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RESUMEN 

Este trabajo es un estudio sobre el desarrollo historic0 del Partido de la Revolucion 

Dernocratica en Mexico (PRD) y mas especificarnente del estado de Queretaro. Todo 

ello basado fundarnentalrnente en la teoria sobre rnodelos de partido del politologo 

italiano Angelo Panebianco. Versa sobre la conforrnacion originaria del partido, tanto 

nacional corno estatal, de 10s dilernas y conflictos organizativos que enfrenta en su fase 

de genesis y su posterior proceso hacia una consolidacion institucional en su dinarnica 

interna, asi corno en su relacion con el entorno. Se analiza el perfil politico e ideologico 

del partido, sus objetivos prograrnaticos, su linea politica y estrategica, asi corno el perfil 

politico de sus principales cuadros y de las corrientes intraorganizativas. Las alianzas 

internas para la conforrnacion de la coalicion dorninante y las rupturas generadas por 

b~isqueda de posiciones en el sisterna de jerarquias de poder interno, sus elecciones y 

resultados. La conclusion a la que se llega es que el PRD nacional y estatal, en estos 

ocho aRos de existencia, no ha logrado el equilibria institucional entre 10s dilemas 

organizativos contrapuestos, rnanteniendo con ello inestabilidad y falta de coherencia 

estructural interna. Para el logro de estos resultados se realizo una revision bibliografica 

sobre partidos politicos y de estudios sobre el PRD en Mexico; estudios realizados 

sobre el arnbito politico local, revision hernerografica y entrevistas con cuadros 

representativos del PRD estatal de Queretaro. 

(Palabras Clave: rnodelo originario, diiemas organizativos, coalicion dominante, 

incentivos colectivos y selectivos, institucionalizacion, Partido de la Revolucion 

Dernocratica) 



SUMMARY 

This paper is a study of the historical development of the Democratic Revolution Party 

(Partido de la revolution Democratica) (PRD, from its initials in spanish) in Mexico,and 

specifically in the state of Queretaro. The study is fundamentally based on the italian 

politologist Angelo Panebianco's theory concerning party models and deals with the 

original formation of the party, both at national and state level, the organizatinal 

dilemmas and conflicts it confronted at the beginning, as well as its subsequent internal 

process aimed at institutional consolidation and its relationship with its surroundings. 

An analysis in made of the party's political and ideological profile, its programmatic 

objetives and its political and strategic line, as well as of the political profile of its chief 

cadre and intra-organizatinal political currents. Internal alliances in the formation of the 

dominant coalition, breaches caused by the struggle for positions within the system of 

party hierarchies, elections and their outcome are covered. Our conclusion is that the 

PRD, both at the national and state levels, in the eight years of its existence has not 

achieved an institutional balance between conflicting organizational dilemas, and this 

has resulted in instability and a lack of internal structural coherence. To obtain this 

information we carried aut a bibliographic study of political parties, especially the PRD. 

in Mexico; we also studied the local political environment as well as periodicals and 

newspapers and conducted interviews with representative cadre of the PRD in the state 

of Queretaro. 

(KEY WORDS: PRD, Democratic Revolution Party, original model, organizational 

dilemmas, dominant coalition, collective and selective incentives, institutionalization) 
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Para algunos estudiosos de la vida social y politica de Mexico, como Pablo Gonzalez 

Casanova. Alberto Aziz Nassif, Juan Molinar Horcasitas entre otros. 1988 marca el 

inicio de un proceso de transicion politica en virtud de que 10s resultados de la 

contienda electoral del 6 de julio de ese afio representaban la crisis del sistema 

autoritario mexicano y del partido hegemonico, Partido Revolucionario lnstitucional 

(PRI). 

La eleccion de 1988 hace perder a1 PRI su condicion de partido absolutamente 

mayoritario y se enfrenta a una nueva fase electoral en la que el poder politico esta 

cada vez mas en riesgo, a tal grado que algunos analistas politicos abrigaron la 

posibilidad de arribar a un autentico sistema de partidos competitivo y con posibilidad 

de alternancia. 

El surgimiento de un movimiento nacional, Frente Democratic0 Nacional (FDN), en 

el marco electoral de 1988, que aglutina a grandes sectores sociales -descontentos por 

las politicas economicas del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado- en torno a 

Cuauhtemoc Cardenas Solorzano, candidato presidencial de dicho Frente, establece 

nuevas relaciones entre las fuerzas politicas que se mueven en el escenario nacional. 

