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INTRODUCCIÓN

La presente tesina tiene como propósito principal realizar un anális is

sobre el primer debate que se dio entre los candidatos de las tres fuerzas

polít icas (  PRI,  PAN y PRD ) dicho debate,  efectuado por primera vez en la

historia de nuestro país, fue fundamental para la e lección p residencial de

1994, de esta forma se re forzaría nuestra confianza en la democrac ia.

El análisis del debate es de gran importancia para la Cienc ia Polít ica,

ya que al  efec tuar confrontaciones de este t ipo,  proporciona a los

cand idatos la oportun idad de exponer sus p royectos, soluciones a los

principales problemas del país, al mismo tiempo la postura de su partido y

de é l mismo; es así como se logra más credib ilidad hacia el los y así

obtienen más votos.  La política se construye y t ransmite en gran medida por

medio de l  lenguaje;  po r lo que el  debate es un e lemento fundamental  de la

política.

En términos específicos ,  en los sistemas que son o p retenden ser

democráticos y represen tativos,  el  discurso viene siendo el  medio por el

cual los candidatos pueden estar en contacto con los ciudadanos,  además de

que es aquí,  cuando los p rimeros presentan sus propuestas y programas de

gobierno.

Dentro de la teoría de la democracia representativa, el discurso

electoral cumple la función de dar a conocer los planteamientos de los

cand idatos a puestos de elecc ión popular,  p rincipalmente las so luc iones que

proponen para los problemas de la soc iedad. En los regímenes de
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democrac ia representativa (  formales y fu ncionales )  los candidatos u ti lizan

el discurso como instrumento de comunicac ión .

Para la construcción de un gobierno responsable es necesario

responder ante la ciudadanía sobre las promesas hechas durante la campaña

electoral.  Un candidato responsable es quien en sus discursos de campaña

ofrece exclusivamente lo que sabe que puede cumplir, comprometiéndose a

cumplirlo,  y aceptando que en caso de no hacerlo la soc iedad le sancione .

En la elección de 1994 , la preocupación de los actores políticos y de

la opinión pública se cen tró en la necesidad de limpieza electoral. En el

México posrevolucionario se han realizado varias re formas electorales . A

partir  del gobierno del licenc iado Miguel Alemán ( 1946 - 1952 ) se ha

reformado la legislación electoral por lo menos una vez por período

gubernamental.  El extremo de los casos se da en el  sexenio del l icenciado

Carlos Salinas de Gortari , en cuyo gobierno se hicie ron cuatro re fo rmas

electorales,  todas el las fueron redactadas con diferentes fines:  centralizar el

pode r, controlar el padrón electoral, impedir el crec imiento de los partidos

opos itores,  buscar la sobrerepresentación, etc. ;  pero se han jus tificado an te

la opinión públ ica por la necesidad de que las elecciones se realicen en un

clima de limpieza, transparenc ia e igualdad de oportunidades para los

partidos opositores al PRI.

La evaluac ión de estas reformas escapa con mucho a los fines de este

trabajo, pero lo cierto es que e l Código  Federal  de Inst ituciones  y

Procedimien tos  Electo rales (  COFIPE ) que reguló la e lección de 1994, fue
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cons iderado como un avance importante en esta búsqueda de transparenc ia

elec toral.

Hasta e l  año de 1988 , la opos ic ión no tenía presencia en los medios

de comunicac ión; la gran mayoría de los ciudadanos no mostraban in terés

en las campañas electorales ni  en los candidatos.  La función de la campaña

electoral y de los discursos no era obtener e l voto , s ino presentar a la

sociedad al futuro presidente, era un escaparate destinado a p resentar al

elegido . La in tención era consolidar las alianzas ya existentes con los

sec tores sociales , poder enviar mensajes a los aliados po líticos , reparti r

posiciones,  pero no convencer a los votantes porque no existía una

oposición con posibilidades de d isputar los votos al partido oficial.

En las elecciones federales de 1988, pero más en las de 1994, las

campañas de los partidos polít icos opos itores al  PRI cobraron fuerza,  y con

esto los discursos de los actores polí ticos ; en estas ci rcunstancias,

adquieren mayor importancia; todo es to constituye un cambio de sumo

interés en el  sistema de partidos y en el  Sistema Polít ico Mexicano, mismos

que se están transformando pro fundamente.

El cambio que se está dando de manera paulatina, con respecto a un

sis tema de partido hegemónico a un sistema compet itivo, da una nueva

dimensión al  discurso polít ico de campaña. De ser un discurso p ronunciado

por los  elegidos  del  PRI para crear ali anzas en el  interior y para darlas a

conocer al exterior de l partido, se convierte en un discurso cuyo fin es

convencer a los electo res de depositar su voto en favor de la opción que

cada candidato rep resenta.
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Lo que más ha cambiado en los últ imos años ha sido la función del

discurso polít ico, debido a que an tes de la apertura a mas partidos polí ticos

no e ra indispensable dar discursos, la razón es senci lla: se sabía quién e ra

el  ganador,  en cambio, hoy en día las cosas han cambiado; primero , ya no es

sólo un candidato a la presidenc ia de la República;  segundo, el  hartazgo de

la gente ; tercero, e l mal desempeño de los gobernantes de l partido

hegemónico; en fin,  son tantas las razones por las que un candidato se ve

obligado a cambiar su d iscurso,  principalmente el  candidato del PRI de lo

contrario,  no tendría caso que estuviera en la contienda.

Al hablar de un cambio en el Sis tema Polít ico de nuestro país, se

hace re ferenc ia a la co mpetitividad que hoy exis te y és ta se encuentra

relacionada con los sistemas de representación. Los discursos adquieren

mayor importanc ia en la defin ición del voto ; los medios de comunicación

jugarán un papel fundamental en la transmisión de éste. De hecho, en la

elección de 1994, cerca del 30% de los discursos pronunciados fue en los

medios de comunicación.

Es muy posible que e l tratar de defin ir  y caracterizar el discurso en

la presen te investigación sea un poco compleja, ya que no es fácil hablar

sobre e l  discurso polít ico ,  e l  cual viene siendo aquel que pronuncian los

candidatos que buscan ocupar cargos públicos o partidarios .
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TRATADO  DE  LIBRE  COMERCIO  CON

  AMÉRICA  DEL  NORTE

Int roducc ión.-

Uno de los momentos cruciales en las re laciones comerciales de

México en 1994, fue la ent rada en vigor del TLCAN, donde los tres países

confirman su compromiso de promover e l empleo y e l crecimiento

económico, mediante la expansión del comercio y de las oportunidades de

inversión en la zona de libre comerc io.  También ratif ican su convicc ión de

que e l  TLC permitirá aumentar la competitividad inte rnacional de las

empresas mexicanas,  canad ienses y estadounidenses,  en fo rma congruen te

con la p rotecc ión del medio ambiente . Desde el princip io se rei tera el

compromiso de los tres países del  TLC de promover e l  desarrollo

sos tenible , proteger, ampliar y hacer efe ctivos los derechos laborales, así

como mejorar las co ndiciones de trabajo en los tres países .

Objetivos.-

Las finalidades de este TLC son:

Ø Integrar una región en donde e l  comercio de bienes y servicios y las

corrientes de inversión sea más in tenso,  expedito y ordenado para benefic io

de los consumidores e inversionistas de la región.

Ø Eliminar barreras al co mercio de bienes y servicios y auspiciar

cond iciones para una competencia justa.

Ø Incrementar las oportunidades de inversión.
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Ø Protege r la propiedad inte lectual.

Ø Establecer procedimientos efect ivos para la aplicac ión del Tratado

y la solución de controversias.

Ø Fomentar la cooperación trilateral , reg ional y multilateral.

De manera más explíc ita los objet ivos p rimordiales de este Tratado

son: el iminar barreras al comerc io; promover condiciones para una

competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión , proporcionar

protección adecuada a los derechos de propiedad inte lec tual,  estab lecer

procedimien tos efectivos para la aplicación del  Tratado y la so luc ión de

controvers ias, así como fomentar la c ooperación trilateral , reg ional y

multilateral. Los países miembros del TLC lograrán estos obje tivos

mediante e l  cumplimiento de los principios y reglas del  Tratado, como los

de trato nacional,  trato de nación más favorecida y transparencia en los

procedimien tos .

Definición.-

El TLCAN es un conjunto de reg las para fomentar el in tercambio

comercial y los flu jos de inversión entre los tres países , mediante la

eliminación paulat ina de los  aranceles  o impuestos  que pagan los  productos

para en trar a otro país;  el  establecimiento de normas que deben de ser

respetadas por los productores de los tres países , y los mecan ismos para

resolver las d iferencias que puedan surgir.  El 1 de enero de 1994 entró el

vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en tre

México, Estados Unidos y Canadá .
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En lo que se refiere a las disposic iones iniciales,  se establece la regla

general relativa a la aplicación del Tratado en los d iferentes n iveles de

gobierno de cada país. Asimismo, en esta sección se definen los conceptos

generales que se emplean en el  Tratado,  a fin de asegurar uniformidad y

congruencia en su uti lización.

Para a lgunos inves tigado res , el Tratado ha implicado muchos cambios

en el  aspecto económico y polít ico de los tres países,  o tros opinan que  el

TLCAN ha borrado, en gran medida, la línea entre la polít ica interna y la

exterior de ambos países 1 Para la investigadora Kaufman, ex isten dos

diferencias notables en tre nuestro país y Es tados Unidos, que han influ ido

notablemente en estas relaciones b ilaterales , el primero de el las, como se

puede notar a simple vista,  pues es el  nive l  de desarrollo de ambos países.

México, uno de los países en vías de desarrol lo más importantes, comparte

una frontera de 3,200 kilómetros con Es tados Unidos, el país con la

economía más avanzada del mundo.

También estos dos países cuentan con sistemas pol íticos d iferentes.

Los mexicanos sabemos, que alrededor de 70 años, México tuvo un régimen

autoritario re lativamente es table , dominado por un partido po lítico: el

Partido Revolucionario Inst itucional (PRI), mien tras que Estados Unidos 

su vecino del norte ,  en cambio, ha sido una de las democracias

1 Susan Kaufman Purcell y Luis Rubio (coords.), en México en el umbral del nuevo siglo.
Entre la crisis y el cambio. Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., enero de 1999.
pág. 12
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preponderantes de l mundo. Consideramos que este Tratado vino a mejorar

las relaciones existentes en tre los dos países mencionados ya con

anterioridad; pero a México en particular,  le brindó la posibil idad de pasar

de la categoría de país del " tercer mundo " a país de " p rimer mundo ".

El otro acontecimiento importante que menciona la autora, es sobre

las elecciones de mitad de sexen io,  celebradas el  6 de julio de 1997, las

cuales quebrantaron el  control del PRI en el  Congreso y colocaron como

gobernador de l Distrito Federal a un candidato de la oposición de

centro izquierda  Cuauhtémoc Cárdenas . Dichos resultados e lecto rales

transformaron a México de un régimen autoritario a una democracia plu ral,

aunque poco inst itucionalizada.

Durante el  gobierno de Carlos Salinas de Gortari  (  1988  1994 ) se

dio un cambio en el  gabinete presidencial,  debido a que estuvo conformado

por una él ite po lítica joven, en su mayoría economistas , con una vis ión

internacional,  que habían estudiado en Estados Unidos y que se estaban a

favor de integrar a México de l leno a la economía mundial.  En un inicio,

Salinas pretendió lograr esta in tegración acercando México a Europa y

Asia ,  más que a Estados Unidos.  Por lo tanto ,  en un p rincipio no estaba a

favor de un tratado de libre comercio con Estados Unidos idea que

primeramente p ropuso Ronald Reagan a principios de los años ochenta.

La decisión del presiden te Salinas de buscar un tratado de l ibre

comercio con Estados Unidos coincid ió con una determinación similar de

Bush con respecto a México, este p res idente tenía c laro que el mundo se

estaba organizando en bloques comerciales reg ionales y, para que la
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economía estadoun idense s iguiera s iendo competitiva a n ivel global ,

Estados Unidos neces itaba fo rtalecer sus vínculos económicos con América

Latina, donde contaba con una ventaja comparativa. El punto de partida e ra

México, ya que las re formas salinis tas habían aumen tado las pos ib ilidades

de que este país se convirtiera en un mercado dinámico para la inversión y

las exportac iones estadounidenses.  Asimismo, un tratado de libre comerc io

con México ayudaría a que los reformistas de la economía de ese país

consolidaran sus políticas.  El gabinete de Bush consideraba que este

resultado sería bene fic ioso tanto para México como para Estado s Unidos.

Ambos gobiernos ( Bush y Salinas ) pusieron especial énfasis en las

cuestiones económicas,  pero esto no significó que desaparec ieran las

cuestiones b ilaterales más usuales de la agenda México-Estados Unidos. El

narcotráfico y la migración i legal  seguían siendo un problema,

especialmente en vista del deterioro del nivel de vida en México, debido a

la c ris is económica y a las polít icas de estabilización aplicadas para

solucionarla.

Durante el  período presidenc ial  de Bush, se negoció exitosamente el

Tratado de Libre Comercio con México ,  pero cuando concluyó dicho

período, todavía no era aprobado e l proyecto por el  Congreso . Dicha

aprobac ión recayó en su sucesor demócrata,  Bil l  Clinton; quien logró

obtener e l apoyo de l Congreso para el TLCAN con la ayuda de un número

importante de votos republicanos y la inclusión de los temas laborales y

ambientales en acuerdos complementarios,  con lo cual  se ganó el  respaldo

de una buena can tidad de legisladores demócratas .
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Cuando entró en vigor e l  TLCAN  el  1 de enero de 1994 ,  estaban

en puerta las e lecciones fed erales , resu ltando ganador de las mismas

Ernesto Zedillo Ponce de León , quien no inspiró confianza en México ni en

el exterior,  debido a que era considerado más tecnócrata que político,  y

donde se pensaba que los acontecimientos exigían un l íde r fuerte y

experimentado. La inestab ilidad pol ítica en México también empezó a

generar temores, con respecto a la economía que se había vuelto mucho más

dependiente del cap ital extranjero de corto plazo para sostener e l p roceso

de reforma.

Estos hechos,  combinados con los temores de una devaluación en

puerta,  ace leraron la fuga de capitales.  El nuevo gobierno, decidió devaluar

el peso. Esa decisión y su mal manejo desencadenaron ataques contra la

moneda y se deb il itó la confianza de los inversionistas no sólo en México,

sino en toda Latinoamérica y otros mercados emergentes. La cris is

económica que siguió habría involucrado a Estados Unidos incluso si  el

TLCAN no hub iera exist ido, dados los 3,200 kilómetros de fron tera común

entre ambos países. El tratado , s in embargo, había aumentado

cons iderablemente la partic ipación estadounidense en la economía

mexicana. De hecho , había convertido a México en un factor de la política

interna estadounidense ,  tal  y como Estados Unidos lo había sido para la

pol ítica in terna mexicana.

Como todos sabemos, a finales de 1994 se dio en nuestro país una

crisis financiera, y quienes nos  ayudaron  a sali r de la misma fue el

presidente Clinton,  con la cooperac ión de los líderes republicanos en el
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Senado y la Cámara de representantes,  en conjun to,  decidieron que Estados

Unidos debía apoyar al  peso con un paquete de rescate multimillonario,  a lo

que el  Congreso estadounidense se rehusó, por lo que recurrió al  FMI y el

pode r e jecutivo . Temas de suma relevancia para los países del Tratado han

sido la inmigración y el narco tráfico, han s ido motivo de largas charlas y

discus iones  sobretodo en e l  primer punto  entre políticos del estado de

Cali fo rnia y e l  Congreso.

En el  punto de narco tráfico,  se puede mencionar que México ha

contribuido en la so luc ión de dicho problema, sobretodo cuando el

presidente estadounidense tenía que decidir  si  México estaba cooperando de

manera suficiente o no para combatir  este problema. Entre los casos más

notables tenemos el arres to de Juan García Ábrego que lo extraditaron a

Estados Unidos  suficiente para que se argumentara que nuestro país sí

estaba cooperando -, también tenemos el caso de la detención del general

Gutiérrez Rebo llo  por es te asunto, México llegó a tener d iferencias con

Estados Unidos - .

Finalmente se  puede decir  que el  TLCAN  desde que se  fi rmó hasta

la fecha  ha traído beneficios a los tres países,  es decir,  se ha dado un

inc remento en crecimiento económico y en el comercio de cada país.
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EL  LEVANTAMIENTO ARMADO EN CHIAPAS EN 1994

La tensión que existía en todo e l país por las elecciones federales de

ese año, no podían dejar pasar por alto el momento c rítico que se estaba

suscitando en e l  Estado de Chiapas.  Desde mucho antes,  dicho Estado había

presentado problemas, tan to locales como los que concernían a la Nación .

Como bien sabemos, Chiapas  es uno de los Estados con mayores

riquezas naturales en e l país; su ubicación geográfica es de gran

importancia estratégica. Pero más que su riqueza, basada en materias primas

como el café, e l plá tano, cacao, e tc., y la ganadería; pero lo que realmente

le da importancia a dicho estado, es la aportación tan to del petró leo en

primer plano, como del agua y de la reserva bió tica2 para e l  país.  Además,

Chiapas aporta más del 55% de la producción total de energía eléctrica a el

país.  Lo que resulta paradójico es que Chiapas sea uno de los Estados de la

República con mayor pobreza en todos los sec tores , aparte de estar

vinculada toda su industria en cuestiones rurales.

Pero como lo mencionamos, no só lo el  rezago es en lo económico,

sino que también la pobreza se extiende hacia lo educativo: Es el  Estado

con mayor analfabetismo ,  el  30% de la población no sabe leer n i  escribir  y

el 62% de las personas mayores de 15 años no terminan la primaria.3

De todos los p roblemas mencionados podemos decir que si  bien el

gobierno federal ha hecho logros de gran importancia en el país,

considerando que el  Estado de Chiapas ha quedado en el  olvido.

