
UNIVERSIDAD  AUTONOMA  METROPOLITANA - IZTAPALAPA 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 

It TRAYECTORIA  DE LA POLITICA  MEXICANA EN 1987-1988 
Y SUS  CAMBIOS It 

T E S I N A  

MEXICO, D.F. 

QUE  PARA  OBTENER EL TITULO DE: 
LICENCIADO EN CIENCIA  POLITICA 

PRESENTA : 

MIGUEL  ANGEL DE LA VEGA MEMBRILLO 

ENERO 1993 
ABRIL 1997 

I 

" ". I_. 



DEDICATORIA 

. .  

A MIS PADRES: 

CONSTANZO Y RAQUEL 

A MIS HERMANOS: 

EMILIANO, JORGE (Y FAMILIA), 

A D O R A C I O N ,  CONSTANZO (Y FAMILIA), 

LUZ  DEL  CARMEN, ERNESTO Y CAMILO 

A M I  PAREJA: 

LIBIA 

A MI H I J A :  

LIBIA RAQUEL 

I 

I 

! 

t 



I N D I C E  

CAPITULO I 

POLITICA ECONOMICA' DEL  GOBIERNO DE MIGUEL DE LA MA- 

DRID  HURTADO 

1.1 PROGRAMAS Y MEDIDAS ECONOMICAS 8-1 1 

1 . 2  RESULTADOS  Y FRACASOS DE  LA POLITICA ECONOMICA 

DEL  GOBIERNO  DE MIGUEL DE  LA MADRID H. ------- 11-13 

CAPITULO I1 

'L 

ESCENARIO POLITICO EN  EL PARTIDO DE ESTADO 

2 .  ROMPIMIENTOS DENTRO DEL PARTIDO OFICIAL ------- 17-23 

2 . 1  CORRIENTE DEMOCRATICA ........................ 23-26 



CAPITULO  I11 

3 . 4 . 1  PLATAFORMAS ELECTORALES .................... 65-69 

'b 

3 .4 .2  ELECCIONES DEL 6 DE JULIO ------------------ 69-71 



PAG . 

CONCLUSIONES -------------_-______________________ 80-81 

BIBLIOGRAFIA ------------""""""""""""~ 82-87 



INTRODUCCION 

La finalidad de la presente investigación es estudiar la trayecto 

ria política en México 1987-1988 y sus cambios. Esta trayectoria 

politica sería recordada como uno de los acontecimientos más agi- 

tados y difíciles en la vida política del  país. Una manera revi-- 

siÓn.de todo el proceso politico electoral bastaria para justifi- 

car esos  adjetivos, pues a lo largo de  todas sus fases, todo el - 

proceso en 1987-1988 tuvo episodios extraordinarios. 

El trabajo esta compuesto de cuatro capítulos. En el primero de - 

ellos,  expongo la situación económica y las políticas económicas 

del gobierno  de Miguel De la Madrid, las cuáles fueron muy criti- 

cadas y rechazadas por la mayoría de los sectores de la sociedad 

mexicana. Hecho que quedó demostrado en  las elecciones federales 

de 1988 .  

En el seguno  capitulo, expongo las escisiones más importantes que 

ha sufrido  el partido oficial. El primero de ellos fw el del ge- 

neral Juan Andrew Almazán en 1940  contra el' candidato designado - 

por Lázaro  Cárdenas, la segunda escisión importante, fue para las 

elecciones de 1952,  con el general Miguel Henriquez Guzmán y esta 

última, ha sido la de Cuauhtémoc Cárdenas en 1987,  la más impor-- 

tante,  según toda evidencia. Hablo de la corriente democrática, - 

organización que fui! encabezada por Porfirio Muñoz Ledo y el mis- 

mo Cuauhtémoc. 

En el tercer capitulo abordo varios aspectos de la sucesión presi 

dencial de 1988 ,  como la formación del Frente Democrático Nacio-- 
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nal, la filiación de Cuauhtémoc Cárdenas dentro del Partido Auté2 

tic0 de la Revolución Mexicana y el surgimiento de una nueva gene 

ración de militantes del Partido Acción Nacional, denominados - - 

"neopanistas". También hablamos del proceso electoral que culmina 

con la elección del 6 de  julio, hechos que  se distinguierón por - 

el despliegue de un movimiento opositor de enjuiciamiento al de-- 

sempeño del gobierno y en particular a  su manejo de la economía. 

En el Último capitulo planteamos los cambios significativos en la 

situación política que  se traducen en un clima más favorable para 

la democracia. Por primera vez, la oposición esta presente en las 

camaras  de representantes y cuenta  con tres gobernadores. 

Finalmente se presentan las conclusiones a las que se llegó en 

el trabajo. El autor desea dejar constancia de  su agradecimiento 

al profesor Pablo  Javier Becerra Chávez por su disposición a apo- 

yar el presente trabajo. 

Miguel Angel De la Vega  Membrillo. 
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CAPITULO  I 

POLITICA  ECONOMICA  DEL  GOBIERNO  DE  MIGUEL 

DE  LA  MADRID  HURTADO. 

1. BALANCE DE LA  ECONOMIA  DURANTE EL SEXENIO 

1982-1988- 

El año de 1 9 8 2  marca  un quiebre en  la historia económica de -- 

México. Los años 1 9 7 9  y 1 9 8 0  son la cúspide del auge petrolero, - 
pero la  baja continua de los precios del petróleo y el incremento 

de la  tasa de interés mundial, preparan la caída drástica de 

la economia mexicana en 1 9 8 2 .  Para finales de 1 9 8 1  se calcula que 

la disponibilidad de divisas disminuyó en diez mil millones de -- 
dólares. ( 2 )  

Es en 1 9 8 3  cuando se sentir6 toda la fuerza de la  debacle  ini- 

ciada en 1 9 8 2 .  Por ejemplo, se da  la  pero caida del PIB desde la 

Según el director general de Bancomext "la crisis de 1982 evi- 

denció que  el modelo (económico) había agotado su capacidad de gg 

nerar crecimiento y  no respondía a las cambiantes condiciones in- 

ternacionales", y así el gobierno de MMH "sentó desde un  princi-- 

pi0 las bases de una estrategia de crecimiento hacia afuera". ( 4 )  

El secretario de Comercio y Fomento Industrial, refiriéndose - 
en 1 9 8 7  a  este  "nuevori  modelo, ha dicho que la "política de modeL 
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nización  de la planta industrial es parte de una nueva estrategia 

de  desarrollo (...I a diferencia del pasado, el motor del creci-- 

miento  reside  principalmente en las exportaciones de manufacturas 

y en la situación  eficiente y selectiva de  importaciones". ( 5 )  

En  esta perspectiva se empieza a plantear  la reconversión in-- 

dustrial . . .  1 0  años  después  que  en Japón por ejemplo. ( 6 )  

Veremos más adelante en qué medida se  cumplieron o no las - 

expectativas  de esta "novedosa" política económica. La  caída de - 

la producción y el incremento de los precios son constantes pero, 

como se  dijo,  se da un llproceso de reorganización económica" ex-- 

puesto teóricamente en el mes  de Mayo en el Plan Nacional de Des2 

rrollo 1983-1988,  cuyas  propuestas principales son: 1 )  Atenuar o 

eliminar  el  proteccionismo, desarrollar las exportaciones indus-- 

triales  como  camino para  la solución del endeudamiento ex-- 

terno; ' 7 )  2 )  elevar la productividad para ser  competitivos a esca 

la mundial,  esto  basado en el control a largo plazo del salario; 

3) las  exportaciones  deberían  ser el 20% del P I B  y hecer anual-- 

mente al 20% real,  las  exportaciones petroieras deberían ser el - 

45% de la balanza de bienes y servicios, l a  tasa de crecimiento - 

de las  exportaciones  totales para  el  periodo 1982-1987,  s ó l o  en 

el  año  de 1 9 8 7  superÓ  el í !O%, teniendo como promedio del periodo 

un 19%. El crecimiento  de  exportaciones manufactureras registró - 

en  el  mismo  período un promedio superior al 20% (de 29.02%) .  

Se propone  llegar  a una tasa de inversión de 25% del PIB finan 

ciada con fuentes  internas  en un 95%; 5 )  la tasa de crecimiento - 

anual  agrícola  no  deber6  ser  menor a dos veces la de crecimiento 

4 



industrial; 6) se detendrá el aumento del desempleo  y se supone - 

que  en  1985  los salarios reales crecerán al ritmo  de la producti- 

vidad. 

Como complemento del PND se instituye el  Prograna Nacional de 

Fomento Industrial y  Comercio  exterior,  1984-1988,  cuya propuesta 

principal es lograr un superávit estructural para que las exporta 

ciones industriales financien sus propias importaciones. 

En 1984 se da  una "recuperación en medio de la crisis". El PIB 

crecer6 3.6% y la formación de capital 5.4% en  tanto que en 1982 

habían  tenido una caída del -4.2% y - 25% respectivamente. 

La recuperación económica se topa con la escasez  de créditos; 

se  establece un mercado paralelo  de crédito que tiende  a la espe- 

culación. 

Se modifica la legislación para que  las  compañías trasnaciona- 

les de propiedad mayoritaria extranjera puedan  operar en el  merca 

do  financiero. El proceso de especulación alcanza suhm6ximo a me- 

diados  del  año. 

A principios de 1985 hay un debilitamiento del  "auge exporta-- 

dor"  alcanzando en 1984, por lo cual  el  gobierno  toma tres medi-- 

das: 1 )  incremento a  tasas de interés; 2) reducción  del gasto pÚ- 

blico; 3 )  incremento del deslizamiento del peso. 

Tales  medidas resultarón insuficientes para sostener el auge - 
expotador;  se autoriza entonces la venta libre de divisas (lo que 

implica una devaluación del peso  de 15% sólo  en  el  mes de julio). 

" . 
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Por otra parte, los precios del petróleo caen. Sin embargo, no 

se pudieron cumplir las metas que el gobierno se había propuesto 

para el sector externo. (8) 

En 1986, México entra al GATT y se acelera la reducción arancg 

laria. El subsecretario de Comercio,  Luis Bravo Aguilera, declara 

que es necesario el proceso de apertura para ayudar a "bien -- 

morir" a empresarios ineficientes y acabar con el paternalism0 -- 

económico que obstruía el  desarrollo. (9) 

Es claro que la dirección de la política económica "está supe- 

ditada a la problemática del sector externo en lo referente a la 

generación de divisas para cubrir el servicio de la deuda". (10) 

El gobierno empezó el sexenio  jugando la carta de exportación 

y termina jugando la misma carta,  dando financiamiento, estímulos 

fiscales, promoviendo la importación necesaria para la producción 

de exportaciones y agregando a esto una politica de subvaluación 

del peso. 
)-.. 

De  hecho, el Únido rubro que presentó crecimiento sostenido -- 

fue el de exportaciones. (11)  

Aunque en 1986 las tasas de  crecimiento  de  las exportaciones - 

se presentan a la baja, las medidas gubernamentales (en las que - 

el deterioro del salario juega un papel fundamental) propician -- 

que para 1987 tales tasas crezcan de manera importante. 

En 1987 se da "un cambio en la composición de las exportacio-- 

nes ( . . . I ,  el 60% correspondieron a manufacturas, que presentan - 

6 

"" 



un  incremento  de 44.6% respecto a 1986 y un  14.8% superior a las 

exportaciones  petroleras".  (12) 

El año  de  1988  presenta  un  novedoso  comportamiento de la econo 

mía mexicana,  ligado  al  comportamiento de las  exportaciones: si-- 

multáneamente hay sectores  de  la  economía  en  pleno  auge y otros - 

en  recesión,  sobre  todo  los  ligados a la demanda  interna. (13) 
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1.1. PROGRAMAS Y MEDIDAS ECONOMICAS 

El gobierno  se presentÓ con tres propuestas básicas, para ha-- 

cer frente a la situación que prevalecía a  fines  de 1982. Como -- 

planteamiento estratégico, una  propuesta  de modernización; frente 

a la crisis económica, un programa Inmediato de ReordinaciÓn Eco- 

nómica (PIRE)  y un Plan Nacional de Desarrollo (PND); frente a la 

coyuntura política, un programa de recuperación del consenso. Co- 

mo planteamiento, estas propuestas conforman en lo fundamental un 

proyecto neoliberal. 

En síntesis, el planteamiento estratégico incluye la insisten- 

cia de que un Estado fuerte  no es un  Estado grande,  y  que el Esta 

do mexicano es muy grande; incluye la  tesis de que  en un proyecto 

de modernización no tiene cabida el tutelaje que  el Estado ha - - 

ejercitado sobre los trabajadores; incluye, asimismo, la critica 

acerrimma al populismo de los gobiernos anteriores. 

El planteamiento de modernización no incluye la democracia, -- 

pues frente  al presidencialismo como sistema polítih y régimen - 

de gobierno,  no hay propuestas, coherente con el carácter liberal 

y neoliberal de las tesis  que se apuntan, fue la aprobación de -- 

las principales reformas constitucionales de Diciembre de 1982, - 

especialmente la referida al reconocimiento constitucional del -- 

sector privado y la eliminación de la tutela sobre los trabajado- 

res mencionada mediante el reconocimiento constitucional del sec- 

tor Social. El reconocimiento constitucional del sector privado - 

también forma parte, desde luego del  programa de recuperación del 

concenso. 