El movimiento neocardenista, surgido de las mismas filas del partido gobernante y 

coaligado con las fuerzas politicas de izquierda, es uno de 10s factores que pone en 

crisis la hegemonia del partido gobernante. La desembocadura mas importante de este 

fenomeno se expresa en la fundacion de un nuevo agrupamiento politico con presencia 

nacional y con capacidad real para disputar el poder en 10s procesos electorales 

siguientes. Este agrupamiento es el Partido de la Revolucion Democratica, mismo que 

se nuclea en torno a la figura de Cuauhtemoc Cardenas, hijo del ex-presidente de 

Mexico. General Lazaro Cardenas del Rio, que goberno al pais en el sexenio 1934- 

1940. 



En la construccion del nuevo partido (PRD), confluyen multiples organizaciones 

politicas corno la Corriente Democratica (CD), recienternente separada del PRI, el 

Partido Mexicano Socialista (PMS), que fue resultado de la unificacion de partidos y 

organizaciones de la izquierda historica de Mexico y otras organizaciones o 

movirnientos sociales independientes. Una de las caracteristicas de este partido desde 

su fase originaria es el constante enfrentamiento con el gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari (1988-1994). al que le desconocian la legitimidad de su mandato y ante el cual 

se torna una estrategia ofensiva de rnovilizacion. Durante el period0 de estudio que 

comprende este trabajo. 1989-1997. el PRD nacional no logra desarrollar una fuerte 

estructura organizativa debido a diversos factores como la hostilidad del gobierno de 

Carlos Salinas de Gortari hacia el partido y a su principal dirigente, Cuauhtemoc 

Cardenas Solorzano, asi como la fragmentacion y carencia de cohesion del partido en 

su ambito interno, motivado por la debil estructura formal de la organizacion, por la 

competencia por las candidaturas a cargos de eleccion popular, las disputas internas 

por 10s cargos directivos en el sistema de jerarquias del partido, por la definition del 

perfil y estrategias a seguir en determinadas coyunturas politicas. 

A lo largo del desarrollo organizativo del PRD, la existencia de corrientes o 

tendencias politicas es una constante en su vida interna, lo cual dificulta la unidad y 

conjuncion de fuerzas en la busqueda de equilibrios internos y la institucionalidad del 

partido. 

Para el caso de Queretaro, el Partido de la Revolucion Democratica tiene su 

dinamica propia de origen y desarrollo, rnarcada tambien por el conflicto interno 

product0 de las diferentes fuerzas politicas que lo conforrnan y la dificil relacion con su 

entorno. Es justamente este proceso de formacion partidaria en el estado lo que se 

analiza en este trabajo. Se reconstruye el proceso de origen de este partido en la 

entidad y que fuerzas politicas lo integran, asi como se da cuenta de su desarrollo 

hasta 1997. Se centra la atencion en la cabecera capital del estado, por ser esta 

principal e historicamente el centro de la actividad politica y econornica de la entidad. 



El objetivo de esta investigacion es conocer wrno se da el proceso de origen de 

este partido politico y que fuerzas politicas lo integran, asi wrno dar cuenta de su 

desarrollo hasta 1997, en su estructura interna principalrnente, si dejar de conternplar 

por ello elernentos externos a este. 

Corno objetivos especificos se tienen conternplados: 

1) ldentificar a 10s pioneros de la forrnacion del PRD en Queretaro y analizar las 

fuerzas politicas antecedentes a su constitucion en el estado. 

2) ldentificar y analizar las distintas corrientes internas que se expresan entre 1989 y 

1997. 

3) ldentificar 10s principales problemas de organizacion y analizar sus caracteristicas. 

4) Evaluar y explicar el desarrollo organizativo del PRD estatal, tanto en su arnbito 

interno corno externo, en el period0 cornprendido, en relacion con su 

institucionalizacion. 

La hipotesis que guia la presente investigacion es que el PRD en el estado de 

Queretaro. rnantiene un lento y debil desarrollo organizativo que no le perrnite su 

institucionalizacion. debido a factores internos wrno la presencia de corrientes o 

grupos en su interior, a si corno a las pugnas y divisiones internas que se generan en 

10s procesos internos de selection de dirigentes y norninacion de candidatos para 

cargos de eleccion popular; ello debido a que al interior del partido conviven desde la 

fase originaria de gestacion diferentes tradiciones politicas, grupos de poder o 

corrientes, que lejos de cornpactarlo institucionalrnente lo rnantienen dividido. La 

carencia de un liderazgo fuerte es otro fador que no perrnite que se logre la unidad e 

institucionalidad del partido. 

