviembre, Qciembre.Ano 1985 
Universal  meses:  septiembre,  octubre,  noviembre,diciembre 

Ano 1985 
" 

Jornada meses: junio, julio, agosto, septiembre,  octubre. 

Excelsior meses: julio, agosto, septiembre. 
Ano: 1988 

Ano : 1988 
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