2 Entiéndase como las selvas, los bosques y la fauna que se presentan en el Estado.
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Pasando al terreno político, para e l 1 de enero de 1994 surge un grupo

revolucionario que pone en peligro las e lecciones.  Un grupo indígena

encabezado por el  denominado Ejérc ito Zapatista de Liberación Nacional

(EZLN) ,  e l  cual puso en pe ligro la estabilidad de Chiapas y que pondría en

jaque al  gobierno federal.  Se dice que tal  levantamiento solo fue

consecuencia del grave at raso económico que presenta e l pueblo

chiapaneco, además de sufri r  injusticias de cientos años.

El EZLN avanzó rápidamente por todos los municipios de Chiapas,

tomando cabeceras muy importantes como la de Tapachula y San Cris tóbal

de las Casas . El EZLN h izo su primera dec larac ión púb lica el mismo d ía de

su levantamiento , amparándose en el artículo 39 const itucional que otorga

al pueblo la facu ltad de alte rar o de modificar su forma de gobierno,

pid iéndole al presidente de la República, Carlos Salinas que sos tuviera una

plá tica con e llos para proponerle un plan en el  que inc luían demandas

básicas, las cuales eran: trabajo , tierra, techo, alimentación, salud,

educación, independencia, libertad, jus ticia, paz y democracia.

Es necesario mencionar el lugar que ocupaban los partidos po líticos

en esta ent idad. Si bien el PRI había dominado todas las elecciones locales

y federales en Chiapas,  los partidos de oposición como el  PAN y e l  PRD, ya

ten ían c ierta importanc ia para esos años . El asesinato del candidato priís ta a

la p res idencia de la República, Luis Donaldo Colosio , c reó una gran

incert idumbre polít ica en el  país,  la  que trajo que el  PRI perdie ra

credib ilidad y viera amenazada su supremacía en las votaciones .

3 Valdés Vega, María Eugenia.-
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Esta p roblemática nacional, s ignificaba para Chiapas una oportunidad

histórica para acabar con tantas injustic ias. El PRD con Cuauhtémoc

Cárdenas y el  PAN con Diego Fernández de Cevallos surgieron como

alternativas para los chiapanecos. Las cosas se empezaron a equilibrar,

aunque e l  PRI no permitir ía que la hegemonía del  país quedara en otras

manos.

Para med iados de año, hubo una tregua en tre e l EZLN y el gobierno

federal ,  dándole importancia ya al  proceso electoral,  en medio de una aguda

crisis política en Chiapas , a pesar de esto los cand idatos incluyeron estos

problemas de los indígenas en sus discursos y su platafo rma. Todos los

partidos polít icos se prepararon para la contienda, y consecuentemente para

el triunfo tanto a n ivel fed eral como a local en todos los Estados.

Pero a todo el lo,  la  princ ipal  p reocupación de los part idos de la

opos ición era saber como quedaría conformado el  padrón e lecto ral ,  ya que

se sab ía de malos manejos y de fraud es descomunales por medio del partido

ofic ial y del gob ierno federal. La mayor amenaza era, pues , que es to no se

volviera a repe tir. Lo s part idos de la oposic ión se vo lcaron a contro lar las

listas nominales aunque no se ría fácil.

 Para el PRI, el levantamiento zapatis ta trajo di fe ren cias internas lo

que le llevó a la salida de personas importantes y hacer cambios en sus

direcciones estatales. Lo débil que es taba el partido planteó la posibi lidad

de una alianza con el  PRD en Chiapas,  aunque éste partido se negó; para el

PRD, en cambio, e l  levantamiento fue benéfico para sus intereses,  siendo un

partido de izquierda la gente simpatizó con él , dando lugar para postular
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como candidato a la gubernatura del Estado a Amado Avendaño, edito r del

diario Tiempo ,  quien e ra muy querido en Chiapas;  por lo que concierne al

PAN, éste lanzó como su candidato a la gubernatura del Estado a Cesáreo

Hernández Sánchez, aunque para dicho partido las cosas no se le veían bien,

porque su candidato a la presidenc ia,  Diego Fernández de Cevallos,  no

simpatizaba del todo con el movimiento zapatis ta. Así pues, Chiapas y todo

el país estuvo envuel to en el proceso elec toral, esperando e l día señalado

para la jo rnada electoral.

Para e l  21 de agosto de 1994, día de la jornada electoral,  las quejas e

irregularidades p resentadas por los partid os de la oposición, envolvieron al

Estado de Chiapas en problemas muy serios . El informe que d io a conocer

Alia nza Cívica  Observación  944 mostró que las elecc iones en Chiapas

no fue ron del  todo l impias,  ya que se violó e l   secreto al  voto en un 67.82%

de las casillas y que hubo represión en e l  44.54% de las mismas.

Según esta organizac ión el  fraude abarcó 47 de los 111 munic ipios

del Estado , y a su vez, los partidos de la oposic ión denunciaron algunas

anomalías tales como: la no ins talac ión de cas illas, el vo to de ciudadanos

sin credencial de elec tor, presiones para vo tar por el PRI a cambio de

despensas, votantes no inc luidos en las l is tas nominales y falta de boletas.

Después de la jornada elec toral, l a inconformidad salió a flote. La

Asamblea Es tatal Democrát ica de l Pueblo Chiapaneco (AEDPCH) y la

Convención Nacional de Mujeres propusieron la creac ión de instancias para

4 Conjunto de organismos no gubernamentales (ONGs) que fueron introducidos para observar la jornada
electoral.
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resolver los conflic tos y analizar dichas e lecciones: la Procuraduría

Elec toral de l Pueb lo Chiapaneco (PEPCH) la cual serviría para recoger las

denuncias,  quejas y demandas;  El T ribunal Elec toral  de l  Pueb lo Chiapaneco

(TEPCH), en donde se anal izarían las irregularidades y elaborar p ropuestas

que se presen tarían a un jurado; y el  Jurado Popular,  que se integraría por

miembros de cada munic ipio del Estado, el cual recib iría la in fo rmación de

la Procuraduría y el T ribunal para dar el vered ic to final.

Por tanto,  el  TEPCH solic itó los resultados de las e lecciones a causa

de las irregu laridades que se encontraron en 1 ,720 casi llas , que

rep resentaban más de la mitad de las que se ins talaron.  El Jurado Popular,

en su veredicto final ,  p idió que se desconociera a Eduardo Robledo Rincón,

candidato priísta,  como gobernador elec to ,  ya que su elecc ión fue

fraudulenta, y a su vez , se declara rá triunfador a Amado Avendaño del

PRD. En realidad las cosas se quedaron como estaban desde un p rincipio ,  el

gobierno fede ral no hizo caso de estas instancias.

Aún así, el PRI quedó con menos porcentaje que en otras ocasiones y

esto se demostró con los resultados finales,  al  perder más de 100 mil votos

en comparación con la elección anterior, aún cuando la votación total se

duplicó con respecto a la de las elecc iones pasadas.  Los problemas que se

originaron en Chiapas mostraron un gob ierno federal  y estatal,  y un partido

oficial muy déb il.

Por su parte al  PRD le fue bien en Chiapas,  tomando en cuenta que

era un part ido que apenas hace unos años se había fo rmado. Su líder,

Cuauhtémoc Cárdenas, tenía mucho simpatía en e l Es tado. De hecho, a
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inicios de 1994, Cárdenas había hecho propuestas para solucionar el

conflicto . Muy a pesar de la derrota de Cárdenas en la elecc ión

presidencial, el porcentaje de votación del PRD subió para estos comicios,

ganándole al PRI 27 municipios, incluyendo a Tapachula y o tros más.
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¿  CÓMO  LLEGARON  A  LA  CANDIDATURA ?

CUAUHTÉMOC  CÁRDENAS  SOLÓRZANO

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue postulado como candidato

presidencial  en 1993, por el  Partido de la Revolución Democrática (  PRD ),

ahí continúo y retomó en los hechos su campaña presidencial para 1994.

Dentro del  partido para este puesto,  no tuvo opositor inte rno ,  por lo que

automáticamente pasó a ser el candidato perredista; además de que una de

las ventajas de este personaje , es el hecho de que es hijo del General Lázaro

Cárdenas.

El 5 de febrero de 1993, comités ciudadanos del partido formado por

perredistas , anunciaron el lanzamiento formal de la candidatura pres idencial

de Cuauhtémoc Cárdenas que meses antes había anunciado su retiro como

presidente de l  CEN del PRD, sin embargo, no dejó de hacer giras y de

divers ifica r sus ac tividades.

El 10 de ju lio se registró como candidato a la  presidencia de la

República por el  PRD, y para e l 15 de este mismo mes , el  segundo Congreso

Nacional Perredista lo declaró ofic ialmente candidato a contender por la

silla presidenc ial. El 5 de marzo, el abanderado perredista, solicitó

ofic ialmente el reg istro de su candidatura en un acto efec tuado en la

Secretaría de Gobernación.
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DIEGO  FERNÁNDEZ  DE  CEVALLOS

El 21 de noviembre se celebró la Convención Nacional en la que

Fernández de Cevallos alcanzó su máximo triunfo en el seno de su partido.

Para la elecc ión del candidato presidencial del PAN, fueron cuatro los

aspiran tes que contendieron por ese puesto:

Javier Livas Cantú , del estado de Nuevo León;

Eduardo López Garc ía,  del es tado de México;

Adalberto Rosas López, del estado de Sonora; y

Diego Fernández de Cevallos,  tiene sus raíces en e l  estado de

Querétaro.

El discurso que pronunció este últ imo, cuando se le acreditó

triunfador  de dicha contienda,  fue:  Acepto,  alegremente acepto,

responsablemente acepto e l  honor, y estén seguros de que cumpliré el

mandato dignamente hasta donde lo permitan mis fuerzas y hasta donde me

impulsen ustedes,  los demás pan istas de Méx ico y los ciudadanos, a quienes

juntos convocaremos a votar por Acc ión Nacional .5

Al siguiente día,  apareció en primera plana del  diario Excé lsior,  una

entrevista hecha por el d irector de dicho periód ico , Regino Díaz Arred ondo

a Diego Fernández de Cevallos,  en esta plática el  candidato fo rmuló un

balance de los errores y aciertos del gobierno ; h izo refe ren cia al p rob lema

más agudo para que se pudieran e fec tuar los comicios de acuerdo con el

sentir  de la mayoría de los mexicanos, habló de su cond ición de concertador

5 La verdad sobre Diego ¿ Es el presidente que México necesita ? Luis Alberto García Orosa  EDAMEX pág.
49
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entre su partido y el  gob ierno federal;  tocó uno de los temas que estaban en

auge ese año, el TLCAN a pesar de que todavía no se aprobaba, también

hizo mención a la si tuación de la microeconomía.
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LUIS  DONALDO  COLOSIO  MURRIETA

La selección del candidato presidencial  del  PRI para e l  sexenio de

1994  2000 se efectuó e l 28 de noviembre de 1993, en un es tilo

presidencialista;  el  destape de Luis Donaldo Colosio Murrie ta.  En sus

discursos Colosio buscó dar  una imagen de convicc ión democrática,  pero a

cada paso se enfrentaba a una dosis de incredu lidad.

Cierto que el  conflicto ch iapaneco afectó mucho su figura pública al

igual que su presencia partidista,  sobre todo en el  sureste de la República;

pero también e ran perceptibles c ie rtas defic ienc ias de la es trategia de su

campaña. Según Colosio,  el  gobierno debe de ac tuar sin paternalismos, debe

ser un ve rdadero promotor de la efic iencia económica y de l empleo

productivo .

El poder político, no debe de atemorizar al ciudadano, al contrario

debe consti tuirse en defensor de sus garan tías y de su seguridad

 Me pronuncio por una reforma del gobierno que subordine los

procedimien tos al  f in más importantes: al  serv ic io del  hombre,  a l  servic io

de cada mexicano. Mi compromiso es un nuevo equilibrio en la vida de la

República, a partir de una reforma de gobierno, de una impartic ión de

jus ticia y del  fortalecimien to del  poder legisla tivo para el  progreso de la

sociedad. 6

Con respecto a la acti tud de los funcionarios púb licos,  Colosio dijo

conocer muy bien la profunda irri tación ante e l  maltrato,  la prepotencia,  los

6 Espinoza Toledo, Ricardo, en Elecciones y partidos políticos en México, 1994 pág. 362
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estorbos burocráticos y la impunidad por parte de estas autoridades

públicas;  por eso Colosio propuso emprender la re forma de l gobierno para

mejorar sustancialmente la procuración de justicia y la defensa de los

derechos humanos.

Colosio enfatiza la idea de refo rmar el pode r para acabar con el

vest igio del auto ritarismo y su jetar al p res idencialismo a los límites

consti tucionales,  también aborda el  tema de separar al  PRI de l gobierno. La

ideología de Colosio provocó desacuerdos en las fi las del PRI,  que

generaron rup turas internas del tricolor y del propio gobierno de Salinas.

Ernesto Zed illo surge como el  cand idato susti tuto de Lu is Donaldo

Colosio Murrie ta, ya que éste fue asesinado en Lomas Taurinas durante su

campaña por e l  estado de Sonora.  Dicho candidato continúa la campaña

elec toral con un llamado a la un idad nacional, cond ición del cambio con

estabi lidad po lítica.

En su discurso de toma de protesta, el nuevo candidato del PRI

estableció

 Llegaremos a l final de este siglo con una economía fortalecida, en

la que la estabil idad y el  crec imiento estén sustentados en f inanzas sanas,

en la compe titividad y la modernización del bienestar familiar,  una

distribución más justa de la riqueza y el  ataque frontal a la pobreza, que

afecta a muchos millones de mexicanos.  Hoy debemos extraer de la tragedia

una lección de unidad, de fortaleza en la diversidad, de nobleza en la

contienda, de respeto fraternal y de c ivil idad política.  La unidad nacional

nos hará avanzar en confianza en nosotros mismos, con rumbo claro, con la
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partic ipación decidida de todos .  Unidad para combatir la pobreza , unidad

para fortalecer la economía y unidad para la convivencia pac ífica. 7

7 Ibid
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El obje tivo de este capítulo es introducirnos a un estudio de la

trayec toria po lítica de forma s in tet izada de cada uno de los candidatos que

rep resentan a los partidos de mayor presencia en la República Mexicana:

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (PRD), Diego Fernández de Cevallos

(PAN) y Ernesto Zedil lo Ponce de León  (PRI).

CUAUHTÉMOC  CÁRDENAS  SOLÓRZANO

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano nac ió el  1º  de mayo de 1934, en la

ciudad de México, D.F. Siendo h ijo del  General  y Presidente de la

República Lázaro Cárdenas y de la Señora Amalia Solórzano, ambos

michoacanos por nacimiento.  Sus primeros estud ios los realizó en diversas

ciudades del país, pero al te rminar la enseñanza p reparatoria decide

incursionar en e l ámbito de la ingen iería. En 1957 Cárdenas rea lizó sus

estudios pro fes ion ales en la Escuela Nacional de Ingenieros de la UNAM.

Ahí obtiene el  tí tu lo como Ingeniero Civil ,  con la tesis sobre el

aprovechamiento integral  de la Presa El In fie rnillo .  Ese mismo año se fue

becado a Franc ia y Alemania, donde estudió una maestría, sobre desarrollo

regional,  obras hid rológicas y siderurgia.  A lo largo de su trayectoria

pol ítica ha realizado varias act ividades . El 1º de mayo de 1959 al 31 de

dic iembre de 1961, trabajó como secretario de l Comité de Estudios de la

Cuenca del  Río Balsas ,
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De 1962 a 1964, fue Presidente y fundador de la Soc iedad Mexicana

de Planificación. En 1963 se casó con Celeste Batel , con quien tiene tres

hijos: Lázaro, Cuauhtémoc, y Camil a.

De 1964 a 1967 fue ingeniero residente de la Presa de la Vill ita,

habi tando en e l campamento de  la orilla  en Melchor Ocampo  hoy

Lázaro Cárdenas  y Directo r de Estud ios de la Comisión del  Río Balsas.

Para 1968 hasta 1970 fue Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad

Interamericana de Planificación (SIAP).

En 1971 lo sorprende la muerte del Gene ral Lázaro Cárdenas, el

hecho más dolo roso en la vida de Cuauhtémoc Cárdenas.

Para 1973 fue nombrado Gerente del Fideicomiso Ciudad Lázaro

Cárdenas, este fideicomiso tenía la encomienda de programar e ins trumentar

el Plan de Desarrollo Urbano, para e l proyecto indus trial de SICARTSA,

este programa comprendía la fo rmación de reservas territoriales,  ordenac ión

del territorio, vivienda para obreros , empleados y servicios urbanos.

Al crearse la Siderúrgica Lázaro Cárdenas  Las Truchas, S. A., fue

nombrado Subdirector Gene ral de la misma, pues to que desempeñó hasta el

18 de agosto de 1974, fecha en que renunció por diferencias de opinión con

el entonces Directo r General de la Empresa, los motivos de su dimisión

fue ron dados a conocer públicamente.

CRONOLOGÍA DE SU TRAYECTORIA POLÍTICA

De 1975 a 1976 fue miembro de l Consejo Consultivo del Insti tuto de

Estudios Polít icos,  Económicos y Sociales (   IEPES ) del PRI.
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De 1976 a 1982 fue nombrado por el  PRI senador de la L Legislatura

para represen tar al estado de Michoacán. Durante su gira e lec toral se

realizaron cerca de 800 ac tos proseli tistas,  lo que demostró ser más que una

campaña a base de grandes concen traciones, ya que también prefirió ir

personalmente a todos lo confines del estado y estar así  conectado con los

michoacanos en las regiones en que habitaban.