La rnetodologia a seguir para el acercarniento al objeto de estudio es: 

1) Analisis y reflexion sobre el terna de 10s partidos politicos y estudios realizados 

sobre el PRD, para ser considerado corno marco teorico de referencia. 

2) Recopilacion y analisis de inforrnacion hernerografica, nacional y estatal, con la 

finalidad de reunir inforrnacion en torno al objeto de estudio. 



3) Revision y analisis de documentos basicos del partido, asi corno de sus archivos. 

4) Entrevistas con dirigentes y militantes del partido en e l  estado, lideres de opinion e 

informantes clave, con la finalidad de obtener inforrnacion de fuentes prirnarias. 

Para el analisis del partido en la entidad, el presente trabajo se divide en 4 

capitulos. En el prirnero se hare referencia a 10s elernentos teoricos de estudio sobre 

partidos politicos, tomando corno eje de analisis 10s estudios sobre Modelos de 

Partidos realizado por Angelo Panebianco referentes a la dinarnica interna de 10s 

rnisrnos. En el segundo se hace una revision del desarrollo politico del PRD national. 

tanto en su dinarnica interna corno de su relacion con el entorno, sobresaltando 10s 

conflictos generados en la busqueda de equilibrios organizativos y la falta de 

institucionalizacion durante el period0 comprendido, 1989-1997. En el tercer capitulo 

se presenta el analisis de 10s antecedentes politicos, la genesis y el desarrollo 

organizativo del PRD en el estado. Se analizan las corrientes internas, el perfil de sus 

principales dirigentes y 10s problernas organizativos que enfrenta hasta 1994. En el 

cuarto se realiza el analisis de su desarrollo organizativo de 1994 a 1997, tanto en su 

dinamica interna asi corno su relacion con el entorno, sobresaltando la carencia de una 

institucionalidad organizativa. 

Es irnportante destacar que tras el surgirniento del PRD, se acelera en el pais un 

sisterna de partidos mas cornpetitivo y con posibilidad real de alternancia en el poder. 

La organizacion partidaria que se analiza juega un papel irnportanle en el proceso de 

dernocratizacion que el pais vive en la decada de 10s noventa. 



CAP~TULO I 

organizacion y poder en 10s partidos politicos 

En este capitulo se hacen algunas consideraciones teoricas, tomando como referencia 

algunos conceptos basicos que giran en torno a este trabajo, relativos al estudio 

organizativo de 10s Partidos Politicos. Se retoma para ello como marco de analisis 

principalmente 10s estudios realizados por el politologo italiano Angelo Panebianco, sin 

dejar de hacer referencia a otros estudiosos de 10s partidos politicos, como Robert 

Michels. Mauricio Duverger o Giovanni Sartori. 

Tambien se retoma para el desarrollo de este y posteriores capitulos, estudios 

realizados por investigadores y analistas del desarrollo politico de Mexico, como Pablo 

Gonzalez Casanova. Arturo Anguiano. Lorenzo Meyer. Juan Molinar Horcasitas. Alonso 

Lujambio, entre otros, asi como algunos estudios realizados en torno al Partido de la 

Revolution Democratica a nivel national, como el de Jean Francois Prud'homme, el de 

Marco Aurelio Sanchez, entre otros; y del plano local del estado de Queretaro, se toma 

en cuenta las aportaciones de varios investigadores entre 10s que sobresalen 10s 

trabajos de Martha Gloria Morales Garza. 

1.1 Partidos polit icos 

El estudio de 10s partidos politicos se ha realizado desde diversas perspectivas, 

como su conceptualizacion, origen, evolution historica, diferencia con otro tipo de 

organizacion politics, funcion y retos de estos en la sociedad, regulacion juridica. 

sistemas de partidos, vinculacion con la dernocracia y estructura u organizacion 

interna. 