8 



Por  sus  políticas, medios e instrumentos, el programa económi- 

co sólo podía formar parte del plan  de recuperación del concenso, 

desde el punto de vista del empresario. En todo caso, el  manejo - 

politico del programa económico ha buscado su aceptación entre -- 

los trabajadores y los sectores populares en general, y aun  en-- 

tre los llamados sectores medios,  a través de una política de  co- 

municación de masas que ha insistido sobre cierta noción de  un -- 

término  que fue incorporado al lenguaje cotidiano de todo mundo: 

la ttcrisistt. 

Según el manejo político de masas de este vocablo, la crisis es - 

circunstancial y se origina en el  mal gobierno y en la mala admi- 

nistración; la empeora o también la origina, la corrupción de los 

funcionarios del Estado; es también producto de la  politica  popu- 

lista,  con lo cual quiere decirse que se trata de una política -- 

irresponsable, por cuanto demagógicos regímenes anteriores se han 

propuesto ''dar" lo que era imposible, por inexistente, se "repar- 

tieron",  así, a  sabiendas,  sólo falsas ilusiones; tal es el caso, 

por ejemplo,  de los aumentos salariales cuando "no hay dinero" o 

cuando hay un proceso inflacionario acelerado, pues "un aumento - 

de salarios aumenta la inflación a veces en mayor proporción, lo 

que es contraproducente para los trabajadores"; o tal es  el caso 

también  del  "desordenado",  "sin  control",  "irresponsable", desme- 

dido  gasto público que provoca grandes déficit en las finanzas -- 

públicas,  siendo  que  "por  definición", un déficit fiscal es infla 

cionario  pues implica que. el gobierno "echa a andar la maquinita". 

Como parte del programa de recuperación del concenso, dirigido 

a la población en general y  vinculado, en término de  su manejo -- 
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También se tomaron otras  numerosas medidas entre las que cabe 

destacar, la reprivatización  del 34% de las acciones de la banca; 

las reformas a la Ley  Federal  de Reforma Agraria (que busca confe 

rir seguridad a la propiedad en el campo y elevar la  eficiencia - 

productiva posibilitando,  jurídicamente, relaciones de subordina- 

ción de ejido respecto al  capital agrícola);  la privatización de 

339 de  las 467 empresas que  eran propiedad de la  banca nacionali- 

zada  (lo  que se hizo otorgando a sus antiguos poseedores priorida 

des y facilidades  financieras para su readquisición), y la instrg 

mentación de FICORCA (Fideicomiso de Cobertura del riesgo Cambia- 

rio). A través de este  mecanismo las finanzas públicas han absor- 

bido una parte  sustancial  del  enorme aumento que  en moneda nacio- 

nal  sufrieron las deudas con  el exterior de  las empresas privadas 

asentadas  en  territorio  nacional, aumento originado en  las  acen-- 

tuadas devaluaciones  del  peso mexicano. 

\- 

El programa económico se planteÓ para ser desarrollado en dos 

fases. Una, inmediata,  que  atacaría las expresiones más virulen-- 

tas de la crisis: los agudos desequilibrios financieros; y una s e  

gunda fase - para el largo  plazo-, llamada de cambio estructural. 

Aunque es  de mencionarse que  en distintos planteamientos guberna- 

mentales se incluyen,  como  problemas  "estructurales1f, la diferen- 

cia  entre  las entradas y las  salidas  netas de divisas, y la dife- 

rencia entre los ingresos'propios - de l a s  Finanzas Estatales - y 

el gasto  público. 
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El programa vigente de  reordenación económica, comprende un -- 
programa de  ajuste, dirigido a disminuir el desequilibrio externo 

a un nivel financiable con las disponibilidades actuales anuales 

de divisas,  y un programa de  estabilización,  dirigido  a reducir - 

los desequilibrios internos, señaladamente: el nivel  de la infla- 

ción y el nivel del déficit fiscal  como proporción del producto - 

interno bruto. 

El programa, en lo  fundamental  consiste en los  compromisos ad- 

quiridos con el Fondo Monetario Internacional, ha implicado res-- 

tricciones muy severas  de  orden  fiscal  y  monetaria, para lo cual 

se  fijaron  límites  al  endeudamiento interno y  externo del sector 

público, que  lo obligaban a  reducir drásticamente el déficit pre- 

supuestario, mediante el aumento,  esto Último, de la tributación 

indirecta, el incremento de  los  precios  y  tarifas  de  los bienes y 

servicios que genera y el corte sustancial del gasto. El programa 

incluyó asimismo, una acentuada devaluación, una política de re-- 

ducción de  los salarios reales  y el mantenimiento de altas tasas 

de interés pasivas y activas. (14) .b 

1.2. RESULTADOS Y FRACASOS DE LA  POLITICA  ECONOMICA 

DEL  GOBIERNO  DE  MIGUEL  DE  LA  MADRID H. 

Ahora pasaremos a  revisar  rápidamente los resultados de la  po- 

lítica económica  del sexe'nio de Miguel De la Madrid. 

- En toda la historia de México contemporáneo el bruto  (PIB) - 

nunca había  crecido al 0.1% promedio anual durante todo un - 
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sexenio. 

- Se pagarón cerca de 90 mil millones de dólares a la banca -- 

internacional, y a pesar de ello la deuda externa mexicana - 

O creció alrededor de 110 mil millones en 1988. 

- La inflación amenazó con ser incontrolable. A s í  empezando -- 

con una tasa anual de 81% en  1983,  en  1987 había alcanzado - 

la cifra del 160%. 

- En l o s  primeros cinco años de gobierno el peso de devalúo -- 

1,49476 con relación al dólar. 

- El empleo alcanzó la cifra de 7 millones de desocupados que 

representa más del 20% de la población económicamente acti-- 

va. 

- El salario minimo sufrió una pérdida enorme del poder adqui- 
( 1 5 )  

sitivo: el 52% en el sexenio. 

- Se produce el desmantelamiento de la participación del Esta- 
\\ 

do en la economía. 

- Se transforma el sector externo  de la economía, pasando de - 

ser un pais "importador de  capitalestt, en exportador neto  de 

ellos,  con una función totalmente distinta en el sistema - - 

económico internacional, y modificando de manera radical la 

planta industrial del país. ( 1 6 )  

A este panorama económico general se agregaron procesos insti- 

tucionales provocando fuertes contradicciones sociales y politi-- 
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cas. Fueron abandonadas viejas tradiciones del  Estado  de bienes-- 

tar, pretendiendo establecer en  su lugar nuevas formas de conduc- 

ta y comportamiento social. Y por si  fuera poco, en  el sexenio se 

despertó un movimiento politico  de largo aliento en  el escenario 

nacional. En efecto, el Partido Revolucionario Institucional re- 

cibió una sanción politica ejemplar durante el proceso electoral 

que elegiría al presidente de la República. 

Poco a poco a la largo  de  la campaña presidencial se fue levag 

do un amplio frente democrático nacionalista, antimonetarista y - 

popular; una amplia coalición centro-izquierda que fue encabezada 

por Cuauhtémoc Cárdenas cimbró las estructuras del  poder. (17) 
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CAPITULO  I1 

ESCENARIO  POLITICO  EN EL PARTIDO  DE  ESTADO 

En este capítulo  veremos importantes escisiones que ha sufrido 

el Partido de  Estado, entre ellas el surgimiento de la Corriente 

Democrática sustentada en los principios de  la revolución mexica- 

na. 

Escisiones que  han  originado  ser la oposición más importante, 

en términos electorales del Sistema Politico Mexicano. De ahi el 

interés por dar una semblanza general de los rompimientos de  la - 

clase política oficial que se traducen en ser una oposición impor 

tantísima. 

2. ROMPIMIENTOS  DENTRO  DEL  PARTIDO  OFICIAL 

El primer rompimiento importante en el partido oficial,  fué el 

del general Juan  Andrew Almazán en 1940. En este año el Partido - 

de la Revolución Mexicana se había presentado en la sucesión pre- 

sidencial como  frente  unido, pero en realidad habiabuna gran - 

desunión en su  seno  en virtud de la diversidad de fuerzas  que lo 

componian y que  con  motivo de la sucesión presidencial comenzaban 

a enfrentarse. (’) El pais se dividió rápidamente en dos campos an 

tagónicos, los  que pugnaban por frenar las reformas cardenistas y 

los que pugnaban por continuarlas. ( 2 )  

Las organizaciones  de derecha tomarón la delantera,  se multi-- 

plicaron y en  dicieimbre  de  1938 surgió el Partido Revolucionario 

Mexicano Anticomunista (PRAC) dirigido por Manuel Pérez  Treviño, 
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expresidente del PNR. Lo acompañaban el Partido Antirreelecionis- 

ta, Vanguardia Nacionalista Mexicana, Frente Constitucional Demo- 

crático,  Partido Nacional de Salvación Pública, la Unión Nacional 

Sinarquista, etc. En febrero de 1939, el Comité Revolucionario de 

Reconstrucción Nacional que agrupaba a muchas de  estas organiza-- 

ciones,  se inclinó por Juan Andrew Almazán, (3'viejo "revoluciona- 

rio"  guerrerense  que  se había convertido en los Últimos años en - 

un próspero hombre de negocios,  que fué apoyado también por un - 

gran  número  de terratenientes así como por los dirigentes empresa 

riales de  Monterrey, Almazán era singular a dudas el hombre que - 

podía sumar  a  su candidatura el  mayor número de  sectores anticar- 

denistas creando así un verdadero frente de oposición al  PRM. ( 4 )  

Dentro  del partido oficial, tres eran las principales figuras 

que se disputaban la nominación: Manuel Avila Camacho (Secretario 

de la Defensa Nacional) candidato más moderado, Francisco J. MÚgL 

ca (Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas) el más idóneo 

para continuar la obra de Cárdenas,  y Rafael Sánchez Tapia (Coma2 

dante de la primera región militar) el más anodino. 
" 

Las primeras semanas de 1940 se caracterizarón por una bipola- 

ridad de  la campaña electoral, las principales fuerzas sociales - 

del país se dividían entre Almazán y Avila Carnacho. ( 5 )  

Los resultados electorales de esta contienda fueron: 

Manuel Avila Camacho (PRM,  PCM) 2,476,641 votos, 

Juan  Andrew Almazán (PRUN, PLM, PNAR y  PSD) 151,101 votos, 

y Rafael Sánchez Tapia (Independiente) 9,840 votos. 
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La amplitud del triunfo que las cifras oficiales acordaban al 

candidato  del PRM le quitaban sin embargo a la oposición posibili 

dades de organizar con éxito un movimiento que se fundase en la - 

reclamación del fraude, pero ganó una gran batalla!6) Desde 1938 

puso un alto a las reformas cardenistas  y logró que el nuevo pre- 

sidente fuera de  la familia revolucionaria. ( 7 )  

Las elecciones federales de 1940 se presentarón no solamente - 

como la más dura experiencia por la que había atravesado el parti 

do en  sus  doce años de existencia,  sino también como una  prueba - 

para el Estado Mexicano Posrevolucionario,  cuyo partido se había 

convertido en uno de sus pilares fundamentales. 

El segundo rompimiento importante, mucho más que el de Almazán, 

fue para las elecciones de 1952, con  otro general escindido del - 

PRI (Miguel Henriquez Guzmán). Sus protagonistas fueron miembros 

del ala izquierda del Revolucionario Institucional: Cardenistas, 

dirigentes  obreros, campesinos y militares. Se proponían democra- 

tizar en el seno del partido el proceso de selecciÓn,de candida-- 

tos, impedir la postulación de Casas Alemán, pariente del presi-- 

dente Miguel Alemán, y promover su propia presencia en el futuro 

gobierno. 

El régimen alemanista fue notoriamente adverso a los trabajado 

res y en su  seno la depauperación de los mismos avanzó enormemen- 

te. Los salarios  se estancaron en beneficio de las ganancias em-- 

presariales y el "charrismo" se  impuso definitivamente como forma 

de control de los trabajadores. La reforma agraria se retrajo -- 
abruptamente, mientras los latifundistas  fueron protegidos por  la 

modificación del artículo 27 Constitucional,  que favorecía el am- 
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paro de sus propiedades frente a las demandas campesinas. ( 8 )  

En este marco, reaparece el fantasma nacionalista revoluciona- 

rio. Los cardenistas, más que la izquierda, intentaron favorecer 

la candidatura del general Miguel Henríquez Guzmán dentro del par 

tido oficial, a fin de que se diera sostén a un  programa  de comba 

te a la inversión extranjera indiscriminada, de fortalecimiento - 

de la reforma agraria, de nacionalización y estatización de emprg 

sas y de una distribución del ingreso más favorable a las capas 

populares. Los henríquistas, que tenián fuerza entre algunos sec- 

tores, campesinos, organizaron federaciones rurales que de inme-- 

diato fueron prohibidas por el PRI; Al fin, la sorda oposición 

en  el seno del PRI tomó la forma  de una rebelión abierta, los pal 

tidos de Henriquez decidieron crear una nueva organización y recg 

rrieron a la ya existente Federación de Partidos del  Pueblo. 

En esta sucesión participaron como candidatos presidenciales - 

Efraín Gonz6lez Luna por el PAN, Lombard0 Toledano por el Partido 

Popular, Adolfo Ruíz  Cortínez por  el PRI y el generaLMigue1  Henri 

quez Guzm6n por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano -- 

( FPPM) . 