A pa rtir  de l  1º de septiembre de 1976 , realizó en el  senado las labores

prop ias de la invest idura de ese Honorable Cuerpo Legislat ivo , solicitando

una licencia en los primeros días de dic iembre para ocupar la Subsecretaría

Forestal y Fauna.

En el  período de 1980 a 1986 finalmente fue gobernador

consti tuc ional de l  estado de Michoacán.

A los pocos meses de haber concluido su mandato creó y encabezó,

jun to con 15 renombrados priís tas, en tre el los Porfi rio Muñoz Ledo, la

Corriente  Democrática,  como movimiento independiente .  Demandaban una

elección abierta de candidatos pero no lo lograron. Fue hasta el  12 de marzo

de 1987, cuando el  Partido Autentico de la Revolución Mexicana (PARM) y

el Partido Popular Soc ialis ta (PPS), en fo rma conjunta con el Partido del

Fren te Carden is ta de Reconstrucción Nacional (PFCRN), regist ra ron

ofic ialmente su candidatura a la Pres idencia de la Repúbl ica para el período

de 1988 a 1994.

La plataforma común del llamado Frente Democrático Nacional

señala que la nación mexicana se encuentra en un momento crucial  de su

historia,  acosada por las presiones del exterior,  agobiada por el  enorme
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peso de sus deudas,  in justicias y rezagos y u rgida de un gran esfue rzo de

construcción democrá tica.  Dicha corriente se desintegró en 1987, Cárdenas

renunció luego de una fuerte campaña en su contra.  Unos lo siguieron y

otros no.  Una vez p lanteada la ruptura,  Cárdenas y Muñoz Ledo decidieron

buscar el poder.

La lucha no era contra Salinas, fue contra el neoliberalismo que se

empezó a impone r en México desde la administrac ión de Miguel de la

Madrid . Este grupo de priístas expondría la soberanía y la ind ependenc ia

nacional al  buscar una integración estructural,  tanto en lo económico,  como

en lo polí tico y cultural  con Estados Unidos.  Lo que entonces se predijo

como fue el  desempleo creciente,  pauperización de clases medias,  al tas y

bajas o sea de las mayorías en e l país y del país mismo, abatimiento del

Estado social, fin de la justic ia soc ial como eje del PRI y de l gobierno,

terminación de amplio sec tor paraestatal,  peligro de los grandes recursos de

la Nación como son PEMEX, Telmex, Ferrocarriles,  Puertos;  se cumplió.  La

ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas y el  resto de la Corriente Democrática,  fue

una separación basada en una pro funda discrepancia ideológica. Salinas no

perdonó la disidencia y confrontación. El mayor embate lo sufrirían

Cárdenas,  Muñoz Ledo y su grupo d is iden te durante su gobierno.  De la

dureza y peligrosidad hablan los muchos muertos y víc timas de esa

confron tac ión, siempre fueron de un solo bando: El PRD.

Un paso muy importante dentro de su carrera polít ica es , sin duda,

haber  sido electo Gobernador  Consti tucional  del  Estado de Michoacán para

el período 1980-1986 . Ser gobernador de Michoacán fue la culminac ión de
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sus ac tividades profesionales,  técnicas,  de administración pública y de sus

esfuerzos a favor del desarrollo regional y la planeación durante 27 años.

Al término de ésta se inicia una nueva etapa en que se caracteriza por su

total dedicación a la po lítica.

Siendo aún gobernador de Michoacán, dentro de las fi las p riístas da

inicio un movimien to denominado corrien te democrática , del cual sería

importante mili tan te. Dicho movimiento surge en el partido oficial  y se rá

el que le daría voz a una inconformidad amplia y generalizada en toda la

Repúb lica:  inconformidad por el  dete rioro de la si tuac ión económica,  de los

niveles de vida, por la en trega del país a manos extranjeras, por la

vulneración que se hace de la soberanía, por las desviac iones de las líneas

revolucionarias de las polít icas nacionalistas,  democrá ticas y populares.

Desviac iones que se dieron desde el  momento mismo en que hubo una

Constitución nueva y ésta se aplicó con avances y retrocesos .

Por ello,  se da la necesidad de c rear otro partido,  un partido que

refle je los pensamientos e ideas de toda esa soc iedad relegada de l país.

Cuauhtémoc Cárdenas se sale del PRI y encabeza la Corriente democrática

pero ya como un movimiento independiente .

 En 1987 surge la primera oportunidad para ser electo candidato a la

presidencia de la República, ya que e l Partido Autén tico de la Revolución

Mexicana (PARM) lo postula. Posteriormente se concretó la candidatura

con el Partido del Fren te Cardenista de Recons trucc ión Nacional (PFCRN),

luego con el Partido Popu lar Socialista (PPS). De las p rimeras tres

cand idaturas y los acue rdos con otras o rganizaciones (el Pa rt ido
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Socialdemócrata, el Partido Verde Mexicano , e l Partido Liberal, Unidad

Democrática, Fuerzas Progresistas,  el  Consejo Nacional Obrero y

Campesino de México) se constituyó en 1988 el Frente Democrático

Nacional (FDN) .  Con esta coalic ión se llevó a cabo la más amplia y

participativa campaña pol ítica de los últimos cincuenta años, con verdadera

conmoción social.

La campaña polít ica de Cuauhtémoc Cárdenas por la p residencia de la

República y la jornada e lectoral de l 6 de julio de 1988, a pesar del enorme

fraude en los resul tados , como se ha manejado; se inscriben con grandes

letras en la historia polí t ica mexicana.  Se dio lugar,  como nunca antes,  a un

movimiento de la sociedad que excedió a todo s los partidos, y cu yas

consecuencias se viven hasta hoy día. La sociedad de México se polit izó, al

cobrar conciencia de sus capacidades como ser pensan te y razonab le.  Esto

nos permite ver porqué Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en un líder

nacional para las masas y en el dirigente de un vigoroso movimiento

polít ico que surge con su l lamado, a fines de 1988, para la fo rmación del

Partido de la Revoluc ión Democrática (PRD) ,  que se  const ituye como tal

y que en 1990 llevó a cabo su primer congreso nacional donde lo e ligen

presidente del CEN de dicho partido .

Por todo lo ante rior, se puede decir que la tarea principal de

Cuauhtémoc Cárdenas es la construcción de la democracia en México. Tanto

Cuauh témoc como su padre Lázaro ,  son dos personas que cuentan con una

identidad propia y que unidos po r un p rofundo amor a su país,  han hecho

mucho por la sociedad mexicana. Ambos han sido patrio tas y dirigentes de
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un pueblo valien te y cansado de las in justic ias que se viven día a día en

nuestro país.  La lucha continúa para estos destacados hombres,  aunque uno

ya haya muerto pero que en su hijo sigue p resente,  al  tomar de l padre los

ideales de jus ticia y de lib ertad.

HISTORIA  DEL  PARTIDO  DE  LA  REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

El Partid o de la Revolución Democrát ica se const ituyó  de manera

fo rmal  e l  5  de mayo de 1989.  Anteriormente tuvo el  nombre de Frente

Nacional Democrático , nombre del partido con el cual se postuló

Cuauhtémoc Cárdenas a la Presidencia en 1988.

Las corrientes polít icas  fundamentales que logran conjuntarse en el

PRD, son tres :

Ø La Corriente Democrá tica del PRI.

Ø La Izqu ierda Socialista, represen tada por el Part ido Mexicano

Social ista ( PMS ), e l Partido Mexicano de los Trabajadores ( PMT ) y el

Partido Socialista Unificado de México      (  PSUM ),

Ø La Izquierda Social, que engloba lo mismo a organizaciones

sociales como a agrupamientos de activistas pol íticos con presenc ia en el

medio social.

La Corriente Democrát ica surge al interio r del partido ofic ial,

planteándo le a la dirección del mismo y a las más altas autoridades del país,

la necesidad de que el partido se convirtie ra en un factor para impulsar el

cambio de las po líticas económicas; tratar de no seguir su jetos al FMI; dar

un manejo distin to al problema de la deuda externa; reinic iar el desarrollo
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económico, el  fomento al  empleo,  etc.  Además de que e l  partido vendría a

ser un agente para democratizar la vida del país empezando por su propia

democratización.

En un  princ ipio la co rriente planteaba cambiar la polí tica económica,

y al mismo tiempo también democratizar el proceso de selección del

cand idato de l partido ofic ial. Dicho partid o se propone una nueva

Constitución de la República que re formule y establezca los derechos del

pueblo de México y organice la República con base en el equilib rio de

poderes superando el  presidencialismo. La nueva forma de gobierno, se

fundará sobre nuevas bases y normas jurídico polít icas que acoten su poder.

El part ido que se fundó en 1989 reconoce que muchas otras fue rzas y

organizaciones han puesto su empeño en la misma dirección y que sólo con

la partic ipación de todas ellas pod rá realizarse su propia aspiración. Es to

aumenta la responsabil idad de l  prop io partido y los obliga a plantear con

toda c laridad su compromiso.

El cometido p rincipal  de este part ido es abrir  espacios y derrote ros a

una sociedad libre, igualitaria y eq uitativa , fundada en el trabajo, la

dignidad y la prosperidad del  pueblo y el  progreso de la nac ión .  Se propone

ser un instrumento de la sociedad para el  p lan teamien to de sus p roblemas y

la obtenc ión de soluc iones justas y adecuadas.  Tiene como meta e l  fomento

y e l  est ímulo de la organización autónoma de la sociedad c ivil,  a  part ir  de

los inte reses específicos de cada grupo o sector,  y de aque llos otros que

corresponden a la vertiente ciudadana.
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DIEGO  FERNÁNDEZ  DE  CEVALLOS

Entre las personalidades más fuerte s y con mayor presencia en el

ámbito de la polít ica mexicana se encuentra Diego Fernández de Cevallos,

nacido geográficamente en el  Distri to Federal   exac tamente en la

delegac ión Coyoacán - el  16 de marzo de 1941 , hijo de José Fernández de

Cevallos y de Beatríz Ramos, pero se podría decir que creció dentro del

Partido de Acción Nacional,  ya que desde muy pequeño ha acumulado

experiencia po lítica; pues siempre acompañó a su padre en sus giras

proselit istas por el  estado de Queré taro a favor de Acción Nacional,  y quien

fuera uno de los socios fundadores de l  mismo, según cons ta en e l  Acta

Constitut iva de d icho partido. Diego Fernández de Cevallos es in tegran te de

una familia católica muy numerosa -  ya que son 15 hermanos  además de

que fueron educados en un ambiente re ligio so.

Con respecto a sus padres opina que ellos les hicieron ver -  a é l  y a

sus hermanos - que la vida tiene sentido cuando se tiene una proyecc ión

autént icamente c ris tiana. Los valores sociales y económicos tuvieron algún

rango jerárquico en el orden famil iar, toda vez que lo sustancial s iempre

estuvo consti tuido por la religión, la moral y la polí t ica.  Él mismo se define

como un rebelde,  rasgo que le viene de su padre,   un hombre siempre muy

levantado , pero también su fo rma la at ribuye al ambien te donde se c rió:

absoluta in tegridad ju rídica en el campo

En entrevistas que se le hicie ron durante su campaña para la

Presidencia de la República en 1994, mencionó que e l  hecho de pertenecer
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al PAN  en la época cuando acompañaba a su papá - e ra considerado por

los c ríticos como una locu ra que remataría siempre en fracaso y frustración ,

aparte de que e ra un escenario muy difícil  para un partido de oposición que

apenas daba sus primeros pasos en el ámbito polít ico .

Se puede decir  que prácticamente a la edad de 11 años Diego

Fernández de Cevallos inicia su carrera polít ica, debido a que por p rimera

vez intervino en un mitin polít ico en San Juan del Río, Querétaro, en la

campaña de Don Efraín González Luna, Candidato del PAN a la Presidencia

de la República en 1952.

La mayoría de la educac ión básica la hizo en la hacienda de su padre

con un maestro p rivado; p ros igu ió sus estudios de secundaria y bachil lerato

en e l  Inst i tuto de Cienc ias de Guadalajara con la orientación de maestros

jesuitas y bajo la tu te la del señor Efraín González Luna y su esposa

Amparo , los cuales ejerc ieron una gran influencia en su fo rmación. La

licenciatura de Derecho la empieza en la Universidad Iberoamericana y la

conc luye en la Un iversidad Nacional Autónoma de México, más tarde

regresa a l a  UIA pero ya como maestro de las cátedras de Derecho Penal  y

Mercantil.

Su inclinación por las leyes siempre estuvo p resente porque é l  cre ía

tener esa vocación , además de que se ha realizado plenamente dentro de la

abogacía  actualmente tiene un despacho en Lomas de Chapu ltepec - en

donde su  esposa colabora de manera estrecha con él .

Diego cuenta con una personalidad extraord inaria y un carisma

excepcional,  una mirada penetrante,  pe ro sobretodo goza de una bril lan te



                                                                                                                                        34

intel igencia, a tal grado que sus opos itores políticos lo han reconocido,

todo es to en conjun to, son cualidades que l lamaron la atención a sus

segu idores, aparte de la gran facilidad de palabra con que cuenta para

convencer a la gen te, ya que también es un exce lente orador.

Los reporte ros siempre han sab ido, que cuando se acercan a

Fernández de Cevallos para en trevis tarlo , están seguros de encontrar la

respuesta puntual,  clara,  que ellos esperan de un político de su nive l,  tal

como lo demostró en la primera rueda de p rensa que ofrec ió después de las

elecciones del 21 de agosto de 1994 .

Por todo esto,  Diego se ha ganado a pulso todo e l  prestigio político

con que cuenta en la actualidad, que lo llevó a escalar los más altos puestos

dentro de su partido ,  al  grado de ser candidato a la Presidencia de la

República representando a su part ido en 1994.

Contrajo matrimonio hace 25 años , con la Señora Claudia Gutiérrez

Navarre te,  no están casados por el  civil,  debido a que ambos no aceptan esa

unión como un solo contrato, es por el lo que solamente contraje ron

matrimonio  por la ley de Dios . Ambos t ienen tres hijos : Diego de 22

años, David de 21 y Claudia de 20; Diego Fernández de Cevallos tiene otro

hijo antes de su matrimonio , Rodrigo que cuenta con 27 años,  al  cual quiere

de la misma fo rma que a sus demás hijos.  Su esposa lo define como  un

hombre muy amiguero, pero que también dedica mucho tiempo a su familia

8

8 García Orosa Luis Alberto La verdad sobre Diego ¿ Es el presidente que México necesita ?  EDAMEX
pág. 23
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Con respecto al sistema e lec toral de l país, opina que hay avances y

que los tr iunfos que se empiezan a reconocer de la oposición son muy

importantes,  pero reconoce que el  país  no es  panis ta  9;  debido a que el

PAN desde su fundac ión ha vivido una situación paradó jica: po r una parte

se le identifica como un partido de oposición y es to queda fuertemen te

afianzado dentro del Sistema Político Mexicano, y por la o tra,  dicho partido

había sido ajeno para la mayoría de los habitantes del país -  recordemos que

el PAN empieza a tener una mayor p resenc ia en dis tintas zonas de l país,

principalmente en el norte .

Cuando Fernández de Cevallos se postula como candidato

presidencial, la lucha ya se es taba dando a partir de 1982; además de que

los empresarios todavía no podían participar de manera legítima dentro de

la polít ica  como acto res po lí ticos ;  ya que de su historia no se sabe casi

nada, de la misma manera que de su organización y de la ideo logía en la

que se ha basado durante los más de 60 años que lleva de vida; gran parte

del secto r empresarial pasa a formar parte de Acción Nacional, debido al

descontento que se da en tre este sector por la nacionalización de la banca  y

la cris is del populismo, pero a su vez , también trae consigo la

modernización y la inst itucionalización del partido.

POSICIÓN DEL CANDIDATO

Sobre los errores o aciertos del gobierno, sobre las refo rmas que no

consigu ió,  sobre lo que falta por hacer y de cómo se podrían mejorar las

cosas para que los próximos comicios se realicen en paz ,  etc.;  e l  cand idato
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comentó que es muy importante que los polít icos de oposición hagan un

esfuerzo en conjunto para que se pueda acabar con la cultu ra maniquea,  la

cual no debería seguir existiendo en un México moderno al  que todos

queremos alcanzar. Con respecto a los acie rtos por parte de l gobierno , él

dice que sí  los hay, que se ha avanzado en el  o rden normativo, porque desde

la Const itución hasta las leyes electorales han contribu ido los dis tintos

grupos parlamentarios y toda la sociedad para que podamos tener mayores y

mejores elementos para los procesos electorales .10

El candidato de l  PAN hizo un resumen a lo que se ha logrado : se han

acabado con los colegios electorales; se han consti tu ido tribunales de  pleno

derecho y jurisdicción; se ha modernizado e l esquema juríd ico-polít ico del

Distrito Federal; se han establecido mejores procedimientos para buscar la

equidad y la jus ticia en lo económico de las campañas en los medios de

difusión.

Fernández de Cevallos cree en la democracia , pero no de la manera

que los pueblos la reciban gratuitamente,  sino que, de una forma como

opción de vida y del gobierno que requiere esfuerzo permanente y

organizado de la sociedad. En su opinión, cualquier pueblo t iene derecho a

acceder a l a democracia; pero también tiene la obligac ión de constru irla.

Con respecto a su candidatura de 1994, menciona que en un in icio él

no estaba de acuerdo y lo único que lo hizo aceptarla,  fue la solic itud del

res to de los panistas en toda la República, él tenía muy presen te , que el

hecho de poder llegar a la presidencia era una gran oportunidad de

10 Proceso
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conseguir un cambio posit ivo en el  país,  y que esto representaba luchar por

la just icia y tener un compromiso total y verdadero con su patria.