Para este caso, se centra el analisis en el ambito interno de 10s mismos y retomo 

para ello, principalrnente 10s planteamientos que Angelo Panebianco hace en su obra 

Modelos de Partido (1993); esto con la intencion de hacer una aplicacion de la teoria 



de este autor, relativa al sistema organizativo del PRD en Queretaro. Esta investigation 

tiene corno objetivos realizar el analisis de la forrnacion del Partido de la Revolution 

Dernocratica en Queretaro, 10s antecedentes politicos de las fuerzas que confluyen en 

su forrnacion (rnomento fundacional o rnodelo originario) y 10s dilernas organizativos 

que enfrenta en su desarrollo hasta 1997; afio hasta el cual no desarrolla el PRD, tanto 

nacional corno estatal de Queretaro, un alto nivel de institucionalizacion debido a las 

caracteristicas iniciales de su modelo de partido'. 

El rnornento fundacional de las organizaciones es fundamental para entender su 

posterior desarrollo evolutivo ya que "la rnanera en que se reparten las cartas, asi 

corno 10s resultados de las diversas partidas que se juegan en la fase originaria de una 

organizacion, continuan, en rnuchisimos casos, condicionando la vida de la 

organizacion a decenios de distancia". (Panebianco:1993:17) Por tal razon es 

importante conocer y analizar las caracteristicas originarias de 10s partidos politicos. 

centrando la atencion en las actividades intra-organizativas que buscan el equilibrio 

entre las distintas demandas de 10s actores organizativos. 

Los estados modernos, sefialan algunos autores, no pueden concebirse at rnargen 

de 10s partidos politicos, ya que son estos el instrumento fundamental de la 

participation politica. Se entiende por partido politico, mas alla de las distintas 

definiciones que se puedan dar sobre 10s rnisrnos, "toda asociacion voluntaria 

perdurable en el tiempo, dotada de un programa de gobierno de la sociedad en su 

conjunto, que canaliza deterrninados intereses sectoriales y que aspira a ejercer el 

poder politico o participar en el mediante su presentacion reiterada a 10s procesos 

electorales" (Cortelo. 1985:14 citado en Dutrenit y Valdes 1995: 20), elemento este 

ultimo que lo diferencia de otras organizaciones sociales y politicas corno 10s grupos de 

interes o 10s movirnientos ~oc ia les .~  

' Aunque es importante destacar que el desarrollo organizativo del PRD nacional presenta una evolucion 
mas dinarnica y de wherencia estructural interna que el caso del PRD en el estado de Queretaro. 
2 Existen diversas definiciones o interpretaciones de lo que son 10s Partidos Politicos y en ocasiones 
suelen ser hasla wntrarias unas de otras. Por ejernplo, para unos representan un elemento positivo. 
pues manifiestan las diversas expresiones que se dan en la sociedad. mientras para otros son algo 
negalivo. que rompe con la unidad social. 



Como actor politico colectivo, el partido politico incide en 10s distintos niveles de 

decision de la accion gubernamental, presentando proyectos politicos generales y 

candidatos a puestos de eleccion popular. Dentro de un sistema politico democratico. 

10s partidos juegan o deben jugar un papel importante en la socialization politica del 

individuo, a traves de la transmision de valores civicos y democraticos, capacitacion de 

sus miembros, movilizacion de la opinion publica, representacion de intereses. 

alentamiento de liderazgos y presentacion de candidatos a cargos de eleccion popular, 

entre otros. 

En 10s modernos sistemas politicos se da la regulation juridica de 10s partidos 

politicos. En Mexico, la Constitucion Politica al consagrar la representacion politica en 

sus articulos 40 y 41 establece que 'es voluntad del pueblo mexicano constituirse en 

una repiblica representativa, democratica y federal compuesta de estados libres y 

soberanos ... a 10s partidos politicos les corresponde el caracter de entidades de interes 

publico, a 10s que se les atribuye la finalidad de promover la participacion del pueblo en 

la vida democratica, contribuir a la integracion de la representacion nacional y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder"; 

ya que 10s partidos politicos nacen de la sociedad a la cual representan, y ademas 

deben recibir un trato justo y en igualdad de oportunidades por parte del gobierno. Esto 

ultimo en el caso mexicano no se da realmente durante la etapa posrevolucionaria, ya 

que existe una serie de vicios politicos en el disetio del sistema politico, el cual es 

fundado en el autoritarismo del Estado que favorece al partido gobernante (PRI), y la 

parcialidad en 10s procesos electorales que hasta practicamente 1990 favorecen a este 

partido de manera muy notoria. Posteriormente se conforma una nueva 

institucionalidad electoral, con organos autonomos del g~b ierno.~ 

Se coincide con el profesor Ricardo Uvalle en el sentido de que "la sociedad 

moderna tiene que concebirse como un conjunto de relaciones de intercambio 

sustentadas en reglas de competitividad. Por eso, el mercado politico en una sociedad 