La campaña presidencial (1951-1952) transcurrió en  un clima -- 

donde sucedieron hechos sangrientos, amenazas y provocaciones a - 

civiles y militares de la oposición al partido oficial. 

Ruíz Cortínez resultó el ganador dado el enorme aparato publi- 

citario montado por el PRI-Gobierno con 2,700,000 votos; Henri-- 

quez Guzm6n 580,000 votos; para Gonz6lez Luna 286,000 votos y - - 
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72,000 para Lombard0 Toledano. El número de votos reconocido a la 

rfppm,  cabe  subayar, había sido el  más  alto reconocido a un parti 

do  de  oposición. Después de los comicios no se permitió ningún ti 

PO de manifestación. La FPPM convocó a sus simpatizantes para ce- 

lebrar Itel mitin de la victoria" en  la  Alameda Central de  la capL 

tal, la respuesta del gobierno fue la represión. Luego Ruiz Corti 

nez  como presidente electo hizo efectiva su imagen  de ser el "ca2 

didato de la conciliación": llamó a l o s  henriquistas a regresar - 

al gobierno. Sobre aquellos que no aceptaron  la invitación, cayó 

el ostracismo político y  a  quienes  se mantuvieron en  pie  de lucha, 

l o s  estrujó  el brazo del Estado revolucionario. Pero, ¿Cuáles fue 

ron las principales repercusiones del movimiento henriquista para 

el sistema político mexicano? Tres fueron las afinaciones que se 

dieron en  el bloque de poder desde 1940 con el gobierno de  Avila 

Camacho. 

La primera de carácter particular fue para l o s  generales y ofi 

ciales medios: debían abandonar cualquier coquetería "populistat1 

y cualquier  ambición política personal, debía ser canalizada den- 
% 

tro del partido oficial. L a  segunda fue de tipo general: evitar - 

el peligro de  que  en el futuro coincidieran las demandas de los - 

campesinos con los de  campesinos oficialistas. Tercera repercu- - 

sión: La necesidad de un cambio sexenal "en el estilo de gober-- 

n a r " ,  es decir, no puede haber dos sexenios seguidos como el de - 

Alemán,  caracterizado por  un constante autoritarismo y corrupción 

generalizadas, va en cont-ra de una de las reglas del juego politi 

co  del  bloque  de poder. ( 1 0 )  
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Como último rompimiento en el interior del PRI y de lo que di- 

fícilmente podríamos denominar ahora "familia revolucionaria", ha 

sido la escisión del ingeniero civil Cuauhtémoc Cárdenas. 

Nadie estimaba que  las proporciones adquiridas por  la denomina 

da Corriente Democrática surgida en  el interior del PRI dos años 

antes de las elecciones del 6 de julio de 1 9 8 8 ,  serían de la mag- 

nitud alcanzada. Esta elección Federal se sucedió en medio de una 

coyuntura de declarada oposición al gobierno y en especial a la 

política económica. 

Participaron ocho partidos  en  un  reñido proceso electoral. El 

Partido Demócrata Mexicano  (PDM) postuló a Gumersindo Magaña, - - 

prestigiado miembro de  ese  partido; El Partido Revolucionario de 

los Trabajadores (PRT) postuló a Rosario Ibarra de Piedra, una de 

las figuras políticas en  México mayormente reconocida por su  cons 

tante lucha a favor de los  presos politicos y por los derechos hu 

manos; El Partido Acción Nacional (PAN) lanzó a Manuel J. -- 

Clouthier,  uno de Los mas  renombrados  dirigentes del,,.Jlamado "neo 

panismo", empresario y  exdirigente del Consejo Coordinador Empre- 

sarial; En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es postu 

lado  Carlos Salinas de Gortari quién habla sido uno de l o s  más im 

portantes artífices de la política económica del gobierno de - 

Miguel De la Madrid Hurtado; por Último, el Frente Democrático -- 

Nacional (creado  de la fusión  del  PARM,  PPS,  PFCRN y el PMS)  que 

postuló y apoyo la candidatura  del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 

exmilitante priísta. (11) . 

Apoyada la candidatura de Cárdenas por las diversas organiza-- 

ciones  levantó un nuevo  movimiento político nacional que recuperó 
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naturalmente la ideología nacionalista de izquierda del cardenis- 

mo, heredado de los tiempos d e  las grandes reformas del presiden- 

te Lázaro Cárdenas en los años treinta. ( I 2 )  

Después de un proceso electoral muy polémico y  reñido, la opo- 

sición del PAN y del FDN  sostuvieron que el triunfo del PRI se  ha 

bia logrado por un descomunal fraude, el PRI obtuvo para su  candi 

dato 50.36% de la votación (9 ,641,321;  Cárdenas logra el  31.12% - 

( 5 , 9 5 6 , 9 8 8 )  y Clouthier el 17,.07% (3,267,159), el resto son para 

Ibarra y Magaña con el 0.42% y el 1.04% respectivamente. ( 1 3 )  

Por primera vez desde la fundación del partido oficial, median 

te &l voto de la parte más critica  de la sociedad, las fuerzas de 

la oposición democrática vieron posibilidades de disputar y ganar 

el gobierno como algo real. 

Aún admitiendo las cifras procesadas en la Comisión Nacional - 

Electoral, estas indican que el partido oficial, sufrió  un  revés 

grave  e inesperado; tuvo lugar un desplazamiento del,-electorado - 

hacia el centro y la izquierda; empezaron a derrumbarse mitos co- 

mo el de la invencibilidad del PRI. ( 1 4 )  

2.1 CORRIENTE  DEMOCRATICA 

La aparición de la Corriente Democrática (CD) dentro del PRI - 

es uno de los conflictos más significativos del país en los últi- 

mos años.  Esta división del partido oficial no  fue igual a  las -- 

tradicionales escisiones que  vivió el partido desde su fundación 
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en 1929  hasta la década  de los cincuenta. El Único antecedente s i  

milar fue la separación del PRI  de Vicente Lombard0 Toledano, pa- 

ra fundar el llamado Partido Popular en la década de 1950.  ( 1 5 )  

Las  causas que originaron la formación de la Corriente DemocrA 

tica se comenzarón a gestar a principios de los sesentas. ( 1 6 )  

Desde  los años de Carlos A. Madrazo en la presidencia del PRI, 

se trató  de avanzar en la constitución de  un partido militante, - 
con independencia y autonomia,  capaz de proponer alternativas y - 

movilizar  masas en torno a los postulados de la revolución, requg 

ria de una profunda reforma y renovación de sus prácticas politi- 

cas. 

En esta perspectiva avanzaba contra el tapadismo. En  abril de - - 

1965 ,  se realiza en el estado de Morelos la primera junta electo- 

ral para elegir candidatos, posteriormente en  Baja California - - 
instrumenta el procedimiento del voto secreto e individual para - 

selección de candidatos a alcaldes. 
b 

Pero en su paso por la presidencia del partido, Madrazo afectó 

fuertes intereses políticos, al oponerse públicamente a las refor 

mas al artículo 59 de la Constitución orientadas a permitir la -- 

reelección de los miembros del Congreso. 

A pesar de tocar nervios muy sensibles al interior del partido, 

nadie  se atrevió a utilizar la discrepancia y el debate para mani 

festar  su desacuerdo con ¡a política instrumentada por Madrazo. - 

Por el contrario, viejas prácticas como el hostigamiento, la insi 
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dia, la politica sorda y los golpes  bajos, fueron los instrumen" 

tos utilizados para obligarlo  a renunciar a  su cargo el 17 de no- 

viembre de 1965. (17) 

Cuando Jesús Reyes Heroles  asumió la presidencia del partido, 

en 1972, intentó mantener espacios propios respecto a l  gobierno y 

puso énfasis  en los aspectos  liberales  de su ideología y de su -- 

doctrina: la disciplina y la militancia en el PRI debían ser de - 

hombres libres. Porfirio Muñoz  Ledo en  la dirigencia del partido 

act.ivÓ la tradición democrática en los procesos internos. Carlos 

Sansores Pérez, en 1976,  aletargó al PRI, inició la etapa de  ins- 

trumentalización del Partido  y mermó su presencia social. Con Ja- 

vier Garcia Paniagua como  dirigente, en sustitución de Gustavo -- 

Carvajal Moreno en 1981, el PRI  consiguió recuperar en parte su - 

carácter histórico combativo, qua había deteriorado mucho en los 

años anteriores. Luego  siguió la gestión de Pedro Ojeda Paullada, 

quien fue designado poco después de conocerse la designación de - 
Miguel De la Madrid a  suceder  a LÓpez Portillo a la  presidencia - 
de la República. 

. ._ 

Con Ojeda Paullada, se impusieron los criterios de una burocra 

cia  emergente y despartidizada en la función política!l*)El PRI - 

perdió su liderazgo social y empezó la etapa más difícil de su -- 

historia: intolerancia,  hermetismo y autoridad a ultranza. (19) 

Por  vez primera en su  historia,  el partido oficial había  deja- 

do  de existir la critica y la defensa de sus espacios y funciones 

políticas respecto del gobierno. Si en términos generales, la re- 
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lación entre el partido y el gobierno  se fundaba en el  respeto, - 

ese respeto mutuo no había significado o se había interpretado -- 

como sumisión y menoscabo de los territorios de uno con el - 

otro. ( 2 0 )  

En este contexto nace la Corriente Democrática, producto de -- 

las reformas de 1950, que  acenturaron las relaciones entre el - - 

partido y el gobierno y  trajeron consigo una profunda centraliza- 

ción, tanto en la selección de candidatos como en  la estructura - 

organizativa y en  el aspecto ideológico. Estas reformas causaron 

en  el partido la burocratización política y el verticalismo en -- 

las decisiones. Vino el enfrentamiento entre la concepción histó- 

rica del partido y la concepción burocrática conservadora. 

Pero el proyecto burocrático se enfrentó siempre desde 1952, - 

al proyecto histórico que,  con el tiempo,  se  convirtió en su tra- 

dición critica y autocrítica, combativa y de cambio. De este pro- 

yecto histórico fueron representantes Madrazo, Reyes Heroles, Mu- 

ñoz Ledo, González Guevara y Garcia  Paniagua, entre oxros. 
\ ( 2 1  1 

2.1.1 EL  ORIGEN  DE LA CORRIENTE  DEMOCRATICA 

El primer problema del origen objetivo de la corriente fue, la 

crisis del partido como una crisis de dependencia y subordinación 

sin precedentes en su relación con el gobierno. Otro de l o s  facto 

res directos que influyeron fué, l a  crisis de representatividad y 

por extensión, de legitimidad. 
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De las dos cuestiones anteriores se deriva  una gama diversa de 

situaciones críticas y potencialmente conflictivas que el arribo 

de los tecnócratas ocacionó a l  partido: su utilización como un -- 
instrumento politico para "legitimar" las acciones del gobierno - 
aun si éstas iban  en contra de sus principios estatutarios y de - 

su doctrina; su utilización como un  mero trampolin politico para 

colocar y promover a miembros emergentes e incondicionales del -- 

grupo en el poder,  sin importar su militancia. Y por último, su - 

utilización como un factor de contrapeso en el gabinete político 

como si el  partido  fuese una dependencia de la administración pú- 

blica. 

El desarrollo  histórico del sistema politico mexicano señala - 

que un fenómeno del corte de la corriente se presentÓ como una -- 

respuesta a  la necesidad de resistir en  la  defensa de los valores 

esenciales del nacionalismo y la democracia. ( 2 2 )  

2.1.2 PRIMERAS MANIFESTACIONES PUBLICAS DE LA '~RRIENTE 

DEMOCRATICA 

Los primeros  "indicios de la Corriente Democrática del PRI se 

remontan a  mediados  de 1985. En este período se llevaron a  cabo, 

de manera informal algunas reuniones pioneras  de análisis y discg 

siÓn de los problemas  del partido y del pais. 