Toda su campaña la llevó con optimismo, y é l  observó que los lugares

que recorría, la mayoría de la gente estaba a favor del cambio, además de

que ten ía una gran aceptación su candidatura; durante su campaña tuvo

algunas dife rencias con militantes de otros part ido,  pero esto no fue motivo

para re fugiarse en frus traciones,  ya que él  es un hombre que prefie re

reb elarse an tes que abatirse a la adversidad. Algo que s iempre ha tenido

presente,  es que un buen político debe de ejercer una doble func ión: por un

lado, in terpretar el  sentir  del pueb lo, lo que espera,  lo que necesita;  y po r el

otro,  dirigir  a g rupos y generac iones por caminos de superac ión.

Otro de los factores que también se suscitaron durante su campaña

fue que muchas comunidades estaban a favor de él ,  esto como consecuencia

de la modificación de la imagen de Acción Nacional y de lo que estaba

expuesto en su plataforma po lí tica;  una de las cuestiones paradójicas en sus

entrevistas  esto al  in icio de su campaña proselit ista  cuando se

presentaba en los programas de rad io y televisión, en las cuales, a te léfono

abierto se hac ían preguntas y comentarios,  en las que de cada diez l lamadas

que se recib ían nueve eran en contra, y ya avanzada su campaña las ci fras

se hab ían revertido.

Con respecto a las posibles alianzas entre partidos de la oposic ión

para derrotar al partido ofic ial, él no es tuvo de acuerdo , ya que el hecho de

ganar por ganar es el camino más cómodo, después de que ya la sociedad

está cansada del PRI, aparte de que no sería una fo rma democrática de
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actuar, ya que si lo que se pretende hacer es destrui r al partido hegemónico

de ésta manera,  só lo se está contribuyendo a que se siga falsi ficando la vida

públ ica y se crean motivos de confusión en el electorado, es segui r con un

desequilibrio político que no tiene sustento moral; so lamente se podría

jus tificar una coalición de oposiciones, si hubiera una cerrazón total del

gobierno para la contienda electoral, pero mientras exista una escenario de

competitividad  aunque no sean los mejores y que e l  quehacer polí tico esté

civilizado  los ciudadanos tendrán más opc iones de elegir al candidato de

su preferenc ia.

Cuando hizo re fe renc ia a las p róximas elecc iones,  dijo que pueden y

deben de ser muy diferentes y me jores a las an teriores, porque actualmen te

la sociedad ha sido más participativa,  otro de los fac tores se debe también a

que tenemos mejores leyes que en el pasado, y precisó  porque ya México

no puede esperar más 11

Para Fernández de Cevallos,  la trascendencia del hombre no está en el

que se le recuerde, sino en las obras que realice . Lo importante es

contribuir para un mundo mejor.  Él siempre ha tenido p lena confianza en su

partido, por consiguiente,  la idea de cambiarse a otro no está ni

remotamente en su mente , ya que no tiene pretensiones de cambiar su

trabajo pol ítico a otras co rrientes partidistas, y si lo hic iera lo más seguro

no sería a un partido de corriente izquierdista ya que antes hubiera sido

anarquista,  por que al  menos representa una rebeldía que puede destru ir

11 Excélsior Lunes 22 de noviembre de 1993.
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esquemas in justos y dar lugar al nacimiento de algo diferente ; para él ambas

corrientes son una locura, de las cuales optaría por la segunda.12

ASPECTOS FUNDAMENTALES EN SU VIDA

Aparte de que sien te pasión por la polí tica,  también es muy

afic ionado a la lectura, ya que para él ha tenido un significado importan te

en su vida debido a que a través de ésta ha conocido y comprendido mejor

la naturaleza del ser humano, le encanta lee r a los clásicos de la literatura

universal , de los cuales ha conocido la grandeza del hombre , su

trascendencia espiritu al y la búsqueda cons tante de la jus tic ia.

La lectura del Quijote  marcó su vida; Séneca le ayudó a entender lo

ráp ido que pasa e l tiempo y lo que el lo implica; La Ilíada  y La Odisea ,

lec turas sob re derecho , filosofía y polít ica, todas el las han sido factores

determinantes en la estructura de su pensamiento.

Una de sus constantes durante su campaña polít ica,  siempre ha sido la

reb eldía con tra la in jus ticia, és ta la atribuye a la época en que le tocó vivir,

la cual cons idera de sociedades intermedias y claudicaciones , de gobiernos

que represen tan para México un pel igro ce rcano, e l desas tre y la

falsificac ión de la vida pública.  Todo esto es inadmisible para quien tiene

otros valores y,  por lo tanto,  siente el  pro fundo deber de combatir  un mal

gobierno.

Con respecto al  sector financ ie ro cons idera que el  gobierno no ha

sido capaz de abrir caminos de forma co mpetit iva y por co nsiguiente ,

existen créditos muy altos y poca l iquidez,  por ello rei te ra que esto ha sido

12 Proceso
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uno de los grandes erro res que ha cometido e l  gobierno. Cuestiona mucho el

modelo neoliberal  que se ha implan tado en México ,  ya que éste ha venido a

enriquecer a unos cuantos y ha empobrecido a millones de mexicanos,  de la

misma fo rma que el PRI y el gobierno hayan s ido durante muchos años lo

mismo.13

TRAYECTORIA POLÍTICA

La trayec toria pol ítica que ha tenido Diego Fernández de Cevallos es

muy amplia, por lo que hemos tratado de resumirla quedando de la s igu iente

manera:

Miembro de Acción Nacional desde su juven tud  al  inicio se

mencionó que desde los 11 años había incursionado al  ámbito polít ico 

Miembro de la Secretaría Nacional Juvenil.

Candidato a diputado federal de mayoría relativa en dos ocasiones.

Secretario de Polít ica Inte rior del  Gabinete Alte rnativo,  presidido por

el  Ingeniero Manuel J.  Clou thier.

Miembro del Comité Ejecutivo Nacional.

Miembro de la Comisión Política.

Conseje ro Nacional.

Dipu tado federal por la LV Legislatura.

Coordinador de l Grupo Parlamentario de Acc ión Nac ional.

Candidato de l Partido Acc ión Nacional a la presidencia de la

Repúb lica en 1994, e lec to en la XL Convención Nac ional ce leb rada e l d ía

21 de noviembre de 1993.

13 Proceso
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Actualmente  es  Senador,  e lecto  e l  2  de julio  del  2000.

Coordinador del Grupo Parlamentario de l PAN en la Cámara de

Senadores.

Con respecto a su trabajo polí tico,  se ha desarrollado en diversas

actividades, en tre las que se pueden mencionar: actos políticos , pega de

propaganda, avanzadas en mítines,  mitotes y riñas  que ahora las considera

escandalosas -.

Él no tiene como objet ivo los liderazgos, ya que su po lítico ideal es

el  que no vive de la polít ica  esto entra en una de las definiciones de

Weber cuando menc iona que sólo hay dos c lases de polí ticos:  el  que vive de

la polít ica y e l que vive para la polít ica  porque sólo de esta manera puede

tener una absoluta independencia, tanto de c riterio como de conducta, pero

a pesar de esto,  respe ta el   esfuerzo  generosísimo de muchos que reciben

un pago por su trabajo polít ico ; ya que según él  afortunadamente ha pod ido

evi tar cualquier sueldo o pres tac ión por sus ac tividades part idis tas.

HISTORIA  DEL  PARTIDO  DE  ACCIÓN  NACIONAL

La fundación de dicho partido data de l 14 al 17 de sep tiembre de

1939, todo esto grac ias a  la co nvocato ria de Manuel Gómez Morín .

Entre las definic iones que llega a tener Acción Nacional,  encontramos

la de Efraín González Luna, bajo el nombre de Humanismo político ,

además de que desarrolló los contenidos vitales de la filosofía po lí tica que

él mencionaba.

Los principios de la doctrina de l Partido de Acción Nacional, han

servido desde su fundación para la estructura del  mismo, ya que por medio
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de los cuales , se ha basado la exis tencia y acc ión del mismo en la vida

polít ica de nuestro país,  éstos han sido principios fundamentales que han

mantenido tan to los Programas de Acción y Plataformas Po lí ticas .

Estos principios son :

El respeto a la dignidad de la persona humana,  con cuerpo y alma,

intel igencia y voluntad, p rincip io y meta de toda acc ión en el orden

pol ítico .

El bien común, entendido como el  conjunto de condic iones de la vida

social que permiten al hombre alcanzar su p leno desarro llo . El bien común

es razón de ser de la au toridad .

La solidaridad, como el vínculo po r e l que los hombres colabo ran

entre sí para a lcanzar e l bien de toda la soc iedad.

La subsidiariedad,  que es el  princ ipio ordenador de la sociedad por lo

cual no deberá hacer el  superio r lo que pueda hacer el  infe rior.

Como es noto rio ,  estos principios nos enseñan la forma en que este

partido,  logra entender la naturaleza del  hombre y el  destino de este mismo,

la sociedad y las relaciones entre sus miembros ,  y todo este conjunto son el

alma de los   Princip ios de doctrina , que fueron aprobados en la

Asamblea Constituyente de 1939:

1. Nación 2. Pol ítica

3. Iniciativa 4. Estado

5. Libe rtad 6. Campo
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7. Derecho 8. Trabajo

9. Persona 10.Orden

11.Prop iedad 12.Economía

13.Enseñanza 14.Munic ipio
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ERNESTO  ZEDILLO  PONCE  DE  LEÓN

Ernesto Zedillo Ponce de León nació en México, D.F.,  e l  27 de

dic iembre de 1951. Es hijo de Rodolfo Zedil lo Cas ti llo y Martha Alic ia

Ponce de León.

Inició sus estudios en la Escuela Superior de Economía del Insti tuto

Politécnico Nacional. Allí ob tuvo e l grado de Licenciado en Economía, con

Mención Honorífica en su examen profesional.  Le fue otorgada una beca del

CONACYT para continuar sus estudios en la Universidad de Yale ,  en los

Estados Unidos, donde obtuvo los grados de Maestría y Doctorado.

Ing resó al  Sector Público en 1969 como auxiliar de auditoría en el

Banco Nacional del Ejérc ito y la Armada .  De 1971 a 1974 fue anal is ta en

la Direcc ión General de Programación Económica y Social, de la Secretaría

de la Presidencia.  En junio de 1978, ingresó al  Banco de México como

Economista adscrito a la Subdirección de Estudios Económicos y Asesor del

Director General  Adjunto.  Más tarde,  en 1982, fue designado Subgeren te de

Investigación Económica en la prop ia Institución.

En 1983 duran te su labor  en el  Banco de México fue creador del

Fide icomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca),  que

permitió salvar a cientos de empresas así como crear miles de empleos, en

el contexto de una aguda crisis financiera y cambiaria. Para e llo , logró en

dos ocasiones la ree struc turación y red ucción de la deuda de esas empresas.

Ficorca fue catalogado nacional e internacionalmente como un

programa ejemplar por su e ficacia y que su funcionamiento no implicó
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costo alguno para e l  Estado, redituando, de hecho, uti l idades para el  país

por casi dos mil quinientos millones de dólares.

En 1987 Ernesto Zedillo fue designado Subsecretario de Planeación y

Control Presupues tal en la Secre taría de Programación y Presupuesto , en

ese cargo contribuyó al d iseño en el Pac to de So lidaridad Económica,

ins trumento con el  que el  gobierno, los sindicatos y las empresas iniciaron

un ataque frontal a la elevada inflac ión, logrando reducirla de 160% en

1987 a niveles de un so lo dígito en 1993.

Durante la admin istración del  Presidente Carlos Salinas de Gortari  en

1988, Ernesto Zedillo fue nombrado Secretario de Programación y

Presupuesto. All í tuvo la  responsabilidad de estructurar e l Plan Nac ional

de Desarrollo que estableció los p rincipios rec tores de l  desarrollo

económico , polít ico y social de l país.

Así mismo, tuvo a su cargo elaborar los Presupuestos de Egresos de

la Federación correspondientes a los ejercicios fiscales de 1989 a 1992,

diseñando los Criterios de Polít ica Económica que los sustentaron. Dichos

presupuestos hicie ron posible el  saneamiento de las finanzas públicas que

fue el motor de la política soc ial del gobierno del Presidente Salinas de

Gortari .

En el  mismo proceso de modernización económica,  part ic ipó

igualmente en el diseño y en la negociación , con los sectores p roduct ivos,

del Pacto para la Estabi lidad y el Crecimien to Económico y del Pacto para

el Empleo y la Competitividad Económica. Intervino también en la

concepción del Programa Nacional de Solidaridad , entonces integrado a la
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Secretaría de Programación y Presupuesto.  Solidaridad como se conoce

comúnmente a dicho programa, sobresalió en la política social, al ampliar

los cauces de partic ipación p roduct iva de las comunidades a lo largo y

ancho del país en su beneficio propio .

La creación del Programa Nacional de Solidaridad en la Sec retaría de

Programación y Presupuesto,  tuvo como propósito conju rar los esfuerzos

del Estado y de la sociedad en la ejecución  de acciones concre tar para

satis facer reclamos populares .

Solidaridad se basa en una relación diferente en tre gobierno y

gobernados hac iendo referencia a las iniciativas y fo rmas de organizac ión

de las comunidades,  como son los casos en:  l a definición comunitaria de

proyectos y su ejecuc ión , la co rresponsabil idad entre dependencias públicas

y o rganizaciones sociales,  y desde luego, en la transparencia y e ficiencia en

el manejo de los recu rsos. Un esfuerzo masivo para abatir l a pobreza y

promover el desarro llo con la participación product iva de las comunidades

urbanas y ru rales  más pobres  del  país .

Ernesto Zed illo siempre sos tuvo que e l país ten ía que combatir la

pobreza a part ir  de p rogramas de ayuda que no c rearan un sentido de

dependencia en sus beneficia rios.  Cuando se hizo cargo de la Secretaría de

Programación y Presupuesto,  e l  gasto social  representó e l  32% de

presupuesto fiscal .  En 1992, cuando esa Secretaría se fusionó con la de

Hacienda, e l  gasto social  representaba el  50% de dicho presupuesto.  Es

importante señalar que esto se logró a mismo tiempo que el  país alcanzaba

el primer p resupuesto equilibrado en décadas .



                                                                                                                                        47

Como Secretario de Programación y Presupuesto negoció los

diferentes sec tores productivos de la economía mexicana el  Pacto para la

Estabi lidad y el Crecimien to Económico y e l Pacto para el Empleo y la

Competit ividad Económica.  Su capacidad como negociador fue ampliamente

reconocida, lo que le oto rgó el  respeto de los sindicatos y las empresas.

Ernesto Zedillo Ponce de León fue miembro permanente del Gabinete

Económico de l Presidente Carlos Salinas de Gortari y fungió como miembro

de los Consejeros de Administrac ión de Pet róleos Mexicanos, la Comisión

Fede ral de Elect ric idad y varias otras empresas y organismos

descentralizados.

Teniendo a su cargo la coordinación del área de ciencia y tecnología,

Zedi llo  promovió una amplia  reforma del  CONACYT, así  como la

elaboración de un Programa Nacional de Modernización Científica y

Tecno lógica. Desde la Secretaría de Programación y Presupuesto,

rep resentó a México en foros multi laterales como la CEPAL, además de

dic tar conferenc ias en algunas de las más p restigiadas universidades e

insti tuc iones académicas y gubernamentales de Norteamérica y Europa.

Como reconocimien to a su contribución a la re forma del Estado fue e lec to

Pres idente del Consejo Direc tivo del Cen tro Latinoamericano de

Administración para el Desarrollo, organismo internacional que agrup a a las

ins tituc iones de administrac ión pública de América lat ina y Esp aña.

Bajo su d irección sectorial, el Instituto Nacional de Estadíst ica,

Geografía e In formática  INEGI   planeó y levantó los censos económicos
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y de población más exactos en la historia del  país,  de Población y Vivienda,

en 1990.

El 7 de enero de 1992 Ernesto Zedillo Ponce de  León fue designado

Secretario de Educación Pública,  en ese cargo, emprendió una profunda

reforma de la educación preescolar, primaria y secundaria, que plasmo el

acuerdo Nacional para la Modernización de la Educac ión Básica.  Dicha

reforma co mprende la reorganización de los establecimientos de educac ión

básica con apego al régimen federal is ta de la Nación. Asímismo, se llevó

acabo la primera re fo rma a los Planes , Programas y Mate riales de Estudios

para primaria y secundaria, y la imp lantac ión de un nuevo programa de

promoción y estímulo para los maestros.  Durante su gestión como

Secretario de Educación Pública, el Dr. Zedillo Ponce de León impulsó

diversos p rogramas especiales de atención educativa para las regiones

menos desarrolladas y los grupos soc iales más pobres del país .

En la Secre taría de Educación Pública, Ernes to Zedillo exhortó la

primera re forma a la  educac ión superior tecnológica desde que fueron

creados los Ins ti tutos de Educación Tecnológica del país;  consolidó

diversos programas de apoyo a las universidades públicas como e l  Fondo

para la Modernizac ión de la Educación Superio r,  se expandió e l  Sistema

Nacional de Investigadores,  se ins ti tuyó el Sis tema Nacional de Creadores y

dio inicio la construcc ión del Centro Nacional para la Artes . Ernes to

Zedi llo alentó la creatividad artís tica independiente y la p reservación del

patrimonio cu ltural e his tórico del país .



                                                                                                                                        49

La habilidad de Ernesto Zedillo como negociador quedó demostrada

logrando la participación de los 31 Gobernadores estatales en el  p roceso de

federalizac ión.  Esta part icipac ión se logró a pesar de que muchos estados

habían mostrado sus reservas para asumir una mayor responsabilidad en el

campo de la educación tras haber visto el fracaso de esfuerzos previos con

este tipo de programas.