democratica como la moderna, es el lugar donde se efectian transacciones relativas a 



las cuotas, estructuras e instituciones de poder. Son transacciones donde participan 10s 

ciudadanos, 10s partidos politicos, la opinion publica, 10s grupos de presion, 10s medios 

de comunicacion y las instituciones de gobierno. Es competitivo porque la lucha por el 

poder se rige por las ventajas de las libertades politicas y porque la politica es la 

busqueda y consecucion de intereses individuales y sociales" (Uvalle. 1994:101-105). 

Destaca el profesor Uvalle la cornpetencia politica porque debido a ella 10s 

ciudadanos deciden agruparse para conquistar el poder. Por lo cual 10s partidos 

politicos deben ofrecer opciones especificas a 10s intereses concretos de la sociedad, 

para que pueda ser opcion politica en la preferencia ciudadana. 

Sin embargo, 10s partidos politicos tarnbien han sido objeto de analisis en su arnbito 

interno por diversos estudiosos de la realidad politica. Una critica frecuente que se ha 

externado acerca de la vida interna de 10s partidos, es la referente a la forrnacion de 

corrientes internas, ya que segun sus criticos. estas tienden a fraccionar a 10s partidos 

y a debilitarlos; aunque tarnbien se ha argurnentado que estas son necesarias para 

evitar el inrnovilisrno politico que irnpide la alternancia en el seno de las organizaciones 

y el libre debate de las ideas. 

El analisis de 10s partidos politicos en su arnbito interno cobra relevante importancia 

ya que la forrna y dinarnica intra-organizativa es deterrninante en su relacion de 

influencia reciproca con su entorno. Tanto las caracteristicas arnbientales corno las del 

partido son deterrninantes en el desarrollo evolutivo de la organizacion politica corno de 

su entorno. Es importante mencionar que a un partido politico se le pueden presentar 

de rnanera sirnultanea en su proceso de desarrollo una pluralidad de arnbientes, 

misrnos que van definiendo la fisonornia propia de la organizacion. Panebianco (1993) 

plantea corno hipotesis, relativo a la relacion entre la organizacion partidaria y su 

entorno, que cuanto mayor es la hostilidad del arnbiente hacia la organizacion, mas 

unida y cohesionada tiende a estar; situacion que se ajusta de alguna rnanera al caso 

del PRD en Mexico, rnismo que desde su origen y aun previo a ello, mantiene una 

Para mas information sobre el proceso de democratizacibn en Mexico, ver: Alonso Lujambio (2000) y 



relacion con su entorno de hostilidad, lo que le permite de alguna manera mantener 

una relativa unidad organizativa en su lucha por mantenerse, sobrevivir o en su caso 

adaptarse al en torn^.^ 

El nivel de institucionalizacion de un partido es decisivo en las relaciones entre la 

organizacion y su entorno ya que. "cuanto mas institucionalizado esta un partido, tanto 

mas debiles seran 10s efectos que las presiones arnbientales ejerzan sobre la 

organizacion (idem: 404) y por lo tanto la incertidurnbre del partido en cuanto a su 

organizacion disminuye, asi corno aurnenta su control sobre el escenario y su 

capacidad de defender su identidad que se ve arnenazada. 

Autores corno Robert Michels (1983), Mauricio Duverger (1990) y Angelo 

Panebianco (1993) en sus obras referentes a 10s partidos politicos destacan la 

estructura interna de estas organizaciones y las distintas forrnas de organizacion que 

estas tienen o pueden tener. Robert Michels, retomando la teoria elitista del poder, 

hace referencia a la tendencia inevitable de forrnacion de oligarquias y burocracias al 

interior de 10s partidos politicos, asi corno a la irnposibilidad de dernocracia en el sen0 

de 10s mismos, sobre todo cuando estos tienden a crecer nurnericarnente, ya que . 

sostiene que cuando una organizacion crece, el poder se concentra en una reducida 

elite burocratica. Duverger por su parte, en lo que respecta al arnbito interno de 10s 

partidos, se refiere a su estructura organizativa, la direccion de la organizacion y la 

articulation de sus componentes, tomando en consideracion el nurnero y 

categorizacion de sus miembros de base, el tipo de adhesion y su participacion dentro 

del partido. 