El común  denominador  de  dichas reuniones era  una inquietud, -- 

por la difícil  situación nacional en lo económico, las amenazas - 
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crecientes para  la soberanía, la deuda externa, el empobrecimien- 

to de los mexicanos, los costos sociales de la política general y 

el deterioro del Partido Revolucionario Institucional. ( 2 3 )  

Posteriormente, se habló de la Corriente Democrática ante la - 

opinión pública el 14 de agosto de 1986, y no fue  sino hasta el 2 

de octubre del mismo año  cuando se hizo su presentación formal -- 

con la divulgación  de su documento de trabaja número uno, en More 

lia Michoacán firmado por 10 priistas: Porfirio  Muñoz  Ledo,  Ifigg 

nia Martinez y Cuauhtémoc Cárdenas, quien para entonces había tey 

minado su  gestión  como gobernador de Michoac6n; Los economistas - 

Carlos Tello, quien fue además director del Banco de México y Se- 

cretario  de  Programación y Presupuesto, y Armando Labra; el dipu- 

tado Janitzio MÚjica; el ex-subsecretario de cultura Leone1 Dur6n; 

el exlegislador y escritor Vicente Fuentes Diaz;  Severo  LÓpez Mes 

tre y César Buenrostro. ( 2 4 )  

En este  documento los firmantes sostenían que  su actividad bug 

caba contribuir  a la promoción de un vigoroso movimi2nto de reno- 

vación democrática que definiera una nueva estrategia nacional. - 

Para ello, pronian que se amplira el debate y análisis de los - - 

grandes problemas del pais, entre los que  destacaron la carga de 

la deuda externa, la inflación, el desempleo y el constante dete- 

rioro del salario. Mencionaban también que la política económica 

del gobierno, estaba propiciando progresiva dependencia del  exte- 

rior,  desmantelamiento de la planta industrial, desnacionaliza" 

ciÓn de la economía y descapitalización del país. Señalaban, que 

existia un elevado abstencionismo en l o s  procesos electorales, lo 
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que a su juicio era resultado de que la credebilidad en las insti 

tuciones políticas había menguado. ( 2 5 )  

Luego el 6 de  Mayo de 1987 en Chihuahua se dá a conocer el  do- 

cumento de trabajo número 2, donde hablan fundamentalmente de las 

normas internas del PRI y la necesidad de poner en práctica los - 

reglamentos internos de elección de dirigentes. ( 2 6 )  El argumento 

político central era la urgencia de contar con una candidatura -- 

presidencial que surgiera del análisis y Is discusión pública y - 

que respondiera a compromisos con la militancia y con sus organi- 

zaciones.(27)  Este documento, constituyó para muchos una anticipa 

ción del programa ideológico partidista que, habría de ofrecer -- 
una opción verdadera de cambio ante la situación actual en  la - - 

cual  dominasen, los intereses populares y la defensa de la nación 

de sus enemigos internos y externos. Un programa alternativo den- 

tro de intereses ocultos y clandestinos que en Últimas ocasiones 

han sacrificado la fuerza y la integridad histórica del país, en 

favor del ascenso y consolidación de grupos de dudosa convicción 

revolucionaria. ( 2 8 )  

2.1.3 PROYECTO  DE  LA  CORRIENTE  DEMOCRATICA 

.- EN _. LO POLITICO 

Promover la democratización integral de  la sociedad; coadyuvar 

a la transformación del  país mediante el ejercicio de una acción 

política que  se apoye en el proyecto histórico constitucional; -- 
fortalecimiento del presidencialismo; salvaguardar nuestra inde-- 
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pendencia y soberania frente a la intervención extranjera; forta- 

lecimiento  del pacto federal; satisfacer las aspiraciones de  li-- 

bertad y justicia de los mexicanos; fortalecimiento de la identi- 

dad nacional; mantenimiento de la vigencia de los principios de - 

la Revolución Mexicana y el mejoramiento de los procesos electora 

les. 

" EN LO ECONOMIC0 

Definición de  una nueva estrategia de desarrollo, democrática 

y  concertada  con los factores  de la producción que eleve y mejore 

las condiciones de vida de  las mayorías populares; fortalezca  la 

economía nacional y aproveche  en forma racional nuestros recur-- 

s o s ;  profundizar la orientación nacionalista y popular de nuestro 

desarrollo; replanteamiento radical de la política de la deuda -- 

externa;  a  efecto  de  recuperar el proyecto constitucional de des2 

rrollo y remontar la pendiente inclinada de una política económi- 

ca, concentradora,  inflacionaria, especulativa y de corte neocolo 

nial y fortalecer el mercado interno. L 

EN - LO - SOCIAL 

Mejorar los niveles de bienestar para el conjunto de los mexi- 

canos;  oportunidades  igualitarias de educación, capacitación, sa- 

lud,  vivienda y empleo; Apoyo a las clases trabajadoras para ase- 

gurar que el poder del pueblo se concrete en actos de gobierno; - 

Promoción  de la escala móvil de salarios; Organización de coopera 

tivas  de  vivienda;  fortalecimiento del salario real de los traba- 
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jadores y atención a las demandas legitimas de todos l o s  sectores. 

- EL PARTIDO 

Democratización del partido sin romper con l o s  Órdenes estable 

cidos del mismo; mayor participación de las bases en las decisio- 

nes políticas y en el quehacer partidario; por una militancia ac- 

tiva; supresión de pkacticas viciadas,  como el tapadismo, en la - 

selección de  candidatos;  recuperar la autonomía del partido y su 

independencia frente al Estado; establecimiento de un proceso in- 

ductivo y abierto en la selección  de  candidato presidencial; am-- 

pliación del debate de análisis  de los grandes problemas naciona- 

les con la participación de  miembros y organizaciones del partido 

y renuncia de los candidatos presidenciales a los cargos públicos 

que ostenten a fin de no utilizar recursos del erario público en 

sus respectivas campañas entre  otro. ( 2 9 )  

Por otro  lado,  cabe  señalar,  que  desde el momento en que  aparg 

ce la CD en agosto de 1986, ésta  tuvo una..serie de ihtervenciones 

dentro y fuera del partido,  acompañadas por ataques, descalifica- 

ciones y calumnias de parte de las jerarquías priístas. Varias -- 

fueron sus intervenciones en las  que participaron con propuestas, 

sugerencias y reclamos. Estos son l o s  documentos  de trabajo de - 

la Corriente Democrática, en sus versiones originales y comple-- 

tas. 

- Documento de trabajo' número  uno,  con fecha del primero de -- 

octubre de 1986. 
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- El primero de diciembre de 1986 circuló entre los miembros - 

de  la CD una nota documental preparada por la Asociación Me- 

xicana de Ciencia Política, acerca de los procedimientos es- 

tatutarios del P R I .  

- En febrero de 1987 se publicó un folleto Democracia interna 

del P R I ,  bajo los auspicios de la Asociación Nacional Revolg 

cionaria "General Lázaro Cárdenas del Río", cuya tesis est6 

inspirada en la de la corriente. 

- El ocho de marzo  de 1986 en Xonterrey, Cuauhtémoc pronunció 

una conferencia cuyo texto se difundió ampliamente. 

- E l  documento de trabajo número dos,  fechado el 6 de mayo de 

1987 en  Chihuahua. 

- Hay otros dos comunicados, uno con fecha del 21 de junio y - 

el otro del 25 del mismo mes, firmados por los principales - 
personajes de La corriente democrática. 

Figura también, la ponencia de Muñoz Ledo  "El P a 1  y la reno- 

vación política del país", que presentó en la reunión del -- 

I E P E S  celebrada en Tepic Nayarit, el 26 de octubre de -- 
1986. (30) 

El cuatro de octubre de 1987, los de la corriente intentaron - 

debatir sus posturas en la asamblea nacional del PRI, pero fraca- 

sarón, y pronto se dieron cuenta de que el combate había que pre- 

sentarlo fuera del partido, en alianza con otras organizaciones - 

populares y de izquierda capaces de llevar adelante un programa - 
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2 .1 .4  PROPUESTA  DEMOCRATICA 

La propuesta democrática fué un trabajo colectivo suscrito por 

dirigentes y militantes de la corriente democrática que se le en- 

tregó al Comité Ejecutivo Nacional del revolucionario institucio- 

nal el 9 de septiembre, con la finalidad de incorporarlo a la pla 

taforma electoral básica del mismo partido y así poder enfrentar- 

I. EL ESTADO  DEMOCRATIC0 Y EL PODER  CIUDADANO 

1. Garantizar el sufragio efectivo 

2. Defender los derechos ciudadanos 

3. Fortalecer los partidos 

4. Democratizar la comunicación 

5. Equilibrar los poderes 

6. Procurar Justicia 

7. Renovar el federalism0 
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8. Municipalizar el Distrito Federal 

9. Establecer el servicio civil 

10. Desterrar la corrupción 

11. Respetar el derecho de las mínorias 

12. Reconocer y promover las autonomías 

II- EL RESCATE DE LA  NACION 

13. 

14. 

15.  

1 6 .  

17. 

18. 

19. 

20.  

21. 

22. 

2 3 .  

24. 

Detener la sangria financiera 

Recuperar la soberanía económica 

Frenar la penetración extranjera 

Fortalecer nuestra identidad 

Replantear las relaciones con los Estados Unidos 

Proteger  a l o s  mexicanos en el exterior 

Defender la autodeterminación en centroamérica 

Proponer la Comunidad Latinoamericana 

Incorporarnos al no alineamiento 

Diversificar nuestras relaciones 

Impulsar l a s  negociaciones económicas 

Recuperar la Vanguardia internacional 

111. LA  PRESERVACION DE NUESTRO  PATRIMONIO 

25. Erradicar la miseria 

26. Garantizar la Salud 

27. Asegurar la vivienda digna 

28. Regular l o s  fenómenos demográficos 

29. Decentralizar la vida nacional 
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30. Democratizar el desarrollo urbano 

3 1 .  Racionalizar el aprovechamiento de los recursos 

3 2 .  Recuperar la naturaleza 

3 3 .  Consumar la reforma agraria 

3 4 .  Ordenar la transición energética 

3 5 .  Revisar la política nuclear 

36. Regenerar el medio ambiente 

IV. LA  SOCIEDAD  SOLIDARIA 

3 7 .  

38 .  

3 9 .  

40 .  

41 .  

42.  

43 .  

44. 

45 .  

4 6 .  

47 .  

48 .  

Combatir la marginalidad 

Mejorar la nutrición 

Proteger  a la niñez 

Garantizar la educación básica 

Reformar el sistema educativo 

Elevar y democratizar la educación superior 

Apoyar  a la juventud 

Impulsar el ascenso de la mujer 

Dignificar el trabajo 

Universalizar la seguridad social 

Estimular la creación 

Fomentar la pluralidad 

V. LA  RECUPERACION DEL DESARROLLO 

49. Frenar la inflación 

50 .  Reactivar la economia 

51.  Fomentar el empleo 
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5 2 .  

5 3 .  

54 .  

5 5 .  

56.  

57 * 

58 .  

59.  

60. 

Fortalecer el salario  y  el  consumo 

Redistribuir el ingreso 

Promover la productividad y la innovación 

Asegurar la autosuficiencia alimentaria 

Integrar la industria 

Reconstruir la economía pública 

Financiar el desarrollo 

Reducir la dependencia 

Concertar el desarrollo. ( 3 3 )  

Después de ser  rechazadas  estas propuestas por el CEN del PRI, 

la Corriente Democrática las  utilizó para complementar la  plata-- 

forma política del Frente  Democrático Nacional en apoyo a  Cuauht4 

moc Cárdenas para la elección  federal de 1988 .  

2.2 VIGENCIA  DEL  CARDENISMO 
‘h 

La campaña presidencial de 1988 desató una gran movilización - 

popular. El pueblo hizo  sentir su fervor Cardenista al volcarse - 

en apoyo del candidato de la corriente  democrática,  del Frente -- 

Democrático Nacional y otras  organizaciones politicas sociales y 

cívicas. 

Detras de esa convocatoria  de  las  cualidades politicas de - -- 

Cuauhtémoc Cárdenas y de esa creciente respuesta popular está  la 

profunda convicción patriótica, democrática y justiciera de gran 

parte de nuestro pueblo que se condensa en el cardenismo, el cual 
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a la vez que un sentimiento popular es una de las corrientes polí- 

ticas más importantes de  este  siglo en México, sintetizadora de - 

la secular batalla por una patria unida,  libre,  soberana, en  la - 

que se sustenten los elementos principales de un vasto programa - 

político en la  lucha por la soberanía del’pueblo y  de la nación y 

el rescate y desarrollo de la cultura nacional, por la racionali- 

dad económica y la equidad social y por  la liberación de  la crea- 

tividad y del potencial productivo del pueblo mexicano. ( 3 4 )  

El gobierno revolucionario Cardenista fue  posible por  un con-- 

junto de condiciones que  C6rdenas satisfizo. La principal fue  la 

Revolución Mexicana que  rompió el viejo orden político  y  social - 

del porfiriato despertó la  conciencia  nacionalista, estimuló la - 

voluntad de democracia y puso en marcha a todo un pueblo atrasado, 

pobre y desorganizado mas  decidido  a proseguir la lucha iniciada 

en 1910. ( 3 5 )  

Casi todo fue  revolucionario por éste gobierno  en defensa de - 

la nación y en beneficio del pueblo: el orden jurídico con leyes 
‘ \” 

nuevas  como la de Expropiación y con reformas y una interpreta- - 

ción justa de las ya  existentes; la estructura de la propiedad -- 

con la reforma agraria,  las nacionalizaciones, la formación de -- 
empresas y organismos estatales  y cooperativas; la organización - 

social y política con el aliento  a la costitución  de sindicatos y 

organismos populares, la fundación de la CTM,  CNC, la FSTSE y  aún 

camaras patronales; el sistema educativo elemental, medio y supe- 

rior con la creación de internados, escuelas rurales  y el politéc 

nico; la cultura nacional al exaltar  sus raíces indígenas y su -- 
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base popular; la política exterior con las nacionalizaciones mis- 

mas de  empresas  y actividades en manos extranjeras, la exigencia 

que la inversión monopolista internacional se atuviese al régimen 

legal y  politico mexicano, el no pago  de la deuda externa hereda- 

da y la inconmovible defensa de los principios de  no intervención 

y autodeterminación de los pueblos. ( 3 6 )  

Todo esto planteado en plabras, llegó a  su  culminación en - -- 

1934-1940, y solo parcial y efimeramente llevado a la práctica -- 

por los  gobiernos anteriores. Baste asentar aqui que todas las -- 

transformaciones estructurales y superestructurales del cardenis- 

mo,  se  realizaron en concordancia con la naturaleza del propio -- 

movimiento de 1910. 