HISTORIA  DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO

INST ITUCIONAL

Dicho partido ha experimentado diversos períodos a lo largo de su

historia,  todos relacionados con el  e jercicio de poder en México alrededor

de 70 años,  éstos divididos en tres etapas:

Ø La primera etapa, comprende de 1928 a 1938, encabezada por

e l General Plu tarco Elías Calles , pres idente de la República en ese

tiempo y triunfante del movimiento social de 1910, Calles in ten ta

poner el orden a las he terogéneas corrientes revolucionarias. El

mecanismo escogido para tal  fin fue la fundación de un partido polí tico

que fue ra capaz de aglutinar a tantas fuerzas y distribui r  el  poder de tal

fo rma que nadie se sintie ra exc luido,  pero tampoco nad ie por encima

de los demás.  Es así  como nace el  Part ido Nacional Revo luc ionario  (

PNR ) el  4 de marzo de 1929, con p retens iones de partido moderno,

pero con p rácticas políticas vinculadas a usos y costumbres cac icales.

Ø La segunda e tapa abarca de 1938 a 1946, encabezado por el

General Lázaro Cárdenas , que anunció la necesidad de modificar la

estruc tura del  partido e l  30 de marzo de 1938. El Part ido Nacional
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Revolucionario cambia sus siglas y se convierte en el Partido de la

Revolución Mexicana (  PRM );  el  obje tivo de ese cambio fue inc luir  en

sus fi las a las clases sociales,  que se unieron después del movimiento

revo luc ionario,  y que en esta segunda e tapa se incluyen los sec tores

obrero, campesino, militar y femen ino. Así el PRM declaró que

cualquier trabajador por el s imple hecho de pertenecer a un s ind icato

revo lucionario o a la liga de comunidades agrarias , se ría considerado

como miembro nominal de la o rganización.

Ø En la tercera y última etapa va de 1946 a la fecha; en donde el

PRM se disuelve en 1946 y se crea e l  Partido Revolucionario

Inst i tuc ional  (  PRI );  e l  objet ivo de esta transfo rmación fue acabar con

la e ra de los gene rales en la presidencia y en trar con la etapa de

pres identes civiles en la h istoria de México. Miguel Alemán vino a ser

e l p rimer p res idente civil de nuestro país, logrand o sust itu ir a los

regímenes militares por gobiernos civiles.  Desde entonces el  PRI

quedó únicamente constituido por los secto res agrario,  obrero y

popular,  adoptando el lema Democracia y justic ia socia l.
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DEBATE  DE  LOS  PARTIDOS  MINORITARIOS

El 11 de mayo de 1994 se realizó un debate  conocido como el

minidebate ,  este nombre se dio porque los ac tores principales fue ron

rep resentantes de partidos de escasa presencia electoral  y los candidatos

que participaron en éste,  fueron : po r e l  Partido Verde Ecologista de México

( PVEM  )  fue Jorge González Torres,  por el  Part ido Demócrata Mexicano y

la Unión Nacional Oposi tora ( PDM-UNO  )  estuvo Pablo Emilio Madero

Belden quien anteriormente fue candidato presidencial  por el  PAN en 1982,

y el  representan te del  Partido de l  Frente Cardenista de Reconstrucc ión

Nacional ( PFCRN  ) , Rafael Aguila r Talamantes. Dicho debate se efectuó

en e l  auditorio del  Ins ti tuto Federal  Electo ral  a las 20:00 h rs.;  s iendo

moderador  Alfonso Maya Nava catedrático de la  UNAM quien defin ió el

debate como histór ico y trascendente en la his toria de nuestro pa ís. 14

En este debate cada candidato expuso sus ideas y propuestas sobre 5

temas en específico :

Ø Democracia

Ø Seguridad

Ø Campo

Ø Educación

Ø Pobreza y desempleo

En la p rimera in tervención se habló sobre Democracia ,  en donde el

candidato del PVEM hizo mención de que en nuestro país no se ha l legado a

la democracia y que requerimos urgentemente de una democracia real, ya
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que la paz social se encuentra en pel igro; por lo tanto, es necesario cambiar

esta si tuación de marginación.

Madero Belden en su turno habló sob re las reformas que se han hecho

al Código Electoral,  ya que hasta esa fecha e ran 15 re formas electorales y a

pesar de esto no hemos llegado a la democrac ia15.  El último participante de

esta primera in tervención fue Rafael Aguilar, p rec isó que México sí puede

aspirar  a la democrac ia pero sólo será posible hasta que el  pueblo part icipe

electoralmente.

En la segunda exposición de los candidatos se hab ló sobre Pobreza y

desempleo ,  indicando e l  pedemista Pablo Madero estar en contra del

popul ismo y la demagogia que en e l  pasado le han hecho daño a la l ibre

empresa, lo que trajo como consecuenc ia desempleo y pobreza a 40

millones de mexicanos; después tocó e l  turno a Rafael Aguila r y d ijo que la

pobreza en nuestro país no es sólo económica sino política,  cultu ral ,

ideológica, espiritual y moral , y todo esto se debe de cambiar; Jo rge

González en su part icipac ión aseguró que ,  México padece dos grandes

males que son la pobreza extrema y la riqueza extrema.

Durante la tercera in tervención se hab ló sobre Seguridad,  tocando el

turno primeramente a  Rafael  Aguilar,  este cand idato señaló que es

necesario te rmin ar con la impunidad de los dirigentes que p romue ven la

invasión de predios y,  que lo fundamental era reconstruir al  Estado porque

ha perd ido autonomía y a éste se ha infilt rado el crimen , la mafia y el

14 Excélsior jueves 12 de mayo de 1994 pág. 28-A
15 Excélsior Jueves 12 de Mayo de 1994, Sección A Primera Plana
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hampa. Por su parte Jorge González expresó que los cuerpos de seguridad

son débiles y pidió doble castigo para los pol ic ías que delinquen, aparte de

rep robar los ases inatos, secues tros y actos impunes.

En la penúltima participación, los candidatos abordaron el  tema del

Campo, en donde Rafael Agui lar dijo que este sector fue descapitalizado y

desorganizado  por el Gobierno Federal debido a que buscó modernizar las

ciudades en su desarrollo industrial y urbaníst ico , también hizo menc ión de

dicho sector está en crisis  y la enmienda consti tuc ional  no fue una

maldición sino un beneficio ;  e l  candidato de l  PDM-UNO coincidió con

Rafael  Aguilar  al  mencionar que e l  campo es uno de los secto res más

angustiados, porque aquí se encuentran las tasas más elevadas de

desempleo,  de insalubridad,  analfabe tismo, fal ta de alimento suficiente,

etc .; el ecologista Jorge González acusó la nueva reorganización del

lat ifund io a raíz de los cambios al  artículo 27 cons ti tucional,  además de que

a los campesinos hay que ayudarlos con la ruptura de la cadena de

explotación por parte de los inte rmediarios al  igual que los monopolios.

En el aspecto de la Educación ,  para Pab lo Madero e l  sistema

educativo fracasó porque pers iste el anal fabetismo y la falta de

infraestruc tura, y que és ta no es tarea exclusiva del Estado, ya que la

sociedad debe de partic ipar en conjunto ; en e l caso de Rafael Agui lar h izo

mención de que lo p rioritario para un gobierno es el  garantizar la educación

gratuita por 11 años e hizo un planteamiento:  becarse a las familias con

escasos recursos que se ven obligadas a enviar a sus h ijos a escuelas

particulares; la última part icipación en esta intervención fue la de Jorge
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González qu ien dijo que es necesaria la impartición de enseñanza ecológica;

y se p ronunció por una revolución radical en materia ed ucativa, en la cu al

se dé prioridad a la enseñanza pública.

Al concluir  con este debate,  donde en realidad no hubo confrontación,

sino que sólo exposición de plataformas,  los cand idatos insist ie ron en que

un debate entre los nueve asp irantes a la s illa presidencial, permitiría en

realidad una competencia equ itativa y democrát ica.

Como podemos observar,  no hubo nada nuevo en este acontecimiento

ya que en verdad no hay propuestas novedosas,  sino que sólo se reite ró lo

que la  mayoría  de la  gente  sabe ya que lo  padece;  son aspectos  cot idianos

en la vida de los mexicanos.
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DEBATE  DE  LOS  PARTIDOS  MAYORITARIOS

Como todos sabemos,  e l  debate público entre candidatos a la

Pres idencia de la República que se celebró e l  12 de mayo de 1994 en tre los

principales representantes de los tres partidos polít icos: Cuauhtémoc

Cárdenas Solórzano ( PRD  ), Diego Fernández de Cevallos ( PAN )  y

Ernesto Zedil lo Ponce de León ( PRI ); vino a ser elemento inédito que se

incorporó en la contienda e lecto ral por la elección presidencial, además de

que también mostró ser un avance para la democracia en la historia política

de México.

La importancia de l debate si rvió para re fo rzar l a continuidad a una

nueva cu ltura democrática, a una nueva manera de hacer campaña, a una

nueva manera de ganar el  voto de los ciudadanos.  Millones de mexicanos

vieron por primera vez una confron tac ión de propuestas,  proyec tos y sus

ofertas polít icas; de tal manera que los ciudadanos tuvieran más elementos

de e lección, y a su vez los candidatos pudieran ganar mayor número de

simpatizan tes.

Cabe aclarar que las p referencias de los c iudadanos al final del

debate,  no significó e l  resultado de las elecciones del  21 de agosto,  pero sí

fo rmaron parte de la estrategia de campaña de cada uno de los tres

cand idatos , asimismo para los propios electores fue de gran re levancia el

presenc iar un enfrentamiento de propuestas y exposición de platafo rmas

polí t icas entre los propios candidatos .

Este nuevo mecanismo nos permitió conocer mejor a los hombres que

se encontraban detrás de los logotipos,  de las plata formas y de la



                                                                                                                                        56

propaganda. El debate viene siendo un elemento permanente de la

confron tac ión po lítica en las democracias occiden tales desde hace más de

40 años. Cada ciudadano obtiene del espectáculo algunos de los elementos

que requiere para fo rmar  o en su caso reafirmar  su opinión y así  aclarar

las dudas de los indecisos.

La idea principal de un p rimer debate entre candidatos de esta talla

fue producto de la convocatoria de Luis Donaldo Colos io,  quien desde su

toma de protes ta, invitó a los demás contendientes pol íticos a debatir de

cara a la nación; desafortunadamente el abanderado priísta fue asesinado

antes de que pudiera realizarse dicho encuen tro.  El domingo 24 de abril ,

Ernesto Zedillo retomó la idea del debate como parte de su campaña y en vió

invitaciones a Cuauhtémoc Cárdenas y a Diego Fernández de Cevallos,

quienes no habían quitado e l  dedo del renglón sobre la necesidad de

confron tar sus respectivas tes is.

En e l texto , señaló :  e ste será el  primer debate en tre candidatos a la

Pres idencia en la histor ia moderna de México. Su celebrac ión signi fica la

opor tunidad de que toda la ciudadanía conozca directa y s imultáneamente

nuestras ideas y programas, así  como su confrontación respe tuosa y

pública. Por sobre todas las cosas,  la confrontación del debate fortalecerá

nuestra democracia,  pues el  electorado podrá comparar los distintos

proyectos polít icos para escoger l ibremente entre ellos 16.

Propuso la trasmisión directa por rad io y televisión,  en un formato de

incuest ionable imparcial idad, transparencia y equidad ; donde se u tilice una
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sola señal;  que los contendientes contaran con tiempos idénticos para

exponer sus ideas, un moderador de absoluta integridad y reconocida

imparcialidad.  Ese mismo día,  Cárdenas aceptó debatir  lo más pronto

posible con Zedillo y comentó que esperaba que fueran varios encuentros y

aclaró que no pondría como condición que el primer encuen tro fuese sólo

entre él y el candidato prií sta.

A su vez Fernández de Cevallos sugirió como fecha el  3 de mayo y

que se organizara mediante la Cámara Nac ional de la Indus tria de la Radio

y la Televisión para estab lecer equ idad y just icia.  Cárdenas propuso el  d ía

16 de mayo para la confrontación; en tanto,  el  PRI aceptó la fecha dada por

Fernández de Cevallos;  ya que señaló que no sería un obstáculo para la

realización del debate con sus contrincantes, el hecho de que fija ra

cualquier otra fecha a la que él había p ropuesto, por lo que estaría dispuesto

a aceptar cualqu ier otro día. Vino el intercambio de cartas y una nueva

declaración de Cárdenas en la que expresaba su acep tac ión a que el

encuentro fuera el 3 del mes ya mencionado.

Enseguida comenzaron hacerse propues tas de moderadores.  Se habló

de Federico Reyes Heroles, Lorenzo Meyer, Miguel Ángel Granados Chapa,

Jesús Cantú. El jueves 29 de abril ,  otra vez en un salón del hotel  Presiden te

se reunieron los tres candidatos:  Cárdenas,  Zedillo y Fernández de

Cevallos, para afinar detalles .

16 La Jornada  12 de mayo de 1994
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En un intento por agil izar las cosas,  los partidos flexibilizaron sus

posiciones al  término de la charla,  convinieron que la fecha sería fijada

entre el 3 y el 16 de mayo . El lunes 2 de mayo, por fin , se llegó a acuerdos

fundamentales; las reglas del juego estuvieron acordadas por los candidatos

de las tres fuerzas políticas. La fecha para debatir se fijó para el 12 de

mayo, con una duración de 90 minutos y con la moderadora Mayté Noriega

(és ta surgida de un so rteo ).  Después se pusieron  de acuerdo para afinar las

cuestiones técnicas más específicas.  Los partic ipantes para es te encuentro

fueron únicamente los tres principales candidatos a la presidencia  los ya

mencionados -.

El debate se realizó en e l  Museo Tecnológico de la Comisión Federal

de Elec tricidad (CFE), salón El Comedor.  La Organizac ión es tuvo a cargo

de la Cámara Nacional de la Indus tria de la Radio y la Televisión (CIRT).

Se transmitió por vía saté li te Solidaridad I.  Cobertu ra nacional,  Sur de

Estados Unidos , Centro y Sudamérica.

La escenografía del evento estuvo en un cí rcu lo cerrado, co lor aren a.

Al centro estuvie ron ubicados los tres candidatos en las aristas de un

triángulo equilá tero , y la moderadora estuvo al centro, en un plano más

bajo . Los candidatos permanecieron de pie y tuvieron una mesa de trabajo

alta y una s illa alta . La duración del debate se acordó en un princip io que

sería de 90 minutos, éste dividido en tres partes:

La primera parte comienza con una in tervención de 8 minutos por

cada  uno de los candidatos que expondrán de manera general  sus ideas

polí t icas.  En seguida cada uno de e llos de manera alterna en dos ocasiones,
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una de 5 y otra de 3 minutos tendrá la oportunidad de comentar sobre los

puntos de vista de sus contendientes,  atender las p reguntas y observaciones

que rec iban sus propios comentarios, o bien, hacer precis iones sobre la

exposic ión in ic ial.

En la segunda etapa de l debate cada uno de los candidatos dispondrá

de 5 minutos para fo rmular sus propuestas y acto seguido tendrá dos rondas

de 3 minutos cada uno para ampliar sus comentarios.

Por ú ltimo cada uno de los candidatos contará de 3 minutos

adicionales para dirigir su mensaje fina l. Es importante señalar  como

única regla -  que el  candidato en uso de la palabra no podrá ser

interrumpido ni excederse en el tiempo convenido para cada una de las

intervenciones.

La duración real  del  debate fue de 98 minutos

Para in ic iar el enmarcado de los candidatos, se tomará en cuen ta tres

aspectos fundamentales para e l  estudio del  mismo: Actor,  Problema y

Antagonista.
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CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO

ACTOR

Cárdenas Solórzano se muestra como una persona que ha luchado

permanentemente por e l mejoramiento de la democracia, por la soberanía de

Nación;  se define como una persona que ha luchado a fondo contra la

corrupción, además que está dec id ido a instrumentar una polít ica económica

dist inta a la de l  gobierno de Carlos Salinas de Gortari .  En comparación a

1988, menciona que

 Al pasar e l tiempo vamos aprendiendo, vamos adquiriendo

nuevas capacidades,  nuevos conocimientos,  vamos teniendo mayor

posibil idad de resolver nuestros problemas

Por todo esto sería la opción que nos permita mejorar, que nos

permita reso lver nues tros problemas de fondo.

PROBLEMAS

Dentro del Debate Cá rdenas menciona 5 problemas fundamentales : el

desempleo, quien considera que se debe a un país deteriorado por la

corrupc ión , por la arbitrariedad , por la falta de invers ión que con el paso

del t iempo van disminuyendo las oportunidades de trabajo y esto da como

consecuencia el  incremento de la desocupación, y donde solo la riqueza del

país se concentra en pocas manos. Para el lo propone:

Plan de Emergenc ia para reactivar la economía, con la finalidad de

generar empleos; alentar l a inversión productiva para fincar nuestro
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desarrollo s in endeudamientos , en o tras palabras, se gasta sólo lo que se

tiene.

-   Una profunda  refo rma  fiscal ,  un sistema imposit ivo más simple y

terminar con el terrorismo fiscal .

El segundo problema que aborda es el  de la pobreza, manifies ta que

ésta se debe a los gobiernos que hemos tenido, por las políticas actuales que

han p rofundizado y han l levado al país a una si tuación de cris is. Su

propuesta ante ésta si tuación es:

Formar un gobierno no sólo de l  PRD, sino plu ral  en e l  que participen

rep resentantes de organizac iones no gubernamentales, de la empresa, de la

banca y del comercio.  Un gobierno que no sustituya al  PRI,  po rque no

queremos más partidos de Estado. Enviar una in iciativa para realizar una

consulta nac ional y revisar la Constitución, para l legar a un nuevo Congreso

Constituyente en 1997.