Para el presente trabajo, el autor en el que se apoya para el analisis sobre el Partido 

de la Revolucion Democratica en Queretaro es el politologo Angelo Panebianco, quien 

ofrece en su estudio sobre 10s partidos politicos un rnarco de analisis que perrnite 

Molinar Horcasitas (1991) 
La situation de hostilidad del entorno hacia el parlido se da principalmente duranle el sexenio 

presidencial de Carlos Salinas de Gorlari (1988-1994) en el que se sostiene una ofensiva de desprestigio 
hacia el PRD y su principal dirigente. Cuauhtemoc Cardenas Solorzano. 



arrojar luz al caso del PRD en Queretaro en su dinarnica interna, tanto de su momento 

fundacional de forrnacion, corno de su posterior desarrollo organizativo. La hipotesis 

principal que se sostiene es que el PRD en la entidad no ha logrado estabilidad e 

institucionalizacion, lo cual se explica por 10s rasgos de su mornento de conformacion 

fundacional y la evolucion que 10s factores ahi presentes han tenido. 

Este rnornento fundacional del PRD se caracteriza por la presencia de grupos 

politicos heterogeneos que se disputan el control de 10s recursos organizativos y no 

perrniten el establecimiento de una definicion y linea politica institutional en la 

conforrnacion del nuevo partido. 

La lucha interna que se genera por 10s recursos de poder organizativos deriva en 

divisiones al interior del partido que posteriormente se convierten ya no en luchas 

ideologicas y de principios, sin0 en pugnas por 10s cargos directivos del partido, asi 

corno por las norninaciones a 10s cargos de eleccion popular5, ocasionando con ello 

una ruptura organizativa que irnposibilita la institucionalidad y la estabilidad del partido. 

asi corno el logro de 10s fines oficiales que corno partido se ha planteado. 

1.2 Dilemas organizativos 

De acuerdo a Panebianco (1993:30) "... la causa principal de 10s conflictos 

intrapartidarios, hay que buscarla en el sistema de desigualdades internas que se 

generan en el sen0 del partido." Este autor seiiala varios dilemas organizativos que 

enfrenta un partido en el desarrollo de su genesis y su posterior evolucion organizativa. 

El primer0 de ellos es el del modelo de partido racional y natural, corno rnodelos 

contrapuestos, per0 una vez que el partido evoluciona, estos tienden a articularse en 

un sistema de intereses en donde el principal objetivo de sus integrantes es el 

Principalmente par las nominaciones donde se tiene posibilidad de triunfo y en las listas plurinominales 



mantenimiento de la organizacion, la cual les garantiza seguir en la lucha de sus 

propios in te re~es.~  

El modelo racional se caracteriza por la identificacion de 10s participantes con 10s 

fines organizativos y la existencia de una causa comun rnanifiesta en su ideologia; 

mientras que el modelo natural es una estructura que responde y se adapta a una 

multiplicidad de dernandas por parte de 10s distintos actores organizativos y trata de 

rnantener el equilibrio conciliando aquellas demandas, con el objetivo de rnantener la 

supervivencia de la organizacibn, misma que 'constituye la condition gracias a la cual 

10s diversos actores pueden continuar persiguiendo, cada uno, sus propios objetivos 

particulares".(Panebianco, 1993:37) El equilibrio organizativo depende de corno se 

negocien y medien las distintas demandas en conflicto. 

Otro dilema organizativo es el de 10s incentivos colectivos versus incentivos 

selectivos. La teoria de 10s incentivos colectivos dice que en las asociaciones 

voluntarias corno son 10s partidos politicos, la participacion se debe a una oferta de 

beneficios o futuros beneficios que son distribuidos a todos 10s participantes en la 

rnisrna medida como resultado de la pertenencia a una cornunidad de valores y una 

causa comun que tiene que ver con la identidad ideologica del partido y la identificacion 

de quienes en el participan; mientras que la teoria de 10s incentivos selectivos afirrna 

que la participacion en la organizacion depende mas de ciertos beneficios que se 

distribuyen solamente a algunos participantes de manera desigual. La participacion se 

da corno el resultado de la busqueda de un interes privado corno puede ser: poder, 

cargos al interior del partido. status o beneficios rnateriales. Panebianco (1993:42) 

sostiene que la organizacion "debe encontrar un equilibrio entre la exigencia de 

satisfacer intereses individuales a traves de incentivos selectivos y la de alimentar las 

lealtades organizativas, que dependen de 10s incentivos colectivos", lo cual permite la 

permanencia y continuidad de la organizaci6n, ya que si se distribuyen un solo tipo de 

incentivos o de unos mas que de otros. se corre el riesgo de no prosperar 

organizativarnente, debido a que la sola distribution de incentivos colectivos 

6 Por dilemas organizativos se entiende, "exigencias contradictorias que cualquier partido. en tanto 



irnposibilitaria la conforrnacion de una burocracia profesional que dirija al partido, asi 

corno la sola distribucion de incentivos selectivos irnposibilitaria la forrnacion de una 

organizacion solida, rnotivada por la consecucion de una causa cornun. 