Claro  está  que la sociedad mexicana sufrió una enorme  transfor 

mación en  este medio siglo  y  que hay indudables avances, pero na- 

da  da hoy vigencia mayor al cardenismo que la realidad de la cri- 

sis  y la politica antipopular que mina gravemente la soberanía -- 
nacional y la reiteración del tapadismo ~ . . l a  imposiclon,  junto -- ‘%Y 

con las  contradicciones de la crisis política, el fracturamiento 

del PRI y por supuesto, la decisión y congruencia política de las 

propuestas y actos de Cuauhtémoc Cárdenas desde que  surgió la Co- 

rriente Democrática y aceptó ser lanzado por ésta como un precan- 

didato,  todavia dentro del PRI, y sobre todo ya  como candidato -- 
presidencial de oposición que ha logrado unificar a muy heteroge 

neos partidos y organizaciones y particularmente a  grandes masas 

urbanas y rurales, poco antes despolitizadas, abstencionistas o - 

incrédulas. ( 3 7 )  
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CAPITULO  I11 

SUCESION  PRESIDENCIAL 

3. LUCHA POR LA SUCESION  PRESIDENCIAL 

La sucesión presidencial despierta un interés especial en  la - 

ciudadanía  en  su  conjunto, pues además de posibles virajes en la 

orientación de los programas gubernamentales, representa para  mu- 

chos  mexicanos la oportunidad personal  de agruparse alrededor de 

l o s  principales actores de  la política nacional o de establecer - 

alianzas  con ellos. Durante este proceso, el ambiente político -- 

del pais se modifica sustancialmente, ya que l o s  diversos secto-- 

res sociales se movilizan y definen en torno a algún precandidato 

En el transcurso de 1987, la  proximidad  en  el cambio de gobierno 

convirtió la expectación natural por  este fenómeno en  objeto de - 

atención pública. ( 1 )  

El panorama nacional en lo económico, político y social  de es- 

ta sucesión  era  en muchos aspectos nuevo y crítico. Un país so- 
". 

breendeudado  con el exterior; centralizado en exceso; urbaniza- 

ción  incontrolada; ingresos bajos debido a una inflación cuyos -- 

niveles no tenian precedentes y gran desempleo. ( * )  Surgieron nue- 

vos  actores  sociales de gran importancia como las organizaciones 

de  mujeres y el movimiento urbano-popular, reaparecieron con nue- 

vo ímpetu l o s  grupos étnicos y  se movilizarón algunos sectores -- 

campesinos, obreros y estudiantes. La  sociedad civil dejó atras - 

su tradicional  apatía, demandaba en forma creciente una  mayor - - 

apertura democrática y surgía vigoroza con una capacidad de orga- 
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nización que nadie imaginaba. ( 3 )  

En este contexto la sucesión presidencial comenzó con procedi- 

mientos, mecanismos y novedades nunca vistos en el país para ele- 

gir a sus candidatos a la presidencia de la República. 

ELECCION  DEL CANDIDATO OFICIAL. 

Dentro del Partido Revolucionario Institucional la  lucha  por - 
la nominación a la candidatura para contender en las elecciones - 
federales había sido silenciosa,  oculta, en  la que los  contendien 

tes debían guardar sus  aspiraciones para que en su momento fuera 

el presidente saliente el que designara al candidato a sucederlo. 

Pero, por primera vez desde 1958, esta facultad de nombrar a su - 

sucesor,  fue puesta a  discusión por la corriente democrática que 

pretendió incidir en la sucesióh?) 

Durante un año la CD se mantuvo activa en el interior del PRI 

con el fin de modificar el  proceso  de  selección del nuevo candida 

to a la presidencia, reclamando el apego a los estat;tos del par- 

tido que establecen que debería haber una convocatoria previa a - 

la selección de candidatos con  el fin de que los aspirantes pudie 

ran registrarse como precandidatos y que fueran después elegidos 

democráticamente. ( 5 )  

Pero desde Mayo de 1987, miembros de la corriente democrática 

postularón a Cárdenas como precandidato a la presidencia por el - 

PRI, con el fin de que el presidente y los dirigentes nacionales 

abrieran realmente el registro  de precandidatos y se llegara a -- 
una  Asamblea Nacional en el mes de Noviembre que tuviera varias - 

alternativas para elegir. Estas presiones obligaron a la dirigen- 
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cia  priísta a destapar seis precandidatos con el fin de dar una - 
apariencia de pluralidad; se recurrió a métodos novedosos y meta- 

estatutarios como  fueron las comparecencias ante el C E N ,  en las - 
que se pretendió que  cada  uno de los aspirantes expusiera los - - 

planteamientos básicos de  su proyecto de gobierno. 

El primero en  comparecer  fué Ramón  Aguirre Velázquez, el 17 de 

agosto de 1987, regente  de la ciudad de México,  que condensó en - 

los 33 cuartillas  de su discurso los que a  su  juicio, son los - - 

principales problemas del  país, y planteÓ posibles soluciones. De 

claró que, en su  modelo de gobierno, la generación de empleo se-- 

ría  prioridad nacional, y no una acción unilateral del sector pú- 

blico; se buscaría profundizar la reforma fiscal, considerando la 

evasión inherente a la especulación financiera, y para  incremen" 

tar la capacidad de  desarrollo social y la concertación se  conver 

tiría en instrumento imprescindible. Aguirre Velázquez, llegaba - 

con el apoyo del  presidente Miguel De la Madrid, pero sin ningún 

grupo político representativo, salvo los contadores PÚblicos al - 
( 6 )  servicio del Estado. 

i 
b 

El miércoles 19 de  agosto, Manuel Bartlett Diaz, Secretario de 

Gobernación,  leyó un texto  de 22 cuartillas en las que esbozó su 

proyecto de  gobierno "Con continuidad en la renovación y en la -- 

democratización política y económica". En su exposición manifestó 

su preferencia "por  establecer un  programa que resulte de una COG 

sulta interna entre sectores del partido, para después ampliarlo 

y conducirlo a la integración de las fuerzas nacionales, en  un es 

fuerzo de concertación que recoja el interés histórico de México". 
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Detrás de Bartlett estaba más que el apoyo del presidente De - 
la Madrid, una  larga carrera politica, la que  emprendió muy joven 

a  lado  de Carlos A. Madrazo, siempre con un apoyo condicionado -- 
por el gran  grupo  que mantuvo detrás de su personalidad y  que ma- 

nejó siempre en las circunstancias adecuadas cuando  hizo falta -- 

tener al hombre exacto para resolver l o s  problemas más insÓlL 

tos. ( 7 )  

El viérnes 21 de agosto Alfredo del  Mazo cerró el primer ciclo 

de comparecencias. Su propuesta se puede sintetizar en el proyec- 

to de integración de la modernización del pais  bajo soportes demo 

cráticos. 

Su precandidatura era respaldada por  un amplio  sector de l o s  - 
empresarios, quienes veían en el joven Secretario  de Energía, al 

candidato idóneo para suceder en el cargo  a  MMH; sin embargo el - 

presidente De la  Madrid lo abandonó a  su  suerte al final de la -- 
contienda. 

x.. 

El lunes 24 de agosto, el Procurador General de la República, 
k 

Sergio Garcia Ramirez expuso su pensamiento y sus propuestas res- 

pecto de los problemas internos y externos que enfrenta México. - 

PlanteÓ a s í  que "crecer es condición de justicia". 

"NO desconoceremos unilateralmente las obligaciones  contraídas, 

pero hay deberes que se contrajeron primero en  México". Al refe-- 

rirse a la deuda externa. Señalo que "son  otros los que  resuelven, 

a menudo con criterios azarosos o especulativos, cuánto cuesta l o  

que producimos, cuánto vale lo que necesitamos y cuánto suma el - 

interés de la deuda". 
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Garcia Ramírez, un hombre sin grupos politicos, pero el de ma- 

yor reputación de los seis comparecientes, tenia en su contra el 

voluble apoyo presidencial, pero a su favor una larga experiencia 

tanto política cómo administrativa y una mayor proyección perso-- 

nal sobre sus contendientes políticos. 

El martes 25 de agosto, el Secretario de Educación Pública, -- 

Miguel Gonz6lez Avelar; llevaba línea. Su discurso lo delató cuan 

do planteó sin contemplaciones que "la sociedad mexicana rechaza 

cualquier modelo de crecimiento que la excluya, la subestime o la 

considere menor de edad, porque sabe bien que esas propuestas, -- 

cualquiera que sea su disfraz, esconden una naturaleza tecnocrátl 

ca, paternalista o autoritaria,  y cierran el paso a la participa- 

ción popular responsable y madura. 

Del presidente Miguel De la  Madrid poco podría esperar Gonz6- 

lez Avelar. Su proyección politica había llegado a la  cúspide  al 

momento de asumir la titularidad de la Secretaria de Educación -- 
Pública, luego del fallecimiento de Jesús Reyes Herples el 19 de 

marzo de 1985. De  no  ser por este hecho fortuito, González Avelar 
L 

nunca hubiera aparecido en lista alguna factibles presidencia-- 

les. ( 8 )  

Carlos Salinas de Gortari, llegó el jueves 28 de agosto al edi- 

ficio del PRI. De entrada fue tajante en su discurso y defendió 

la ruta seguida por  la administración de Miguel De la Madrid y -- 

destacho: "No es tiempo de. virajes. Hay coincidencia ideológica y 

reclamo social para mantener la estrategia de renovación". 
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"La nación no aceptaría sacrificar lo alcanzado. La exigencia 

es preservar la linea de reformas institucionales de ejecución, - 

sin modificaciones violentas,  con el gradualism0 que aconseja  la 

prudencia política y con la firmeza que reclaman los retos del -- 
porven i r I t  . 

La continuidad fue la tónica del discurso pronunciado por SalL 

nas  de  Gortari, quien señaló  con énfasis: "Comparto la convicción 

de que el pais  no se hace cada seis  años, ni que la historia de 

México se inicia con  cada administración". 

Detras  de  Salinas,  no  solamente estaba el hombre que lo formó 

a  su imagen y semejanza,  el presidente Miguel De la Madrid, había 

también  grupos políticos a  los  que el titular de la SPP incrustó 

estrategicamente en diversas  dreas del poder,  como l a  Cámara  de - 
Diputados y dependencias  adscritas al  poder ejecutivo. (9) 

La  existencia de estos  seis precandidatos formales del PRI, -- 

causaron una gran  conmoción  en los circulos políticos y en toda - 

la sociedad mexicana. Para  algunos analist~as políti&s, su objeti 

vo era contrarrestar  a la Corriente Democrática que postulaba a - 
Cuauhtémoc Cárdenas como  su candidato. Los miembros de la CD, por 

su  parte, l a  desdeñaron tildándola de "danza ritual en torno  al - 
dedo".  Para los partidos de  oposici6n,  se trataba de una "mania-- 

bra publicitaria" y un ltmascaradalt que sólo pretendía desviar  la 

atención de  los mexicanos pero que no respondia a las exigencias 

populares de modernización política. ( 1 0 )  
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ELECCION  DEL  CANDIDATO  DE  IZQUIERDA. 

Uno de los partidos que primero comenzó formalmente sus traba- 

j o s  para escoger a  su  candidato  a la presidencia de la República 

El 30 de abril el partido convocó  a sus miembros para que se- 

leccionaran a  su candidato presidencial por la vía de elecciones 

primarias abiertas. ( 1 2 )  

Las autoridades del PMS consideraban que el proceso abierto de 

elección de  su candidato a la presidencia de la República servi-- 

ría tanto para unificar internamente al partido y  fortalecerlo, - 
como para difundir ampliamente su ideología y programa de acción. 

También  con los utilizados por el PRI para escoger  a  sus  respecti 

vos candidatos y, en especial al presidencial. 

Los contendientes de estas elecciones primarias comprendió a: 

Antonio Becerra Gaytán (antiguo militante del  PCM  y después del - 
PSUM en  Chihuahua); José Hernández Delgadillo (Pintox  e integran- 

te del Movimiento  Revolucionario  del Pueblo MRP); Eraclio Zepeda 

(escritor, militante de izquierda y diputado a la LIII legislatu- 

ra  por el PSUM) y Heberto  Castillo (Ingeniero civil, integrante - 

del movimiento de liberación nacional y fundador del Partido Mexi 

cano  de  los Trabajadores PMT). ( 1 3 )  

En estas preliminares, acudieron  a sufragar un totalode 218 -- 

mil personas, de las cuales se desconto un 0.8% de votos  anulados, 

quedando las preferencias por precandidato de la siguiente mane 

ra: Heberto Castillo 119,626 números  de votos; Eraclio Zepeda - - 
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45, 279 números de votos; Antonio Becerra 2 9 , 8 0 6  números de votos 

y José Hernández 22,108 número  de votos. 

Estas elecciones preliminares del PMS fueron importantes para 

representar el primer intento reciente que emprende un partido pg 

litico en nuestro pais por cambiar sus procedimientos de elección 

por medio de elecciones preliminares,  con voto secreto, universal 

y directo, además de  un proceso novedoso y sin antecedentes en -- 
nuestra historia politica. ( 1 4 )  

ELECCION DEL CANDIDATO  DE  DERECHA 

El candidato del Partido de Acción Nacional se eligió  durante 

su XXXVI Convensión Nacional, en la que se ejerció por vez prime- 

ra el voto  secreto, es decir a  trav6s del uso de papeletas y ur-- 

nas  estatales. 