El tercer punto engloba 3 problemas: cada uno enfocado a la

democrac ia, al crecimiento económico y a la equ idad social ; los cuales son

tres ejes en los que estamos muy atrasados y es indispensable que

avancemos en un régimen de libertades,  de tal  manera que se amplíen los

ámbitos de los mismos; ya que se pretende solucionar d ichos p rob lemas,

mediante 4 puntos:

1. Tránsi to a la democracia, te rminar con el régimen actual de

Partido-Estado y hacer cumplir las leyes const itucionales.

2. División de Poderes con un auténtico federalismo y autonomía

plena de los munic ipios.
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3. Eliminar el Impuesto del 2% al Act ivo de las Empresas.

4. Respetar y hacer respetar el resu ltado electoral

ANTAGONISTA

Cuando se dio el  debate en tre los tres candidatos de los partidos

mayoritarios , éstos se dedicaron a atacar a sus contendien tes y Cárdenas no

se salvó de las crít icas. En la 1era. in tervenc ión Cárdenas mencionó que:

Yo quiero convocar a mis compatr io tas a que n os preparemos al camb io , a q ue

nos p reparemos entre todos: traba jador es d el campo y la ciudad, trabajadores de l arte y

la  cul tura,  c iudadanos de  todos  lo s  ámbi tos  de  la  Rep ública  a  preparar  es te  cambio,  q ue

podemos si nos decid imo s a ll evar lo adelan te.

Fernández de Cevallos le señaló en su 2da. intervenc ión:

..  us ted ha venido dic iendo en dis t in tos  foros  q ue la  d is yun tiva de México es tá

entre  la  ofer ta  o fic ia l  y  la  ofer ta  democrát ica  que usted rep resenta ,  yo me vo y a  permiti r

demo strar le con hechos que usted no represent a una op ción democráti ca, y q ue usted es

un hombre q ue t iene una cara en la  oposición y otra  car a en e l  gobierno .

Usted hoy sost iene en la  oposició n con intrans igenc ia  democrát ica  q ue el

gob ierno d ebe p oner  manos fuera  de  lo s  proces os  e lectora les ,  p ero ust ed hizo es ta  Ley

Electoral  en Michoacán ,  donde usted tenía  e l  control  de las  e lecciones.  Aquí  las  t ien e.

Usted s e  presenta  hoy en las  escuelas  y  univer sidades  como un hombre to lerante,

p lural y re sp etuoso de l a juventud , de l a libert ad de exp resión, d e la l ib er tad de cátedra,

y en su t iempo,  en el  ´85 se  imponía al  marximo-len inismo.  Aquí  está  el  texto  por  s i

usted lo  quiere  r evisar  lo  tengo a  su s  órden es .

Usted no es só lo eso : u sted además se presenta ho y como tol erante, respetuoso y

podríamos decir  s impát ico ante  los  es tudian tes ,  no les  di ce q ue usted hizo una ley en

Michoa cán que realmente vu lnera la d ignidad , no só lo de los estud ian tes,  sino de todo

un pu eblo.
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Me vo y a permi tir l eer le solamen te un ar tí cu lo , donde por cier to es tá su fi rma al

calce , que oj alá no o lv ide. Mire us ted , d ice el ar tículo 101 de la Le y Estatal de

Educació n:  será sep arado el s is tema esta ta l d e educació n el edu cando qu e rea lice

cua lquier  hecho individua l  o  colectivo que a lter e  e l  o rden púb lico ,  con ésta  le y todo s

los  jóvenes  del  ´6 8 hub ieran es tado fuera  del  S is tema Nacional  de  Educació n;  es to  no se

lo  di ce  ust ed a  los  es tudian tes .

Otro pun to con cre to señ or : usted le crí t ica  y con jus tic ia  a l gob ierno p or

dar le  d in ero inmoral  e  i legal  a l  PRI,  s in  emb argo usted le  daba d inero a l  PRI cuando era

gob ernador en su t ierra,  u sted lo h a reconocido , y aquí traigo su vo z p or si  la qu iere

escuchar , y  por ú ltimo, usted ha insist ido en que está en con tra d el dedazo y d el

autor i tar ismo presidencial ,  yo quiero demostra r le  a  usted aqu í ,  con documen to s q ue

usted s í  ha  es tado en con tr a  de l  dedazo presidencial ,  pero sólo cuando no le  favorece.

Voy a los  añ os.  En 1974 usted d ijo  q ue cua ndo Echeverr í a  des igna por  los

métodos exc lu yen tes como cand idato a l señor Torres Man zo, us ted lan za un mani fies to

púb lico que no le  gus tó a l  gobierno

 sin embargo, años después es usted gobern ador de su ti erra Micho acán , y

cuando un amigo su yo le  pregunta ¿  cómo l legaste  a  s er  gobernador  ?,  ust ed contesta:  yo

le p lanteo mi in terés a l p residente de la R epú blica , y fina lmen te me av isan q ue so y el

candidato .  Está  c laro ,  s eñor  Cárdenas ,  que usted t iene una cara  en la  oposic ión y  otr a  en

el gob ierno

Yo esto y de acuerdo que tenga ust ed una gran aspiración,  obsesión por  ser

presidente ,  pero noso tros  lo  hemo s conocido a  u sted en la  oposic ión y  en e l  gobierno ,  y

no creemos que sea usted p ara Méxi co una opción de mod ern idad ..

 quiero decir le simplement e p ara t erminar, que si t enemos q ue creer le los

mexicanos a  usted que es  una opció n demo crát ica ,  tendríamos q ue creer le  a  Aburto q ue

es  pacifis ta .

En el  caso de Zedil lo ,  Cárdenas fue el  que empezó a provocarlo,

mencionando las deficiencias que e l  gobierno ha sido capaz de provocar en
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la sociedad , debido a que existe mayor corrupción, los programas

propuestos fracasaron, es decir,  en el  estancamien to económico por el  que

atraviesa el país; por lo que el abanderado priísta le expresó en su 3era.

intervenc ión:

En la  medida en q ue el  ing eniero Cárdenas se  ha dado cu enta  que sus  p ropuestas

no son acep tadas p or el p ueb lo mex icano , él h a v enido adoptando las p ropuestas d el

gob ierno.  La pregunta  que viene a l  caso es  ¿  q ué hubiera  p asado s i  hace  6  añ os  el  s eñ or

Cárden as que no ganó hubiese ganado, y hub ié semos tomado las po lít icas econó micas

que él  ofrecía  hoy el  país  estar ía  sumido en una profunda miser ia ,  nues tr a  economía

ser ía  un desastr e .

 En la últ ima intervenc ión Zedillo le hace una ac laración a Cárdenas,

sobre e l  hecho de que el  gob ierno no ha sido capaz de satisfacer las

demandas educativas en e l país y la obligación constitucional de implantar

la educación primaria y secundaria de forma ob ligatoria ; al igual que los

bajos salarios de los maestros, a lo que Zed illo con testa:

No es  c ier to ,  s eñor  ingen iero  Cárdenas   su  balan ce acer ca  del  es fu erzo educat ivo

del p resen te gobierno . Quizás sus asesores con mu y mala in tención no le d ieron los

datos  correctos .  Durante  el  p resente  gobierno el  gasto educat ivo en tér minos reales

creció el 1 00 % y la ma yor par te d e ese gas to s e ded icó a incre mentar los salar ios de los

maestros y maes tras mexicanas.

Además de que e l  abanderado priísta admitió que todavía falta mucho

camino por recorrer en el  aspecto educativo.
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DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS

ACTOR

Este cand idato se define como la mejor opción al  cambio

democrático,  dejando atrás egoísmos , indecisiones y cobard ías;  tratando de

superar e l mal gob ierno, acabar con el hambre y alcanzar la democracia, ya

que cuenta con los mecanismos para lograrlo;  además de que él  cuenta con

más expe riencia en el ámbito político que sus con trincantes.

Asegura que lo avala una trayectoria de hombre l impio y un partido

que ha probado capacidad de gobierno y una propuesta de cambio . Busca ser

una opción honrada y una opción democrática.  Ha señalado que no ha dicho

mentiras en su campaña y esto garantiza que como presidente de la

Repúb lica no mentirá;  también dice que cumple con los requisitos para

ocupar la si lla presidenc ial: honradez, preparación , conocimiento de

México, trayectoria limpia e in terés por servir a México

Nosotros e stamos en buena d isp os ic ió n p ara con tr ib uir con todos los que quieran

luchar  por  la  de mocracia ,  p ero en ser io,  no só lo  cuando sea  conveniente  o

circunstancialmen te  favorable

PROBLEMAS

Los problemas que incluye en el  debate son: el  hambre,  el  cual  lo

define como el resultado de una si tuación estructural de in justicia, entre

cuyas causas destacan: la manipulación polít ica de la economía,  el  sesgo

urbano de las pol íticas de desarrollo y la concen tración social y regional del

ingreso; la marginación, es te es un grave p roblema que viene de la mano
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con la pobreza; el desempleo, este se debe a que la economía nacional no

tiene la capac idad de generar su ficientes fuentes de trabajo que demanda la

sociedad, pero también es una de las causas por las que hay mucha

del incuencia; la inseguridad , que viene ligada con la corrup ción,

principalmente se da en los cuerpos polic íacos  y que regularmente es

motivada por el desequ ilibrio soc ioeconómico; y la guerrilla, que como

sabemos se d io a p rincipios de 1994; el  candidato panista adjudica estos

problemas al hecho de que no se ha logrado un orden justo, no hemos tenido

buenos gobiernos, debido a que

La polít ica no sue le suje tar se a la éti ca y p orq ue la econo mía no ha sido

verdader amente humana

Ante es tos problemas, Fernández de Cevallos propone :

- Formar un gobierno plural sin ser partidis ta, que busque encontrar

la  paz  entre  los  mexicanos . No seré jefe de un partido político,  creo que

seré e l  primer presidente que no lo sea.

-  Respe tar y cumplir  los 20 compromisos por la democrac ia que un

grupo de ciudadanos fo rmuló a los candidatos a la Presidenc ia.

- Respe tar los poderes fede rales de los estados  y de los municipios.

Aumentar al cien por ciento las percepciones a todos los municipios del

país.

- Una gran cruzada nacional por la seguridad pública, que contemple

la creac ión de la Guard ia Nacional y un Conse jo General  para recomponer y

ree structurar al poder judic ial.
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- Una gran cruzada nacional en materia ed ucativa, que incluya

revalorar la función del maes tro.

-  Un gobierno con abso luta discip lina y honestidad en e l  gasto del

propio gob ierno. Hacer una regulación justa,  sencilla,  clara y permanen te de

nues tras leyes administrativas y jud iciales , para que pueda florecer la

pequeña y mediana industria.

- Impulsar al campo con justic ia, sin lati fund ios n i invasiones.

-  Promover la inmediata apertura y pluralismo en los medios de

comunicación, sin agravios y sin rencores para nadie .

- Un gobierno que fren te a la Ley actúe sin dureza n i tolerancia,

sencillamente una actuación justa.

- Una economía humana  que nos dé a todos fuen tes de trabajo, y

garantizar una vida digna, su ficiente y segura para todos los mexicanos.

ANTAGONISTAS

Durante las primeras intervenc iones, e l cand idato panista se dedicó a

atacar a sus contendientes , pero también aclarar cuestiones que los mismos

contrincantes le decían con respecto a la trayectoria de su partido; el

primero que rebatió a Diego fue Cuauhtémoc en el transcurso de la 3era.

intervenc ión , contes tándole e l panista en la 4 ta. in tervención:

A mi me extr aña la democra cia que a veces pregona el cand id ato de Acció n

Nacion al.  Yo p ensar ía que tendr íamos q ue estar v iendo al fr en te de l gob ierno de

Guan ajuato no a  Carlos  Medina,  s ino a  Vicen te  Fox

 señor Cárdenas : en Guana juato g anó la el ecci ón Acción Nacional , la p laza era

de Acció n Nacion al.  S i só lo cooperamos para reparar en parte el agravio , no nos cu lpe,
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eso fue lo que pud imos, no t enemos cu lpa nos otros de un fraude q ue sólo se r eparó

parcialmente .  S in  embargo,  quis iera  deci r le  que  oja lá ,  en  las  próximas  e lecciones ,  y  en

los deb ates  que usted sug iere,  podamos hab lar  de asuntos electorales

El otro ataque por parte de Cárdenas se dio en la 6ta.  in tervención,

contestándole e l abanderado panis ta en la 7ma. in tervención:

Yo no sé  cómo el  candidato de Acció n Nacional  es tá  l lamando a  todos los

mexicanos a un irse a él  p ara camb iar el  p aís,  cuan do ha mo strado un c laro desp recio p or

muchos mexicanos,  yo nada más quiero recorda r  que en alguna ocasión,  a  un grupo de

mexicanos, qu ienes con razón , porque carecen de el la,  reclamaban v iv ienda , les ll amó

desca lzonados .  Yo no entiendo a un cand idato que b usca el vo to, d ir ig ir se as í,  y

exp resar se as í,  de sus compatr io ta s

  sólo quiero dec ir le  seño r  Cárdenas que no es  just a  su in tervención:  yo no

llamé descalzonado s  a los pob res que demandaban casas; l es lla mé as í a los líderes q ue

los impulsan y que no dan la car a. Lea  ust ed Proceso ,  lea us ted a Ga larza , period is ta

ser io  y  pro fesional  d e  la  comunicación,  y  v er á  e l  texto de lo  q ue yo di je  y  que ahora

sostengo .  No les  l lamé as í ,  d is cúlpeme no puedo aceptar  su acu sació n.
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ERNESTO  ZEDILLO  PONCE  DE  LEÓN

ACTOR

Ernesto Zed illo se per fila como e l mejor hombre a ocupar la s illa

presidencial, el idóneo , e l más leal, el más honesto y el más in teligente,

responsable y digno represen tante de l  part ido; se de fine como un mexicano

limpio, un funcionario efic iente, un economista que vive un intenso p roceso

de superación política,  por sus vivencias,  por esos estudios,  que posee dotes

de estadís tica, c iudadano tolerante , demócrata, progresis ta, partidario del

plu ralismo, de la concertación de la paz y de la estabi lidad democrática

Sé que so y e l  más joven de  los  candidatos  a  la  Pres idenc ia  de  la  Repúb lica ,  pero

les  as eguro que so y el  que t ien e más exper ienc ia  de buen gob ierno.

Otra de las razones por el  cual se considera el  candidato capaz de

ocupar la presidencia, es por su amplia trayectoria como servidor público ,

ya que ha ocupado dos posiciones de primer orden en el gobierno federal.

Durante el  debate  Ernesto Zedillo fue esencialmente proposit ivo, de

entrada empleó el término  compatriotas , titubeante advirtió que su

discurso era acerca del futuro,  no de l pasado. Se mostró como e l  candidato

con visión de futuro,  congruente y con un proyecto de gobierno para

satis facer las demandas de la sociedad.

PROBLEMAS

Ernesto Zedillo ha señalado que la nación enfrenta cuatro problemas

que aque jan a la soc ied ad. El primer problema que reconoce es el de la

inseguridad y la in justicia. Señala que muchos compatriotas se encuentran
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agraviados con la injustic ia, por la insegu ridad, por la vio lencia,

frecuentemente po r la corrupción de los cuerpos po licíacos ,  del  Min isterio

Público, de las procuradurías.

Hoy en día ,  debemos admit ir lo ,  e l  c iudad ano no siente  que  la  le y  es té  de  su  lado.

Todo los  dí as  nos  en teramos de he chos de  violencia,  de  hechos de  agr es ión contra  los

ciudadanos honrados y decen tes,  hechos de corrupción pol icíaca,  acerca de la

corrupción en las procuradur ías , acer ca de la corrupción en el Min is ter io Público ,

acerca d e las  fal las  en el  s is tema de impart ición de just ic ia.  Fr ancamente debemos

reconocer  que nuestro s is tema de just ic ia  d eja  mucho que d es ear .

Por eso una de las propuestas fundamentales de su gobierno que se

propone encabezar es e l de llevar a cabo una re forma to tal en el s istema de

jus ticia.

 -  Propone una reforma para transforma r esa si tuac ión del  Poder

Judicial, pasando por e l sistema de impartición de justicia, y dentro de e llo,

tomar en cuen ta a la po licía y el Ministerio Público .

-  Propone establecer un Estado de Derecho que pro teja a los

ciudadanos, que evi te la violencia y que los aleje de la inseguridad.

- Revisar las leyes in justas.

- Promover una reforma para romper con el monopo lio que el

Ejecutivo ejerce sobre el Min isterio Público.

-  Promover re formas al  poder Judic ial  para darle mayor autonomía,  al

igual que total independencia al Poder Judic ial para que ya no dependa del

Ejecutivo.  También que garantice que los jueces sean jus tos ,  que siempre le

darán la razón legal al ciudadano.
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El segundo problema abordado por Ernesto Zedillo es e l tema de la

pobreza, quien indicó que el combate a la pobreza es su mayor reto y

desafío.  Combatir  la pobreza y vencerla será el  mayor logro.

Vamos a romper ese c írculo vicioso, ese cerco de mise ria e ignoranc ia

en e l  que ahora se encuentran atrapados,  l levándo les educac ión ,  salud,

vivienda digna,  fuentes  al ternativas  de empleo.

- Propone que e l mayor triunfo sea derrotar esa pobreza. Con

empleos, con mejo res salarios, con justic ia.

- Un p rograma para volver a c recer y que los recursos de ese

crecimiento los ap liquemos a combatir l a pobreza.

El tercer p roblema que Ernesto Zedillo reconoce es el desempleo, el

cual viene siendo el común denominador de lo que padecen las familias

mexicanas, ya que esto implica

la angust ia de la gente por no contar con un empleo , un buen empleo

o un mejor  salario

 El abanderado priísta pretende abatir  estos problemas mediante sus

propuestas que ha ido mencionando a través de sus campañas y que re tomó

en el debate :

-  Una polí t ica económica sin volver a polít icas del  pasado, que crezca

mucho más rápido que la población para generar los empleos requeridos.

-  Impulsar al  campo mexicano, a las nuevas ac tividades de servic ios y

a las exportac iones

- Ser más co mpetit ivos y sobretodo elevar los salarios.
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- Una agenda nacional cuya g ran p rioridad sea recuperar el

crecimiento económico. Hacerlos con una pol ítica de confianza, con una

polít ica de cert idumbre y de promoción a la inversión.

- Una política fiscal, c redit icia y de aliento a la capacitación y a la

tecnología para darle una nueva viabilidad a las pequeñas y medianas

industrias.

-  Una polít ica de inversión muy fuerte en e l  campo, con crédito

oportuno y precios justos para los campesinos,  además de capacitación.

El cuarto prob lema que Ernesto Zed il lo percibe es el  tema de la

educación; para é l la educación es la llave de l fu turo que abre

oportun idades,  ensancha horizontes e impulsa e l  mejoramiento individual y

comunitario. Es el medio p rivilegiado para resguardar y fo rtalecer nuestra

cultura,  identidad nac ional y tradiciones.

Ustedes saben q ue la edu cació n es la c lave de l a superació n ind iv idual, famili ar

y  nac ional,  Ustedes  s aben como p adres ,  que lo  ún ico v erdad ero que le  podemos d ejar  a

nuestros  hi jos  es  una buena educación

Reconoce que subsis ten rezagos educativos graves , con trastes

regionales inaceptables, subsiste el analfabet ismo, los bajos n ive les de

escolaridad,  la cobertura insuficiente de educación básica y de otros

niveles, la falta de escuelas y maestros . Se compromete a que su gobierno

destine una proporción cada vez mayor del  producto interno bruto (  PIB )

precisamente a los gas tos educativos ,  porque está convencido que la mejor

inversión que puede hacer México es en sus c iudadanos,  en su gente,

particularmente en sus niños y jóvenes.
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1. Propone una gran c ruzada por la educación nac ional,  con metas

para el  año 2000.

2. Acabar con el analfabetismo, de tal manera, que todos los niños

que están en edad de ir a l a escuela primaria lo hagan.

3.   Propone hacer efectiva la secundaria obligatoria.

4. Propone multiplicar las oportunidades de capacitación y de

educación tecnológica.

5.  Propone dar un gran impulso a la educación superior en las

universidades públ icas , en los inst itutos tecnológicos.

6. Establecer un sistema nacional de becas para los estudiantes.

7. Un programa especial para llevar educac ión y alimentación a los

grupos más pobres .

8. Igualdad juríd ica de la mujer ante la ley.
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CONCLUSIONES

Específicamente en las e lecciones de 1994, el estudio de los

resultados de las mismas,  se ha convertido en un tema de gran ac tualidad

entre los politó logos mexicanos. En éstas elecc iones las urnas re fle jaron la

voluntad del  pueblo de México por  avanzar  hacia un nuevo régimen

democrát ico s in perder la es tab ilidad política.

Es posible que debido a la incertidumbre de lo que podría acarrear

una victoria por parte de la oposición - ya que ésta no cuenta con

experiencia en el  gobierno -  fue lo que llevó a los ciudadanos a dar un voto

favorable al  partido oficial ,  con lo que modificaría su domin io polít ico.

El día de las elecciones - 21 de agosto - por primera vez en la h istoria

de nues tro país, el porcentaje de part ic ipación nacional alcanzó e l 77.8%, es

decir, que alrededor de ocho de cada 10 electores votaron.

En estas elecciones se susc itaron acontecimientos de relevancia para

el país,  entre ellos destaca el  hecho de que se contó con una estructura

electoral avanzada - en el plano formal - el cual ofrec ió garantías de

jus ticia e imparcialidad para la competencia partid is ta; otro aspecto de

suma importancia fue el hecho de que el régimen polít ico mexicano

enfren tó prob lemas de dominio internacional - como fue e l levantamiento

armado de l  EZLN -;  otro fac tor fue el  gran número de ciudadanos que

participaron como obse rvadores durante los comic ios , al igual que la
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creación de distintos o rganismos no gubernamentales preocupados para

garant izar la limpieza y transparencia de las elecciones.

Antes de los resu ltados electorales , ya habían real izado varias

encuestas pre liminares , las cuales para muchos eran poco confiables, es to

debido a la experiencia que ya se tenía de las elecc iones de 1988, de las

cuales ningún sondeo de opin ión preliminar mostró de manera exacta lo que

en realidad reflejaron los resultados.

Fue notorio el avance democrá tico en este año electoral, lo que

hace realmente particular a este proceso es la incertidumbre pose lec toral

17 ;  en lo personal,  c reemos que debido a todos los factores que se

presentaron en este año y el  anterior,  eran como para que tuviéramos un

presidente e lec to de un partido de oposición, sin embargo, no fue así ; es

muy c ierto que predo minó una indiscut ible competencia y de participac ión

inédita que muchos llegamos a c ree r que en estas elecciones, sería la

derrota del partido hegemón ico en el poder.

¿ En realidad nues tro país está viviendo la tan ansiada transic ión

democrática ? esto no se puede afirmar sólo por e l hecho de que haya

prevalecido una competencia  equitativa  en tre los candidatos o por un

incremento de la participac ión de los ciudadanos en los comicios;  ya que

para hab lar de ésta,  se requiere -  según Cancino -  de dos fac tores

inseparables : el primero.- que se cumpla la ince rt idumbre electoral ( es to se

vivió en México ),  y e l  segundo que viene siendo el  resultado con los

17 Cancino César, 21 de agosto: de la incertidumbre a la ambigüedad, Catedrático-investigador de la División
de Estudios Políticos, CIDE.
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principios democráticos,  só lo se debe de re ferir  a los resu ltados alcanzados

en las elecciones, es decir, a las pre ferencias arrojadas por e l electo rado y

no a las reacciones de los acto res polít icos. Por lo tanto tenemos una

transición democ rát ica  a med ias .

Pueden ser muchas razones las que de te rminaron los resul tados, pero

que a final de cuentas el régimen político mexicano ( PRI ) debió de

aprovechar este triunfo para lograr su reconstrucción, algo que no logró

para las elecciones de l 2000.

Consideramos que como en las últ imas e lecciones -  federales,

estatales,  etc. ,  -  los votantes van a las urnas por el  hecho de exista ya c ierto

repudio hacia los gobiernos priístas,  que como todos sabemos se

caracterizan tanto po r la corrupc ión como por el  autoritarismo existente,

lógicamente, esto va dando como consecuencia pérd ida de legitimidad, de

creencia hacia e l sis tema po lítico mexicano. De esta forma - votando en

contra de l PRI - la población expone sus desacuerdos hacia el  régimen, todo

esto con la finalidad de despojarlo del poder.
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ANEXO 1

20 COMPROMISOS POR LA DEMOCRACIA

R E S P E T O   A L   V O T O

1. Promover ante las dir igencias nacionales de sus respec tivos

partidos pol íticos, un acuerdo para vigilar la actuación imparcial

de los organismos electorales y la legit imidad y transparencia de

los comicios federales de agosto de 1994.

F O R T A L E C E R   E L   P O D E R   L E G I S L A T I V O

2. Real izar consul tas públicas sobre cualquier iniciativa para

modificar la Const itución General de la República.

3. Presentar con 90 días de an ticipación, los p royectos de Ley de

Ingresos y de l Presupuesto de Egresos de la Federación . En caso

de cualquier mod ificación a leyes o códigos federales, deberá

transcurrir un plazo mín imo de 30 d ías en tre la presentación y la

aprobac ión .

4. Promover que el Contador Mayor de Hacienda de la Cámara de

Dipu tados,  responsables de revisar e l  e jercicio del gasto público,

sea nombrado por una mayoría cal if icada a propues ta de la p rimera

minoría.
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5. La obligación de l ejecut ivo de p roporcionar la in formación ofic ial

que soliciten las Comisiones y los grupos parlamentarios del

Congreso .

6. Sujetar el  nombramiento del Procurador General de la República a

la rati ficación de la Cámara de Diputados.

F O R T A L E C E R   E L   P O D E R   J U D I C I A L

7. Promover una re forma in tegral del Pode r Judic ial y de los

Tribunales Adminis trativos y de lo Social que garantice justicia

pronta y expedita para todos los mexicanos y  respeto a las

garant ías individuales y los derecho s humanos.

8. Promover que las resoluciones de la Suprema Corte de Just ic ia

que,  consti tuyendo jurisprudencia,  declaren una ley o decre to

como con trarias a la Constitución, impliquen su inmediata

abrogación .

9. Promover que los Ministros de la Suprema Corte de Jus ticia de los

Estados sean definit ivos.

10.Establecer la obligación de la Sec re taría de Hacienda de respetar y

cubrir  el  proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial

que elabora la Suprema Corte de Just ic ia y la facultad de és ta de

defenderlo ante e l  Congreso de la Unión.
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F O R T A L E C E R   E L   D E S A R R O L L O   E S  T A T A L   Y

M U N I C I P A L

11.Elaborar una nueva legislación tribu taria a nivel nacional que

red istribuya las at ribuciones fiscales entre los tres niveles del

gobierno y que permita dupl icar, en términos relativos, los

ingresos de los estados y t riplicar la de los munic ipios.

12.Asignar el gasto federal dest inado a combatir la pobreza en

proporc ión direc ta a su incidencia y grado en cada municip io la

ejecuc ión de los programas.

13.Descentralizar hacia los gobiernos estatales y munic ipales,

funciones administrativas y servicios públ icos que actualmen te

realizar e l  gobierno federal  en su te rritorio.

14.Proponer que los ayuntamien tos gocen del derecho de amparo

contra actos de los gobiernos estatale s y fede ral.

F O R T A L E C E R   L O S   D E R E C H O S   C I U D A D A N O S

15.Proponer la inclus ión en la Constitución de las figuras del

Referén dum, el Pleb isc ito y la Inic iat iva Popular.

16.Establecer la au tonomía plena de la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos y que su Consejo y su Presidenc ia sean

nombrados por mayoría calificada del Senado, previa consulta

pública para conocer propuestas.
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17.Hacer públicas las declaraciones patrimoniales del presidente de la

república y de los miembros de su gabinete.

18.Dotar al organismo responsable de elaborar las es tadísticas

nacionales de autonomía s imilar a l a del Banco de México.

19.Proponer se establezca la obligación de los medios de

comunicación  de señalar en forma expresa cualqu ier info rmación

pagada que pub liquen o difundan.

20.Reglamentar el derecho ciudadano a la in formación.
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ANEXO   2

P  L  A  T  A  F  O  R  M  A  S      P  A  R  A      E  L      D  E  B  A  T  E

PARTIDO PRI PAN PRD

Ideología: Liberal
Humanista/Conservador Centro/Izquierda

Lema de Campaña. Cambio con sen tido popular y
democrát ico

Por un México sin mentiras México por la Democracia

Problema Económico. Pobreza Pobreza Pobreza

TLC:

Hacer de México una
potencia exportadora.
Acelerando los acuerdos de
complementac ión económica
diversificando mercados.

Critica la apuesta excesiva
a la relación con EU, pues
es potencialmente
excluyente de otras
re laciones económicas.

Perfec cionarlo y revisar
cláusu las lesivas al productor
nacional. Continuaría la
ape rtura co mercial.
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Privatización: Es irreversible
La promovió antes  que
las administraciones de
De la Madr id y Salinas.

No habrá marcha atrás,
pero sí revisiones de
métodos .

Gasto Social:
Propone gran reforma
social que se traduzca en
mayor bienestar social.

Crit ica la orientación
del Gasto Social, por su
partidismo.

No al c lientelismo
partidario. Se redef inirán
prioridades .

Política Fiscal:

Simplificación de
aspectos que afecten en
especial a la pequeña y
mediana empresas .

Considera necesar io
ampliar la base de
contribuyentes, reducir
al máximo las tasas
fiscales al consumo y al
ingreso.

Propone gravar a los que
más tienen y desgravar a
los que menos tienen.

Política Industria l:

Fuerte apoyo a la mediana
y pequeña empresas
mediante créditos,
capacitación y tecnología.

Propone una polít ica
industr ial que beneficie
la creac ión de micro y
pequeña empresas.

Apoyo con crédito,
tecnología y recursos
propios del Estado para la
pequeña y mediana
empresas.
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Polít ica
Presupuestaria:

Consolidar la estabilidad
económica para
multiplicar empleos y con
ello se mejoren los
salarios y los ingresos .

Definido como
federalista promueve,
una mayor autonomía de
las entidades estatales.

Redistr ibución del gasto
sin caer en déficit ni
est imular inflación.

Sector Agropecuario:

Seguir adelante con las
reformas al art. 27
constitucional. Para
fomentar la
infraestructura hidráulica,
consolidando los
proyectos ya existentes e
impulsando nuevos.

Promueve el llamado
Modelo Agropecuario
Año 2000 a partir del
cual busca liberar a los
productores
agropecuar ios de los
mecanismos de control
corporativo.

Revis ión a profundidad del
art. 27 constitucional para
que e l ej ido y tierras
comunales no sean
susceptibles de embargos
comerciales.
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Educación:
Es la llave del futuro del
país, por tanto combat ir
el rezago educativo y
fortalecer la excelencia
académica.

Necesar io acabar con la
absurda división entre
escuela pública y
prvada.

Revigorizar la educación
pública y elevar a 8% del
PIB e l gasto en dicho
sector.

Corrupción:
Transformar e l Poder
Judicia l y fortalecer su
autonomía.

Limitar al Ejecut ivo
fortaleciendo al
Legislativo y Judicia l.

Respeto a l pacto      federal
e impulsar la autonomía del
Poder Judicial.

*Fuente: EXCÉLSIOR Jueves 12 de Mayo de 1994
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ANEXO 3

( DEBATE DE LOS PARTIDOS MAYORITARIOS )

C O I N C I D E N C I A S

DIEGO FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS

Partido Acción Nacional
(PAN)

ERNESTO ZEDILLO PONCE
DE LEÓN

Partido Revolucionario
Institucional (PRI)

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS
SOLÓRZANO

Partido de  la Revoluc ión
Democrática (PRD)

Derechos
Humanos

Los derechos humanos son
anteriores y superiores al
Estado y és te, por tanto ,
debe reconocerlos y
garantizarlos plenamente.
Una de las batallas más
fuertes de nuestro  tiempo
se da en to rno al  concepto
de derechos humanos, los
cuales entendemos como
equivalen tes a todos los
derechos económicos,
soc iales y culturales de
las personas.

El movimiento a favor de la
pro tección de los derechos
humanos fo rma parte  de los
rasgos caracte rísticos de nuestro
tiempo; por ello ,  seguiremos
pugnando porque instituciones y
servidores púb licos hagan del
respeto a los derechos humanos
una consideración básica de
todas sus acciones

Todos los derechos son derechos
humanos: las libertades
individuales, los derechos
pol íticos, económicos y sociales;
propugnamos la ap licación cabal
de la Declarac ión de los
Derechos Humanos de 1948.
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Ecología

Se pronuncia por la
pro tección de las zonas y
reservas ecológicas , y el
cumplimiento de la Ley
del Equilibrio Ecológico,
además de crear

reglamentos sobre tópicos
específicos para la
pro tección del  medio
ambiente.

Es necesaria la aplicación
rigu rosa de las normas vige ntes

y la promoción de nuevas
reglamentac iones en materia

eco lógica. Cuidar la ext inc ión
de

Las zonas boscosas, se lvas y
desérticas; asimismo combatir la
contaminación en las  c iudades.

Una mejor legislac ión para
pro teger el aire , el agua, la vida
natural, las selvas , los bosques,
la t ierra y los recursos naturales,
estableciéndose severos cast igos

a quien dañe la ecología.

Elecciones
El sufragio e fec tivo es
principio fundamental  del
régimen democrát ico y del
estado de derecho. Los
mexicanos reclamamos
leyes, inst ituciones,
procesos y prác ticas
electorales que permitan a
todos los ciudadanos
partic ipar en la elecc ión
libre de sus gobernantes.

Asegurar la l ibertad y la
limpieza en las competencias
electorales . Reconocer al voto
como e l  ac to de participac ión
ciudadana por exce lencia en la
vida de nuest ra República. A
través del  su fragio e fectivo el
ciudadano constituye gobiernos
y controla su desempeño.

Asegurar el ejerc icio pleno de la
soberanía popular mediante el
sufragio efect ivo , el
establecimiento de condiciones
equitativas en las contiendas
electorales y la imparcialidad de
los órganos electorales , son
requis ito par una democracia
plena.
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Participación
Ciudadana

Se compromete a la
fundación de un nuevo
estado de derecho, en el
cual se establezcan nuevas
re lac iones que permitan
promover la participación
ciudadana en la toma de
decisiones y en la gest ión
pública.

Promover en forma con jun ta con
el gobierno, la participac ión
ciudadana que tenga como fin
fo rtalecer la cu ltura de la
corresponsabilidad y aumentar la
capacidad de respues ta a los
grandes desafíos de México,
extendiendo su participación.

Formar una alianza democrática
que actúe convencida de que no
todo dependerá de una dec isión
o concesión del gobierno, sino
de la participac ión activa del
pueblo. Es necesario a fin de
incrementar la participación
ciudadana el establecimiento de
las figuras del  refe réndum,
plebisci to y la iniciativa
popular.