Los tres precandidatos que contendieron para representar a l  -- 

partido en las elecciones federales del '88 fuerón: Salvador Rosas 
'b 

Mexicali,  hombre de alrededor de 70 años de edad,  tuvo una presen 

cia marginal; Jesús González Schmall, proclamado como el candida- 

to del panismo tradicional, era promovido como un panista de toda 

la vida.  Habia sido diputado federal y era coordinador de la frac 

ciÓn panista de la Cámara de Diputados en l a  LIII legislatura y - 

Manuel J. Clouthier,  recién  ingresado al partido con una militan- 

cia que escasamente sumaban l o s  tres años, habia sido en 1986  can 

didato a la gubernatura de Sinaloa. Lo caracterizaba su discurso 
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agresivo,  fuerte y en muchas ocasiones mal hablado. Fui. alto fun- 

cionario de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial. 

La Convención panista se realizó el 21 y 22 de noviembre de -- 
1987  en  el gimnasio Juan de la Barrera, en la ciudad de México, - 
en un ambiente festivo y en medio de un gran despliegue de propa- 

ganda. Durante el primer día de la convención, se revisó y aprobo 

la plataforma electoral de este partido a la que  se denominó - -- 
"plan para el cambio", la cual se integro con las aportaciones - 
de l o s  militantes de todo el  pais. 

En  el segundo día de la convención  se  eligió al candidato pre- 

sidencial del PAN. En  la que Manuel J. Clouthier obtuvo 870 votos, 

7 0 . 2 %  del total, contra 345 sufragios en favor de Jesús Gonz6lez 

Schmall (27%) y 34 de Salvador Rosas Magallón. 

La elección de Clouthier como candidato de Acción Nacional fué 

ampliamente comentada por los medios masivos de comunicaciones. - 

Se  dijo  que  con ella se hacia evidente un franco proceso de radi- 

calización  de Acción Nacional, puesto que Clouthier haría una de 
'\ 

las campañas más aguerridas de que se tuviera memoria mediante un 

nuevo pensamiento politico: el conservadurismo y neoliberalismo - 

empresarial. ( 1 5 )  

3.1. EL NEOPANISMO. 

El. Partido Acción Nacional nació, el 16 de septiembre de 1939 ,  

para defender la propiedad frente a l  Estado y en procura  de l a  -- 
libertad política. Desde el principio estuvo ligado a la cultura 
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católica y, después, de alguna manera intentó relacionarse con la 

doctrina social cristiana. (16) 

Desde su fundación hasta principios de  la década de los años - 

setenta, el objetivo de Acción Nacional había sido educar y crear 

conciencia en la ciudadania de la necesidad de una mayor partici- 

pación política a fin de presionar al Estado en aras del bien co- 

mún. En determinados momentos llegó incluso a subordinar la parti 

cipación electoral al aspecto doctrinario. Esta concepción fue -- 
cambiando a partir de 1972, año en  que  se generó una corriente -- 

que pugnaba por un partido más pragmático, activo y combativo que 

pudiera aspirar a disputar el poder. Surge asi lo que luego fue - 

denominado como neopanismo. 

Las diferencias ideológicas entre el panismo tradicional y el 

llamado neopanismo no son,  en opinión de algunos analistas politi 

cos, suficientemente claras.  Otros afirman que las tácticas pro-- 

puestas por los neopanistas suponen cambios radicales en los objg 

tivos y  las metas del Partido Acción Nacional. ,." 

El tipo y grado de relación del PAN con grupos empresariales y 

asociaciones cívicas ultraderechistas como Desarrollo Humano Inte 

gral (DHIAC) y otras similares,  el incremento de los contactos -- 

con grupos  y organizaciones con Estados Unidos y el empleo de cam 

pañas de desobediencia civil,  han  sido motivo de  fuertes  discusig 

nes dentro del  partido. Entre los panistas algunos aceptan que -- 
hay esta división y otros-aseguran que el PAN sólo ha sufrido cam 

bios naturales en respuesta a  las  nuevas condiciones del  país. 
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La discusión se dió entre los panistas tradicionales y  los si2 

patizantes de las nuevas ideas. A raíz del descontento que la na- 

cionalización de la banca provocó en algunos sectores, varios em- 

presarios decidieron apoyar al PAN para que este modernizara sus 

tácticas electorales y se convirtiera en  un  partido que pudiese - 
realmente competir por el poder. Todo esto aunado  al malestar de 

la crisis económica en 1982, favoreció el triunfo de algunos can- 

didatos del PAN. 

Esto permitió la consolidación del grupo llamado neopanista, - 
con lo que el sector tradicional quedó rezagado. A partir de en-- 

tonces el partido se  ha mostrado con clara vocación electoral, -- 

en el que la discusión se ha centrado en el grado de radicalismo 

de las nuevas tácticas de  lucha. (17) 

El ascenso de Manuel J. Clouthier como candidato a la preside2 

cia de la República es un ejemplo claro del neopanismo. Para Clog 

thier la lucha electoral  fué  un asunto entre si mismo y el pueblo, 

una lucha en la que Acción Nacional fué Únicamente urr instrumento. 

Fueron tantas las diferencias entre el liderazgo panista real y - 
la anacrónica minoría que  redacto la plataforma  política  para la 

elección del 88, en  que el propio Clouthier insistió en que se -- 

abandonara el "capillismo",  el "espíritu de secta" y la "protec-- 

ción del jardin pequeño". ( 1 8 )  

Por  otro  lado  tenemos,  según el priista Jaime Castrejón Diez, 

el neopanismo tiene tres  objetivos principales: 1 )  Renovar a cual 

quier precio las posibilidades del capital, fortalecer sus meca-- 
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nismos productivos y sus instituciones sociales, 2) Oponerse radi 

calmente  a  toda interferencia en su realización, y 3) Debilitar - 

al Estado y a la Sociedad para  imponer un esquema social sometido 

a la lógica del capital internacional. (19) 

Estos objetivos  son  similares  a los que guiaron la politica de 

los gobiernos de Miguel De la Madrid (1982-1988) y actualmente el 

de Carlos Salinas  de Gortari (1988-1994). Ahora,  el programa so-- 

cioeconómico del  PAN ha sido tomado casi totalmente por Salinas, 

quien ha emprendido una cruzada contra la intervención directa -- 

del Estado en la economía. (20) 

3.2 MILITANCIA  EN  EL  PARTIDO  AUTENTICO 

DE LA  REVOLUCION  MEXICANA. 

Una vez  que la Corriente Democrática se  vio obligada a romper 

con el partido oficial requirió la candidatura otra plataforma -- 

partidaria. Esta tendría que ser seleccionada bajo tres condicio- 
5, 

nes principales: 1) Que el otro partido est.uviera de acuerdo en - 

postular al lider  de la Corriente Democrática a Cárdenas, 2) Que 

la adscripción a  este partido no señalara a los miembros de la -- 

corriente como derechistas ni como izquierdistas, y 3) Que hubie- 

ra afinidad suficiente entre los postulados de la corriente demo- 

crática y el partido seleccionado como plataforma de lanzamien- 

Estas tres características eran cumplidas por el Partido Autég 

tic0 de la Revolución Mexicana (PARM), por lo menos por una de -- 
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sus  funciones, la encabezada por CantÚ Rosas. Si bien el PARM era 

y sigue  siendo un partido altamente desprestigiado entre otras -- 

razones por haber sido siempre una organización comparsa del PRI, 

y  que debió incluso su subsistencia a  éste, no podría acusársele 

de ser francamente derechista, aunque si de centro derecha y des- 

de  luego  tampoco izquierdista. 

Su planteamiento no  es muy distinto al del PRI, pero criticaba 

a  éste  de no hacer ni de propugnar seriamente porque se hiciera - 

desde el gobierno,  lo  que decía y proponía en sus documentos. Y - 

éste era un aspecto coincidente  con el centro explicit0 de la lu- 

cha de la corriente. 

El 14 de octubre de 1987 Cárdenas aceptó formalmente ser miem- 

bro del PARM y su  candidato presidencial. No entusiasmó a mucha - 

gente, de hecho fue duramente criticado, especialmente por  la iz- 

quierda,  corriente  en la que habia algunas personas que querían - 

ver en 61 un posible candidato de unidad democrática y progesista. 

Los primeros en sumarse a la candidatura del PARM, fu-eron el Par- 
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A  Cuauhtémoc  no  le convenía la postulación por parte de algún 

partido de izquierda,  ya  que  ello hubiera repercutido en la defec 

ción  de  muchos  de sus partidarios en las propias filas del parti- 

do  oficial, muchos de  los  cuales tienen inclinaciones democratis- 

tas pero no  estaban  dispuestos  a apoyar un programa de corte so-- 

cialista. 

Sostenido por un cascarón  como el PARM, Cárdenas tenía  un mar- 

gen  de  maniobra  mucho  mayor,  lo  que compensaba las desventajas -- 

del desprestigiado. La izquierda no precisó de reflexionar sobre 

este  hecho,  simplemente  se  aprestó  a  condenarlo,  y para algunos - 

de  sus  miembros m6s representativos, ello era  la prueba de  la ti- 

bieza de  Cuauhtémoc o incluso de  su traición. Pero con ese golpe, 

el  michoacano se aseguraba no sólo ascendiente entre muchos de - 

sus prosélitos en el mismo P R I ,  sino entre las filas del propio 

pueblo, al cual una plataforma explícitamente socialista "no  le - 
llega", debido  a la escasa penetración del trabajo de los socia-- 

( 2 3 )  
listas  en su seno. i 

A  todo  esto se  lo podemos atribuir  a lo 'que nos dice Rodriguez 

Araujo,  "Existe un conservatorio generalizado en la población ma- 

yoritaria  del país por  las  siguientes razones principales: 

1). Porque  durante  décadas se  ha bombardeado a la población con - 

valores  pertenecientes  a la ideología dominante. 

2). Como una de las consecuencias del punto anterior, porque la - 

mayoría de la gente  cree  que el mero  cambio de personas en -- 

las más altas  instancias  de  poder, en diferentes ámbitos (mu- 

nicipal,  estatal,  federal por ejemplo, pero no exclusivamen- 
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te),  va a resolver los problemas entre otras  cosas porque los 

problemas fundamentales de la economía y  de la sociedad se -- 

creen producto de políticas gubernamentales. 

3). Porque la oposición ha auspiciado  las dos creencias señaladas 

en el inciso 2: que los principales problemas  son resultado - 

de  malas políticas y  que  otros gobernantes harían mejor las - 

cosas. 

4). Porque la oposición de izquierda ha alimentado  también, sobre 

todo  en  el caso de los partidos de izquierda reformista, las 

creencias y peor aún,  porque no ha movido también  con  slogans 

pertenecientes a esa ideología dominante". ( 2 4 )  

La  oposición  social, no organizada  y básicamente pasiva, con- 

fía poco en las opciones partidarias  existentes  como alternativa 

de gobierno (no ha gobernado y no  tiene, por lo  tanto experiencia 

de  gobierno).  Este punto es importante en un pais  donde el Estado 

se ha presentado como el foctólum  de la vida económica y social - 

del México posrevolucionario. Por esta razón y por u'ha cierta d o -  

sis  generalizada en la población de conservadurismo  y de tenden-- 

cia al centro, de tendencia de  lo  que se conoce  mejor, parece ser 

que  confía más en quién rompe con el régimen y se presenta en -- 

contra de 61 con un proyecto de  rescate de los  valores  y princi-- 

p i o s  fundamentales de la Revolución Mexicana que  en quién propone 

un modelo considerado ajeno a  esos  valores  y principios. ( 2 5 )  

Por otra parte, Cuauhtémoc Cárdenas explica así su afiliación 

al PARM: 



crítica respecto a la conducción misma  del gobierno, en problemas 

como la reforma agraria, el efecto  de las inversiones extranjeras 

incontroladas o indiscriminadas y otras cuestiones. Tuve y he te- 

nido siempre una posición bien definida. 

Consideré, la ingresar a la CNC, que desde ahí  podía darse una 

pelea importante por l o s  mismos principios. Esa  lucha se dio en - 

el tiempo que  yo estuve al frente del Consejo Técnico de la CNC, 

que fué poco más de un año, entre 1967 y 1968. 

Sostuve esa misma  actitud en mis colaboraciones a través del - 

I E P E S ,  como miembro del PRI, en las campañas electorales de 1970 

y de 1976. Tuve la  misma actitud crítica, siendo miembro del par- 

tido, al llamar a la libertad de l o s  presos políticos, ya muerto 

mi padre. 

No me gusta hacer biografías personales, pero es conveniente - 

hacerlo en esta ocasión. A lo  largo de estos años, del 70 y  del - 
76, tuve una serie de participaciones públicas. En  el LXXX aniver 

sario  del nacimiento de mi padre, 21 de mayo de 1975, hice una -- 
denuncia por el endeudamiento que  se  había.hecho en ese momento y 

por el mal manejo de las inversiones extranjeras. 

Y llamé  también, frente al presidente de la República entonces, 

a  que abriera el juego real en la selección de candidatos a la -- 

presidencia del propio partido. Que no  se hiciese por la designa- 

ción tradicional del propio presidente. 

Fui solidario en la lucha de los electricistas democráticos, - 

Rafael Galván, en esa época. 
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Traté de abrir formas  de participación democrática presentand2 

me abiertamente y llamando a que  se apoyara  esa posición como pre 

candidato al gobierno de  Michoacán en 1973. 