Centralismo:

Las princ ipales causas del
re traso y falt a de una
democracia polít ica, se
deben a la centralizac ión
del sistema político y el
corazón de ese sistema de
poder:  el
presidenc ial ismo.

Trabajar  con toda decis ión y
entrega,  para acabar con el
cen tralismo, que frustra el
esfuerzo de las personas y que
obs truye e l  desarrollo del
federalismo.

Es necesaria una reforma
democrát ica del Estado que
promueva la descentralización
pol ítica y económica del país, y
resti tuya sus derechos a las
entidades federativas.
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Seguridad:

Realizar  una profunda
re forma en todas
corporaciones policiacas y
de seguridad en el ámbito
federal  con el  objetivo de
garantizar especific idad,
coordinación, control y
eficienc ia en sus
funciones.

Una de las demandas más
ené rgicas y generalizadas de la
soc iedad es contar con cuerpos
de seguridad pública efic ien tes y
honestos; por ello , se manifies ta
por una mejor capaci tación en
los cuerpos pol ic iacos .

El autoritarismo, la impunidad y
el  central ismo han hecho de
México un país marcado por la
violencia y l a inseguridad
públ ica.  Los encargados de
guardar el  orden son los
primeros en violarlo y en agred ir
a  los  c iudadanos.

División de
Poderes:

En México la hegemonía
priís ta ha impedido al
Pode r Legislativo ejercer
las funciones que le son
propias.  No ha funcionado
como contrapeso al
Ejecutivo , ha permitido
que el poder se eje rza en
fo rma unilateral y
autoritaria . Ha abdicado
de su facultad de controlar
al Ejecu tivo en la creación
de leyes . El Poder Judicial
no es e l tercer poder que
describe la Consti tución.

Asume e l  compromiso de
fo rtalecer al Poder Legislativo
para contribuir, así , a la
trans formación democrática de
México. Se p ronuncia  a favor
de la reforma de los órganos y
procedimientos de la Cámaras en
que se divide e l  Congreso
General, a fin de fortalecerlo en
el ámbito del  sistema de
División de Poderes.

Equilibrar los poderes del
Estado, a través del
restablecimiento de las
funciones y de la autenticidad
representat iva del Poder
Legislativo , así como de un
nuevo sistema de re laciones y
contrapesos entre los Poderes de
la Unión.
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D I V E R G E N C I A S

Combate a la

pobreza

Las pol íticas populistas tienen la
representación misma en el
Pronaso l, que parece una c ruzada
personal,  con connotaciones
eminentemente pol íticas y
electorales , le jos de soluc ionar el
problema se muestra como la
insti tucionalización del
neopopulismo. La solución es dar
prioridad a los programas de
invers ión social destinados a
romp er la transmisión
generacional de la pobreza.

Incrementar  los  recursos
públicos destinados al gas to
soc ial y promover refo rmas
institucionales que permitan
una mejor atención a los
grupos sociales necesitados.
Fomentar y segu ir impu lsando
programas de apoyo para los
más necesitados.

Se rechaza en forma to tal y
simultánea el neoliberalismo
ant inacional y antisoc ial, y el
desarrollo concentrador,
derrochador y demagógico .  Se
busca la lucha por el equilibrio
entre la libertad y la equidad,
para ello es necesario:  una
polít ica de desarrollo;  un
régimen ju rídico e ins tituc ional
que asegure la vigenc ia de los
derechos económicos y la
reestruc turación p roductiva
sec torial, regional y ambiental.

Educación

Se propone la transformación
educativa; es un movimiento que
demanda adhesión, exige
solidaridad y compromiso de
eficienc ia que sólo se cumpla,si
las vidas de los mexicanos
mejoran y si los propósi tos se
alcanzan. El PAN rei tera su
convicción de que la educac ión
del pueblo es tarea de todos los
miembros de la nación.

La educación es un
instrumento fundamental para
el avance soc ial, po lítico y
económico de la sociedad
mexicana y un medio
privilegiado para fo rtalecer
nuestra cultura e identidad
nacional.Para esto se propone
dedicar rec ursos económicos
crecientes a la educación en
proporción al  Producto Interno
Bruto.

Destinar cuando menos el  8 por
ciento del Producto Interno
Bruto a la tarea educativa y
promover la colaboración, a este
fin,  de todas las  insti tuciones
públicas, p rivadas y soc iales,así
como de los medios de
comunicación. Fomentar la
educación p roductiva y de
cal idad, a través de l est ímulo a
las capacidades creativas del
educando.
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Educación

Es deber del Estado pero nunca
puede ser monopolio suyo.

Ampliar coberturas y mejorar
la calidad de la educación en
todos sus  n iveles ,  porque de
el lo dependen las
oportunidades de ascenso
soc ial  de la mayoría de los
mexicanos.

Economía:

La economía es una actividad
cultural para la sustentac ión
humana y por lo tanto debe
armonizar dinámicamente las
necesidades de las personas con la
producc ión , distribución y
consumo de bienes y servicios que
sat is facen, y así , c rear una base
material es tab le y sufic iente para
la realización en libertad de su
destino material y esp iritual.

Es necesario  impulsar la
creación de una infraestructura
pública ind ispensable , para
favorecer el incremento de la
productividad en la economía y
apoyar el acceso de los
productores a los beneficios
que oto rgan los acuerdos
comerciales exterio res . Se
pronuncian por un desarrollo
económico equilibrado entre
sec tores y regiones,  que
promueva la jus ticia social y
mayores oportunidades para
los mexicanos.

Establecer una política
económica que recupere el
crecimiento, ponga énfas is en el
aumen to de empleo, la
productividad y los salarios
reales, y es tablezca la
estabi lidad monetaria para evitar
tanto la inflación como la
devaluación.
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Desarrol lo
Económico:

El ahorro interno es  insuficiente
para financiar e l desarrollo . La
polít ica gubernamental ha s ido
incapaz en 64 años de lograr que
nuestro desarro llo sea financiado
sanamente.

Ahora,  tenemos la oportunidad
de consolidar los obje tivos
económicos y sociales en una
sola estrategia, que es el
fo rtalecimiento eficien te de la
inversión del país,  en los
mercados in ternacionales .

Una polí tica de desarrollo,
responsable ante la nación,  que
armonice e l  manejo de los
grandes agregados económicos (
macroeconomía ) con la lógica
operativa de las unidades
productivas (  microeconomía )

Campo:

Otorgar al  campo prioridad
nac ional a través de disposiciones
legales y adminis trativas.
Declararse como actividad de
in terés público la conservación,
preservac ión , fomento y
explotación racional y jus ta
distribución de los recursos
naturales renovables. En materia
insti tucional se requiere una
verdadera descen tralización y una
revisión de facultades ent re
Federación y en tidades, ace lerar
la l iqu idación de la Reforma
Agraria y fo rtalecer la
Procuraduría y los Tribunales
Agrarios.

La re forma al artículo 27
consti tucional y la nueva
legislación sobre la materia
agraria,  buscan revertir  los
efectos nocivos de l minifundio
y dan mayor l ibertad y
oportunidades a los
productores; est imulan la
inversión, y permiten
establecer formas de
organizarse para la producción;
además inducen el  incremento
en la producción. Fortalecen,
asimismo la vida comunitaria
de los pueblos y establecen las
bases de una procuración de
justicia más expedi ta, al crear
la Procuraduría y los
Tribunales Agrario s.

Las reformas hechas po r el
gobierno salinis ta al artículo 27
consti tucional  representan el
mayor aten tado a los derechos y
conquistas sociales de los
mexicanos.  Cancelan
juríd icamente al carácter
reivindicativo, res ti tutorio y
dotatorio del precepto
constitucional; legalizan los
despojos y la simulación agraria,
y promueven la liquidación del
ejido.
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Empleo:

El modelo impulsado por la
tecnocracia liberal -social incurrió
en una sobrevaloración del cap ital
y la tecnología,  y una devaluación
del trabajador y de l trabajo . Las
condic iones de trabajo son en
muchos casos deficientes y se
re fle jan en largas jornadas, bajas
prestaciones,  deplorable ento rno
físico del cen tro de labores y
bajos ingresos .

Los años de c risis que vivió
nuestro país, tuvieron como
una de sus más duras
consecuencias la reducción de
la capacidad de la p lanta
product iva para crear empleos.
Defender el poder adqu isitivo
de los salarios e impulsar la
creación de más y mejores
empleo, asegurando un en to rno
macroeconómico estable y de
certidumbre.

Democratizar y d ign ifica r el
mundo del trabajo mediante la
participación de los trabajadores
en la planeac ión y toma de
dec isiones,  la organización del
trabajo, las medidas de higiene y
seguridad en los centros
laborales ,  la  promoción de sus
organizac iones autónomas y el
respeto irrestric to a sus derechos
colect ivos e individuales .

Soberanía:

El eje rcicio legítimo de la
soberanía, que reside
originalmente en e l  pueblo ,  no
implica para los miembros de la
comunidad inte rnacional  la
exención de cooperar al  bien de la
misma, mediante la formació n de
organizac iones supranacionales
multilaterales nuevas en diversos
niveles y con dis tintas funciones o
la re forma y democratización de
las ya existentes.

La soberanía es la capacidad
de autodeterminación de un
Estado para establecer sus
objet ivos y estrategias de
desarrollo y cumplirlos en
beneficio de su pueblo y de la
Nación. Reconoce en la
soberanía un valor supremo del
Estado y como condic ión
indispensable para el ejercic io
de las libertades, la just ic ia
soc ial y l a democracia.

La defensa de la soberanía es
tema vigente y de vital
importancia en el mundo de
nuestros d ías.Sólo las grandes
potencias   por servir a sus
pre tensiones de dominio  y las
mentalidades colonizadas
afirman que se trata de un
asunto que corresponde al
pasado y que t iende a
desvanecerse por e fecto de la
globalización.

*Fuente: EL DÍA Jueves 12 de Mayo de 1994
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ANEXO   4

( DEBATE DE LOS PARTIDOS MINORITARIOS )

C O I N C I D E N C I A S

PABLO E. MADERO
Pa rtido Demócrata

Mexicano
(PDM)

RAFAEL AGUILAR
TALAMANTES

Partido del Frente Cardenista
de

Reconstrucción Nacional
 (PFCRN)

JORGE GONZÁLEZ
TORRES

Partido Verde Ecolog ista
de

México
(PVEM)

Sufragio:
Impulsar una nueva cu ltura
política de respeto al voto,
pugnando por elecciones
limpias.

Luchar por resti tu ir el valor de
la volun tad popular expresada en
el sufragio, con vocando a
comicios cre íbles.

Asegurar la pacífica y libre
emisión del  voto y el
abso lu to respeto en las
elecciones.

Derechos Humanos:
Los derechos humanos deben
ser respetados,  aunque en
algunos casos parezca que
e llo va contra e l b ien de la
colectividad .

El respeto a las garantías
individuales y sociales,
establecidas en la Carta Magna.

Exigir e l respeto a los
derechos de las personas,
fuera  y  dentro del  núcleo
famili ar.
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Paz Social:
Los mexicanos aspiramos a
vivir en paz, con justic ia y
libertad.

Cambiar el camino de las armas
por el  de las urnas,  para vivir  en
paz.

Promover la armo nía, el
respeto y la convivenc ia
pacífica entre los
mexicanos.

Ecología:
El res tablecimiento y
mantenimiento del orden
ecológico,  como premisa
para un ambiente digno para
e l hombre.

Partidarios de una ecología
armónica,  por lo que promueven
una pol ítica de defensa del
ambiente.

Promover el cu idado y la
conservación del medio
ambiente, como prio ridad.

Municipio:
Estima conveniente impulsar
la au tonomía y
autosufic iencia económica
del municipio .

Plena l ibertad y soberanía al
municip io.

Conside ra necesario la
autonomía municipal,
fomentando su
autosuficiencia económica.

Política Social:

Es contrario a la  jus ticia un
Estado Social de extrema
desigualdad en que hay
personas que carecen de lo
indispensable para vivir y
minorías que poseen fortunas
desmedidas.

40 millones de mexicanos viven
en la pobreza. 20 millones de
asala riados desean salarios bien
remunerados.  Para que esto sea
realidad se neces ita una
economía fuerte y un Estado
Social.

Es necesario enfrentar en
forma hones ta y direc ta la
desigualdad social y la
pobreza. Re alizar acciones
que hagan realidad los
derechos a: la salud , la
educación y la vivienda.
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Seguridad:

Las prácticas en que han
incurrido todo tipo de
policías constituyen una
violación a  los  derechos
humanos. El combate a esas
prác ticas debe se r algo
común de toda la sociedad
mexicana.

Jamás seremos un país
democrát ico , sin respeto a los
derechos humanos y sin
mecanismos apropiados de
seguridad pública, es necesario
la depuración de los cuerpos
pol ic iacos.

En muchos casos, son los
propios po licías quienes
impunemente cometen o
solapan los crímenes.
Propone un cuerpo de
seguridad especial para la
pro tección civil, sin armas .

Campo:

El campo es el  sec tor más
deprimido económica, social
y culturalmente.  En e l  se dan
las más altas tasas de
desempleo, in salubridad y
anal fabetismo.

En el campo se encu entra los
pobres más pobres de México,
con los nive les más bajos de
instrucc ión , salud pública y
alimentac ión .

Se garantizará que el
campesino tenga acceso al
bienestar soc ial y no se
encuentre aislado de la
comunidad, viviendo en
cond iciones deplorables.

Soberanía:
Promoción y respeto a  los
principios  de no
intervención,  de
autodeterminac ión de los
pueblos  y  de la  so lución
pacífica a los conflicto s.

Se pronuncia por defender la
autode terminación de los
pueblos , pugnando por un orden
in ternac ional justo .

Respeto a nuestros
ecosistemas y fomento del
nacionalismo, para evitar
influencias nocivas de
soc iedades materialis tas,
consumistas y decadentes .
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D I V E R G E N C I A S

PABLO E. MADERO

Pa rtido Demócrata
Mexicano (PDM)

RAFAEL AGUILAR
TALAMANTES

Partido del Frente Cardenista
de

Reconstrucción Nacional
 (PFCRN)

JORGE  GONZÁLEZ
TORRES

Partido Verde Ecologista
de México
 (PVEM)

Forma de Gobierno: Propone ins ti tuciones
inspiradas en la fi losofía del
social c ristianismo.

Considera que México sólo será
democrático,  con un gobierno
representativo y popular.

Un proyecto nacional de
gobierno que tenga como
línea básica de su quehacer:
el amor y el respeto a toda
manifestación de vida.

Educación:
Partic ipación de todos,
especialmente padres de
familia, magisterio e
iglesias,  en el  diseño de un
modelo de educac ión
democrát ico .

Democratización de los centros
de enseñanza. Crear el cic lo
básico ob ligatorio de once años,
incorporando el nivel de
preprimaria.

Propone un s istema
educativo que además de
dar conocimientos ,  inculque
valores humanos,  e l  arte y
práctica de acciones
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Salarios:

Que los salarios mínimos,
además de compensar la
inflación, retribuyan
pérd idas anteriores de su
capacidad de compra.

Contra los topes salariales .
Por un salario remunerador
que o torgue un poder
adqu is it ivo real , por enc ima
de los p rec ios .

Economía:

Se pronuncia por una
economía democráticamente
p lanificada, rech azando la
economía to talitaria en la
que el  Estado es el  dueño de
los medios de producción.

Deben resolverse los grandes
problemas económicos
nacionales que frenan el
crecimiento sano y sostenido,
por ello, pugna por una
economía productiva, popular y
nacionalista.

Una economía fuerte es
aquella que es
autosu fic iente en la
producción de alimentos
básicos  y  que e s  capaz de
mantener una sociedad sana
y vigorosa,  en armonía con
la natu raleza y el med io
ambiente.

Empleo:

En materia laboral, concibe
al empleo como un derecho a
la exis tencia, que requ iere el
hombre para allegarse
recursos económicos y tener
una vida deco rosa.

Se p ronuncia por la generac ión
de empleos atendiendo al
crecimiento de la población
laboral y una remuneración cada
vez mayor de los empleos.

Está a favor de la creación
de fuentes de empleo a
través de un programa de
pro tección y rescate de los
elementos naturales ,
fomentando una concienc ia
eco lógica.
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Deuda Externa:

La disminución real  del
valor real de la deuda,
dete rminando la porc ión
legít ima, lo qu e implica
e liminar los incrementos en
las tasas de interés.

La renegociación de la deuda
externa permitió : destinar
recursos al desarro llo rural
soc ial y l a in fraestructu ra.

Que los países desarrollados
han contraído una deuda
eco lógica con México, por
la dest rucción de nuestro
medio ambiente, y que el
pago de esa deuda ecológica
sea mediante la cancelación
de un deuda externa
mexicana.

Participación
Ciudadana:

Que los gobernadores
partic ipen en la p laneación
democrática  que se
establezca el refe rén dum
que las decisiones
importan tes de l Ejecu tivo y
Legislativo se sometan a
consulta popular.

Se pronuncia por la prohibic ión
de la afil iación política
obligatoria a los
partidos ciudadanía a los 16
años  y el  establecimiento de la
in iciativa popular.

Fomentar la participación
ciudadana real en  toda
acción eco lógica:  siendo la
pro tección a la vida, el
cuidado de la naturaleza y
el respe to al ambiente .

Salud:
Impulso a la medic ina
prevent iva y la c reación de
centros hospi talarios.
Supresión del cuadro bás ico
de medic inas.

Establecer el seguro médico
universal y fomentar la
prevención méd ica.

Se p ronuncia a favor de la
incorporación de formas
alternativas de medic ina,
como la naturis ta.

· Fuente: EL DÍA  Miércoles 11 de mayo de 1994.
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