Creo que ha habido una serie  de actitudes, aun cuando era yo - 
miembro del partido institucional, no de incondicionalidad, sino 

de critica y de buscar la participación y de empujar los princi-- 

pios, que me dan congruencia y  que me permiten afirmar que he mag 

tenido una posición. Es la misma lucha quedimos desde la corrien- 

te democrática: que se abrieron los cauces de participación al ig 

terior del partido,  que se cumplieran estatutos, que  se observa-- 

ran principios, que se modificara el procedimiento de selección - 

del candidato a la presidencia. 

Al no lograrse  esto, la corriente democrática decidió la parti 

cipación electoral,  siempre  buscando  en ella la convergencia de - 

todas las fuerzas  que pudieran formar un frente, dentro de cierta 

lógica política. Esto es discutible, pero  esa fue la  intención. - 

Para la participación electoral  es indispensable un,Eegistro.  En- 

tonces se  empezó a hablar  con diferentes partidos para  ver  en qué 

y  cómo  se podía participar. 

Con los tres partidos que respaldaron al FDN  (PARM, PFCRN y el 

PPS) habiamos hablado de la posibilidad de una candidatura apoya- 

da por diversas fuerzas. 

El primer acuerdo que  se pudo concretar fue  con el PARM, cuan- 

do ya casi estaban fijados los términos para el acuerdo con el -- 

FCRN. A s í  es como fue  evolucionando lo que fué el Frente Democr6- 
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tic0 Nacional. Siempre pensó la corriente democrática en la parti 

cipación electoral buscando la convergencia del mayor número de - 

fuerzas que coincidieran en principios comunes dentro de una pla- 

taforma electoral. 

Esta  es  la razón por la que  se di'la candidatura dentro del -- 

PARM. ( 2 6 )  

3.3 EL FRENTE  DEMOCRATIC0  NACIONAL (FDN). 

El Frente Democrático Nacional fué, una fuerza política plural, 

en cuyo interior se definieron y redefinieron permanentemente - - 

alianzas, compromisos y estrategias. 
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fracción encabezada por Rafael Aguilar Talamontes y que para ha- 

cer  de  Cárdenas  su candidato se reconoció no en el socialismo si- 

no  en la ideología de la Revolución Mexicana cambiando su nombre 

al de Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y 

posteriormente el Partido Popular Socialista de herencia lombar-- 

dista. 

Cada uno  de dichos partidos realizó consultas entre sus bases 

a fin  de aprobar la candidatura de Cárdenas.  Este siempre rindió 

sus protestas en asambleas o convensiones, ante l o s  delegados, - 
representantes y numerosos elementos de base de cada partido. Du- 

rante  los  meses de octubre y noviembre Cárdenas acepto la postula 

ción por parte  de diversos partidos y organizaciones sin regis- 

tro. ( 2 7 )  

Con su discurso de arranque de campaña, junto  con la propuesta 

democrática presentada por la corriente en septiembre, asentaron 

las bases ideológicas y programáticas que harían posible la inte- 

gración  del FDN. Este quedó formalmente constituido.e-1 12 de ene- 

ro de 1988, en la ciudad de Jalapa. Suscribierón la plataforma -- 
común  las  siguientes organizaciones: PARM,  PFCRN,  PPS, Corriente 

Democrática, Partido Social Demócrata, Partido Verde Mexicano, -- 

Partido  Socialista  Revolcionario, Partido Nacional del Pueblo, -- 

Comité  de Defensa Popular,  Partido Liberal Mexicano, Unidad Demo- 

crática, Fuerzas Progresistas de México, Consejo Nacional Obrero 

y Campesino y Corriente Política de Masas. 

El consenso programático conseguido en  la plataforma común, -- 

así como el diseño de la campaña del candidato fueron los cimien- 
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tos para tender puentes de  trabajo  y de diálogo conjunto entre -- 

las distintas  organizaciones,  mismos  que más tarde se reafirmarían 

como puentes de negociación. 

Es necesario recordar que  el crecimiento de las organizaciones 

que  apoyaron  la  candidatura  de  Cárdenas  no  se detuvo ni con la -- 

formación  del FDN. Reconocidos  en  su programa y en su liderazgo - 

se  fueron  sumando al apoyo de  la misma otras más, de entre las -- 

más importantes que lo  hicierón antes de las elecciones destacan: 

el grupo  Polyforum, la Asamblea de Barrios de la  Ciudad  de México, 

el movimiento al Socialismo  y  por  Último, el Partido Mexicano So- 

cialista. Esto sin  tomar  en  cuenta  a los numerosos comités de apg 

yo en fábricas  y  centros de  trabajo, sindicatos,  colonias, ba- - 

rrios,  escuelas  y pueblos. ( 2 8 )  

Así, el F D N  logró conformarse  como una alternativa para  am-- 

plios secotres de la sociedad. Su propuesta fue  crítica, contenía 

como eje  un programa moderado  y  reformista,  cuyos pilares funda-- 

mentales eran la necesidad de democratizar la vida pblítica y la 

defensa de la soberanía nacional  con estricto apego a la constitg 

ción. ' ( 2 9 )  

3.4 EL  PROCESO  ELECTORAL 

Las elecciones en nuestro  país,  no  han cumplido con su función 

política de definir quién  gobierna  y  con  que proyecto político. - 

Tampoco  han podido hacer de la arena electoral el sitio privile" 

giado para la expresión de  la  conflictiva política del país, o -- 
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para  la conformación  de  opciones de cambio en el sistema político 

mexicano. El sistema electoral ha servido fundamentalmente  como - 

instrumento para recrear la continuidad institucional y para res- 

tituir la legitimidad del  régimen politico. Pero  es muy importan- 

te, que en los Últimos  años,  las elecciones han  empezado  a ejer-- 

cer una influencia importante sobre l o s  procesos politicos en M&- 

xico. Las cifras  son  discutidas y tomadas en cuenta y la legitima 

ción del sistema  depende cada vez más de las elecciones. ( 3 0 )  

Un caso de gran trascendencia fui. la elección presidencial y - 

federal de 1988. En el transcurso de las campañas  sobresalen  tres 

candidatos con fuerza y  arraigo  reales,  que  representaron verdade 

ras corrientes ideológicas y políticas. 

Se  enfrentaron tres grandes  corrientes, con sus respectivas ba 

ses  sociales y sus  candidatos  en cierto sentido naturales. Desde 

la derecha habia una extraña mezcla de exigencia democrática pro- 

ducto de decenios  de  arbitrariedades,  de  fraude  electoral  y  del - 

desarrollo económico y social  de regiones enteras del-, pais, sobre 

todo en el norte. Manuel J. Clouthier, el candidato  del PAN fué - 
siempre un aspirante  combativo. Sus llamadas a la desobediencia - 

civil,  sus  constantes provocaciones al gobierno y al partido de - 

este Último fué reflejo del coraje y desesperación de las clases 

medias mexicanas  surgidas del "boon  mexicano" de los pasados cin- 

cuenta afíos, hoy  empbrecidas y humilladas por la crisis económica 

interminable y un sistema  politico agonizante. ( 3 1 )  

Clouthier inició su  campaña el 11 de diciembre en la población 

de Dolores,  Hidalgo, cuna de la independencia, en donde además de 
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reiterar su voluntad de cambio, tocó  las campañas de la  iglesia - 
parroquial, quebrando la tradicional quietud  del 

En el otro extremo del espectro político, la novedad fué la -- 

irrupción en el escenario mexicano de  una verdadera opción de iz- 

quierda. La candidatura a la presidencia de Cuahtémoc Cárdenas, 

quién rompió el unanimismo ideológico priista que imperaba desde 

los años treinta. En buena  medida como resultado del sexenio pre- 

sidencial  de Cárdenas padre, la  izquierda mexicana se había deba- 

tido a lo largo de casi cincuenta años entre el apoyo crítico a - 

las medidas reformistas del gobierno y el repudio  a  sus prácticas 

corruptas  y anti-populares. Fuera del PRI la izquierda era débil, 

reprimida o cooptada; dentro era minoritaria, cautiva  y clandes" 

tina. 

Cuauhtémoc comenzó su actividad electoral el 29 de noviembre - 

en la plaza Melchor Ocampo de Morelia Michoacán. Ante campesinos, 

estudiantes, amas de casa e intelectuales convocando  a la recupe- 

ración del camino de la Revolución y de su proyecto Sacional. Lla 

mÓ  a  luchar por un reparto efectivo de la tierra y por eliminar - 

el caciquismo  y la corrupción. Desarrolló una campaña en buena -- 
parte fundada en el arcaísmo popular: arcaísmo del nacionalismo - 
económico en el que descansan muchas de sus tesis programáticas, 

arcaísmo de la base social que parece predominar en el Seno del - 
indudable apoyo popular. 

En esta doble oposición el P R I  la enfrentó con  grandes  difícul 

tades. Carlos Salinas de Gortari tuvo que bregar contra los estra 

gos de  seis años de estancamiento económico y contra una políti- 
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ca gubernamental quizás acertada desde el punto de vista estráte- 

gico del pais -apertura comercial hacia el exterior, privatiza- - 

ciÓn y reducción del sector  público, recorte de  subsidios, etc. - 

-Pero que ha dañado el nivel de vida de'la inmensa mayoría de los 

mexicanos. ( 33 3 

Salinas empezó  su gira el 9 de noviembre a bordo de un vagón - 

de tren al que  se denominó el Agualeguas. Después de una escala - 
en  Querétaro, en donde rindió homenaje al Congreso 

de 1917, continuó hacia Nuevo LeoÓn, estado del que 

mayor parte de  su famiiia. Ahí reafirmó su deseo de - 

Constituyente 

proviene la - 

modernizar al 

En estas elecciones el peso personal de los  candidatos presi-- 

denciales reforzaba la presencia de los partidos y de  sus respec- 

tivas propuestas políticas entre la sociedad mexicana. 

3.4.1 PLATAFORMAS  ELECTORALES 

De los seis agrupamientos politicos que  participarón en la - - 

contienda electoral sólo tres  de ellos PRI,  PAN y FDN presentarón 

un diagnóstico de la situación del pais. 

EL RETO DE LA SOBERANIA Y POLITICA EXTERIOR. 

El Partido Revolucionario Institucionai (PRI), pugnaba por  una 

política exterior diversificada y plural sustentada en los princi 

pios de no intervención, libre determinación de los prueblos, so- 

lución pacifica de las controversias, igualdad jurídica de los ez 

tados  y  cooperación para el desarrollo y la  paz. 
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El Frente Democrático Nacional (FDN) proponía, recuperar el pa 

pel de México como vanguardia internacional en defensa de: la au- 

todeterminación, la paz, el desarme, la no intervención y la coo- 

peración entre los estados independientes de su sistema político 

y económico. 

El Partido de Acción Nacional (PAN) exponía, dar valor y con-- 

sistencia a nuestras relaciones  con el exterior, a partir del res 

peto al principio de congruencia y buena  fe. 

EL  RETO  DEMOCRATICO. -. .. 

Partido Revolucionario Institucional: Propiciar la democracia 

para hacer posible la igualdad de oportunidades, el ejercicio de 

las  libertades y el acceso al bienestar social. Se fomentaría la 

presencia de la sociedad civil -democráticamente organizada - en 

los procesos electorales y en la ocupación de los espacios de po- 

der. Se propone  un Estado democráticamente fuerte para promover - 

lo mejor de la nación. 

Frente Democrático Nacional proponia fomentar la participación 

de representantes de los diversos núcleos que conforman la socie- 

dad; garantizar la genuina democratización del país y crear las - 

condiciones para  el desarrollo material y el ascenso de los gru- 

pos mayoritarios. Se garantizaría el pleno ejercicio de la Sobera 

nía popular y el respeto irrestricto de  la voluntad ciudadana ex- 

presada en las urnas; se impulsaría el fortalecimiento de la divi 

sión de poderes: la democratización de todas las organizaciones y 

las  nuevas  formas de participación y representación social. 
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El Partido Acción Nacional bajo el principio de "igualdad para 

todos1I, propone recuperar la democracia, ya que desde 1929 a la - 

fecha ésta se ha desarrollado como una IlfÓrmula sin contenido - - 

real  salvo en contadas excepcionesM1. Lo's mexicanos encontrarán -- 

oportunidad para su desarrollo en todos l o s  Órdenes: educativo, - 
de trabajo, politico, social, etc.  Para tal objetivo se limitaria 

a l  poder ejecutivo, se garantizaria el sufragió 

efectivo, el fortalecimiento del  federalism0 y el equilibrio de - 

poderes. 

-. EL RETO SOCIAL. 

El Revolucionario lnstitucional proponía, atender con urgencia 

las necesidades básicas no satisfechas,  no  sólo cuantitativa sino 

cualitativamente: La modernidad que  se propone el partido, recla- 

ma  un esfuerzo de excelencia en los servicios  que se ofrecen al - 

pueblo. 

El Frente Democrático Nacional pugnaba por un  nuevo orden de - 

prioridades en la asignación de los recursos para privilegiar la 

inversión social y atender las necesidades fundamentales de  la po 

blación en materia de salud,  nutrición  educación, cultura y vi- 

vienda, combatiendo la marginación y la miseria y promoviendo si2 

temáticamente la elevación de las condiciones de vida de los mex& 

canos. 

El Partido Acción Nacional proponía, igualdad a l o s  ciudadanos 

para su desarrollo en todos los órdenes: educativo, de trabajo, - 

politico y social. Frente a los problemas de trabajo y salario -- 
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acceso  a la gestión y propiedad de las empresas a los trabajado-- 

res y apoyo  a un sistema que establezca un salario justo. Para -- 

lograr una alimentación suficiente: la información, la educación 

y la promoción. 

EL RETO ECONOMIC0 

Para el PRI, controlar y abatir la inflación, protegiendo y am 

pliando gradualmente el  poder de compra de  los trabajadores y cam 

pesinos;  sostener y extender la recuperación económica para defen 

der  los  empleos existentes y crear nuevas y mejores fuentes de -- 

trabajo  en más sectores y más regiones; y continuar y profundizar 

la  estrategia  de cambio estructural para elevar la  productividad 

de la economía, requisito para avanzar en  la justicia social. Mo- 

dernizar la economía mexicana, hacerla más dinámica en el mercado 

interno;  menos vulnerable frente al exterior, capaz de abatir La 

carga  excesiva que el servicio de  la deuda representa sobre el ill 

greso  de  los mexicanos. 

-. 

El Frente Democrático Nacional propuso, abatir l a  inflación -- 

con Una política que aumentara la oferta de productos básicos, -- 
disminuya  las tasas de interés, detenga la elevación de l o s  pre-- 

CiOS Y tarifas del sector público y frene el deslizamiento del -- 

peso. 

Restablecer el control de precios de los bienes indispensables 

para la subsistencia. Elevar el poder adquisitivo del salario hag 

ta su nivel histórico más alto (1976). Suspender el pago de  la -- 

deuda mientras no se lograra reajustar el principal, disminuir -- 
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las tasas de interés y limitar l o s  pagos a un reducido porcentaje 

de nuestras exportaciones. Emprender un programa de reconstrucción 

económica destinando un alto porcentaje del PIB  a la inversión -- 
productiva. Reconstruir el sistema bancario. 

El Partido Acción Nacional pugnaba, por una mayor honradez  y 

austeridad, mayor libertad de acción económica para incrementar - 

la producción de bienes y servicios, disminución drástica del gas 

to público y restituir al dinero del  pueblo. Su poder de  compra, 

aliviar la deuda pública mediante la incautación de bienes a fun- 

cionarios públicos responsables del  endeudamiento.. Fijar un por-- 

centaje  sobre el total de exportaciones efectivas para el pago de 
-. 

la deuda. Eliminar del presupuesto gastos politicos, publicita- - 

rios y suntuarios. Descentralizar la banca y crear bancos regio- 

nales. ( 3 4 )  

3.4 .2  ELECCIONES  DEL 6 DE J U L I O  

La población total de México en 1988  era de  80 millones de ha- 

bitantes. El número de votantes registrados fue  de  38,074,926. 

En estas elecciones intervenian 31 estados y el Distrito Fede- 

ral; el país tenía 305 distritos electorales y el  D.F. registraba 

más votantes que cualquier estado: 5,095,462. El estado de México 

quedaba en segundo  lugar, con 4,190,232. 

Las elecciones sobrevinieron desahogándose como proceso en los 

siguientes organismos: una Comisión Federal Electoral, 32 Comisig 

nes  Locales Electorales, 300 Comités Distritales Electorales y -- 
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54,642 Casillas  con  sus mesas directivas. En medio de gran expec- 

tación política se llevaron a  cabo los comicios. ( 3 5 )  

Estos comicios federales del 6 de julio para elegir nuevo pre- 

sidente de la República,  Diputados y Senadores, se dio en medio - 

de  una extraordinaria expectación dado el gran interés que desper 

tarón las campañas de los partidos políticos en  contienda, fueron 

un parteaguas en la historia política del país, y se dieron nove- 

dades significativas para el futuro del  país. 

El PRI  obtuvo para su  candidato 50.36% de la votación (9,641,321; 

Cárdenas logra el 31 .12%  (5 ,956 ,988)  y Clouthier el 17.07%  (3,267,  

1 5 9 ) .  De los  votos totales para presidente, ( 1 9 , 0 9 9 , 1 5 7 ) ,  el res- 

to son para Ibarra y Magaña, que obtuvieron el 0.42% y el 1.04% 

respectivamente, siendo la abstención de casi 5 0 %   ( 1 8 , 9 7 4 , 7 6 9 ) -  

En las  elecciones para diputados, los resultados oficiales - - 

son: PAN, 3 ,248 ,016   (18 .08%) ;  PRI 9 ,165 ,222   (51 .02%) ;  PPS 1,659,  

462   (9 .23%) ;  PMS 802 ,525   (4 .46%) ;  PFCRN 1 ,681 ,710   (9 .36%) ;  PARM - 

1,092,168  (6 .08%) ;  PDM 223 ,216   (1 .2%) ;  y PRT 88,455  (0 .5%) .  En -- 

Partiendo de las mismas cifras oficiales, se podia comprobar - 

que el candidato presidencial del PRI habia obtenido la  más  baja 

votación que cualquier otro candidato de ese mismo partido. - -- 
Miguel De la Madrid habia sido triunfador con el 74% de la vota-- 

ciÓn. La Cámara de Diputados por otra parte,  sufrió considerables 

cambios: el PRI obtuvo 256 de l o s  5 0 0  asientos; el PAN, 101, y el 

FDN, 128,  y por vez primera en la  Cámara de Senadores apareció la 
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oposición con  cuatro Senadores del FDN. 

Desde un principio la oposición cardenista reclamó el triunfo, 

mientras que  el PAN se limitÓ a señalar que debido a las irregula 

ridades del proceso, no cabía proclamar triunfador a nadie y ha-- 

bía que exigir nuevas elecciones. (37) 

Esto significo un reto adicional al PRI, por la  pérdida real - 
de legitimidad, la disminución de la hegemonía política y el cam- 

bio necesario en las formas del ejercicio del  poder tradicionales 

en el sistema politico. ( 3 8 )  

w '\ 
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CAPITULO I V  

4. NUEVOS  HECHOS Y NUEVAS  PERSPECTIVAS 

Después de la votación del 6 de  julio,  el 14 de septiembre en 

el  Zócalo de la  ciudad de  México, Cárdenas declaró que hubo impug- 

naciones  en 231 de  los 300 distritos,  y  que en las 13,092 casillas 

durante el fraude fue mayor más de 4 millones de v o t o s  adicionados 

al candidato del  partido oficial. (1) 

Este proceso fue demasiado irregular como para afirmar si ganó 

Salinas  de Gortari o Cuauhtémoc Cárdenas; quizá en un futuro se -- 
b 

puedan conocer lo que realmente pasó. 

Ahora bien, al lado de la crisis económica,  se presenta un res 

quebrajamiento del  Estado y de los grupos dominantes, todo lo cual 

coexiste  con el surgimiento de una oposición masiva cuyos componen 

tes  rechazan en su mayoría  el paternalism0 y el autaritarismo poli 

tico. Por  ello mismo, el proceso electoral ha  develado claramente 

el repudio  de los mexicanos al presidencialismo y el corporativis- 

mo. 

Es indudable que  la gran experiencia unitaria que  fué el FDN - 

debe de reconsiderarse y ampliarse para el próximo periódo presi-- 

dencial. En México han surgido partidos y organizaciones que lu-- 

chan por la democratización, por  el triunfo de una democracia que 

s i  tiene objetivos, y que debe expresarse en la ampliación de la - 
participación directa y la representación política por parte de -- 
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de las clases mayoritarias, por  la presencia auténtica de un plurg 

lismo político y  cultural, por  la existencia de  un  libre juego de 

fuerzas sociales que luchen por la resolución de l o s  problemas na- 

cionales, por el incremento de la gestión popular y ciudadana en - 

la conducción  de sus propios asuntos y por el impulso a la organi- 

zación  popular, por  la defensa de la cultura nacional y de l a s  cul, 

turas étnicas, así como por  una interdependencia con  las naciones 

del mundo que  se dé en un terreno de igualdad. ( 2 )  

Por otro  lado, es importante el haberle dado un cauce  organiza 

do a la movilización popular que nació y se desarrolló en todo el 

proceso electoral de 1987-1988,  lo que tradujo a la formación de - 

un partido que aspira a un cambio democrático real del pais: Parti 

do  de la Revolución Democrática. 

" . 

4.1 CAMBIOS EN LA SITUACION  POLITICA 

Por primera vez desde la fundacih del partido oficial, la - - 
oposición viÓ la posibilidad de disputar y  ganar  el gobierno como 

algo real. 

Se perdió la condición de mayoria absoluta del candidato a la 

presidencia de la república por  parte  del PRI. El número de diputa 

dos federales del PRI que conoció la derrota en 1 9 8 8  casi igualÓ - 

el total de derrotas que el partido oficial sufrió durante el  pe-- 
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riodo 1946-1985. En efecto, 66 candidatos a diputado federal fue-- 

ron derrotados en  la elección del 6 de julio, lo que representa el 

22% de estos. 

La derrota de la cuarta parte de los aspirantes a diputados - 

del pri en un s o l o  golpe vino  a romper una de las reglas de oro - 

del sistema electoral mexicano: la casi absoluta certeza de que -- 

los candidatos del PRI vencerán. ( 3 )  

Cabe aclarar que el sistema politico fue puesto en crisis pero 

no derrotado. Est6 deslegitimado pero sigue en pie. Habiendo resig 

tido el embate inesperado del 6 de julio y las  semanas posteriores 
c\ 

\ 

recompuso sus  fuerzas,  rehizo su sistema de alianzas hasta donde - 

esto fue posible en la actualidad e inicio una contraofensiva poli 

tica e ideológica para consolidar su hegemonia. (4) 

Se ha fortalecido la figura presidencial a través de un lide-- 

razgo enérgico que ha combinado la afirmación de  su autoridad so-- 

bre los intereses burocráticos; se ha manejado inteligentemente un 

discurso politico y su  imagen,  con el diseño de una estratégia eco 

nÓmica ambiciosa y medidas para combatir la arbitrariedad de  la -- 

fuerza pública. 

Y finalmente,  a pesar de todas las tensiones en l o s  procesos - 
electorales, no hay duda de que a partir de  las elecciones de 1988 

el pais est6 viviendo una situación diferente, en  la que el voto - 

es un factor central en  la lucha politica. 
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CONCLUSIONES 

La recesión económica y la política de austeridad llevaron a - 
una reducción acelerada de  los  niveles  de vida de la gran mayoría 

de la población - incluyendo  a  las  capas medias - y a la amplia-- 
ciÓn de los  llamados  sectores marginales. El incumplimiento  de -- 
las  promesas de realizar reformas  democráticas,  particularmente - 

la garantía  del  respeto al voto  en  las  elecciones, llevaron a un 

creciente  clima de descontento político en amplios sectores  socia 

les, sobre  todo  urbanos,  entre  los  cuales se encontraban algunos 

grupos  empresariales.  Asimismo, los intentos frustrados  de refor- 
% '. 

mar  al Partido  Revolucionario  Institucional y los mecanismos para 

designar  al  candidato  presidencial provocaron el desgajamiento de 

una parte  de la familia revolucionaria,  y a la formación de una - 

coalición de centroizquierda  que mostraría su  fuerza en las elec- 

ciones  de 1988. 

Las  elecciones  presidenciales del 8 8  mostraron el alto  grado - 

de  separación entre la Sociedad y el Estado. Los  resultados  fue-- 

ron  cuestionados por amplios  sectores  de la población y por los - 

principales partidos de oposición. Según los propios resultados - 

oficiales, el PRI había obtenido el triunfo con  el margen más pe- 

queño  de su historia y aparecieron por  primera vez  dos fuerzas co 

mo importantes  contrincantes electorales: el FDN  (ahora Partido - 
de la Revolución  Democrática) y el PAN. 



Los partidos de oposición  jugaron un  papel de suma importancia . 

en este  proceso del 6 de julio. El PAN reclamó energicamente por 

el  establecimiento de  una democracia en  el pais y rechazó al - - 

fraude  electoral incluso mediante la liarnada  ''resistencia civil". 

El fenómeno nuevo indiscutiblemente, fue la aparición de Cuauh 

témoc  Cárdenas, disidente del sistema, quien catalizó  demandas, - 

anhelos,  agravios  que  yacían,  aletargados, en la conciencia de la 

gente. La izquierda política y  social del pais (excepto el P R I )  - 

captó  el  significado profundo de la candidatura neocardenista y - 

se volco  a  EL^ favor. El apoyo del PMS fué decisivo por la carga - 

de consecuencia democrática. 

Por primera vez  los  partidos  que apoyaban al partido oficial - 

lo hicieron  a favor del candidato disidente Cuauhtémoc Cárdenas. 

El sistema  ante la respuesta electoral de la sociedad, se viÓ - - 

obligado a instrumentar un fraude demasiado evidente, que luego - 

intentÓ  cubrir con la ayuda de los medios electrónicos  y la pren- 

sa. 

El resultado de las elecciones expresa un reclamo nacional por 

el cambio pacifico y  constitucional. La salida de la crisis sólo 

puede  localizarse en las  reformas democráticas que cristalicen el 

sentido  de la votación y de la movilización ciudadana. El reto -- 

para todas las fuerzas políticas  del pais consiste en depurarse, 

preparse,  habilitarse para  ir  al encuentro del reclamo nacional - 

democrático. 
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