Panebianco distingue en un partido politico a rnilitantes cuya participacion depende 

de rnanera predorninante de incentivos colectivos de identidad, a 10s cuales define 

corno "creyentes" y son quienes participan en el partido por la consecucion de 10s fines 

oficiales de la organizacion y regularrnente este tipo de rnilitante son rnayoria en 10s 

partidos. A los rnilitantes cuya actividad depende predorninanternente de incentivos 

selectivos 10s define corno "arribistas" y setiala que de esta area saldran, en la rnayoria 

de 10s casos, 10s dirigentes o cuadros mas sobresalientes del partido, que son quienes 

buscan definir una carrera en el sisterna de jerarquias del partido. Sin embargo, senala 

el autor, la rnilitancia sea de tip0 creyente o arribista se ve recornpensada por una 

rnezcla de incentivos de identidad, rnateriales o de status, por lo que el rnilitante 

perrnanece en el partido, a rnenos que otra opcion politica distinta le ofrezca lo que 

busca. 

Otro dilerna organizativo que enfrenta un partido politico es el referente a la libertad 

de accion versus constricciones organizativas. La teoria que acentua el papel 

autonorno de 10s lideres en la direccion de la organizacion sugiere que la libertad de 

accion de 10s lideres es rnuy arnplia en relacion con 10s lirnites organizativos, rnientras 

que la segunda teoria acentua el predorninio de la organizacion sobre 10s lideres. 

Panebianco sefiala que en una asociacion politica voluntaria corno son 10s partidos, la 

torna de decisiones es product0 de negociaciones entre las subunidades organizativas 

que rnantienen entre s i  una influencia reciproca desigual de poder; "la llarnada libertad 

de eleccion o de accion se halla condicionada por la necesidad de mantener el 

equilibrio entre intereses divergentes ..."( Idem: 49) 

Sin embargo, contrario a las escuelas que ponen el acento en una o en otra de las 

exigencias organizativas opuestas. Panebianco argurnenta que en la rnayoria de casos 

organizacion cornpleja. debe equilibrar de un rnodo u otro". (Panebianco.l993:34) 



en 10s partidos politicos lo que se da es una adaptacion dialectics de estas exigencias 

organizativas contrapuestas, dandose con ello una articulacion de 10s distintos fines y 

dilernas organizativos, en la cual se mantienen caracteristicas de 10s dilemas opuestos. 

ya que la elirninacion de uno no permitiria la existencia y la estabilidad de la 

organizacion. Los lideres. dice Panebianco (1993:52). "reafirrnaran constanternente la 

coherencia entre 10s cornportamientos del partido y sus fines oficiales", para mantener 

la estabilidad organizativa. 

Contrario a la tesis de Robert Michels referente a la "sustitucion de 10s fines" 

organizativos en el desarrollo evolutivo de 10s partidos politicos, Panebianco plantea 

que mas que una contradiccion de 10s dilemas organizativos, se desarrolla una sintesis 

o conjuncion de 10s rnismos, dando con ello una integracion o "articulacion" entre 10s 

dilemas organizativos en su proceso de adaptacion a su arnbiente; en donde el 

principal fin u objetivo de la organizaci6n es el rnantenirniento o supervivencia de la 

rnisrna, reafirmando constantemente la rneta original de la cual depende la identidad 

colectiva 

En cuanto a la relacion del partido con su entorno, el autor afirma que el dilerna de 

adaptacion versus predominio, esta ma1 planteado; ya que en realidad a un partido 

politico se le presenta una gran variedad de escenarios o ambientes, que en algunos 

casos unos se prestan mas a una estrategia de dominio y otros a una estrategia de 

adaptacion, debido a que cuando la organizacion busca satisfacer la participation que 

se nutre de las lealtades organizativas, tiende a desarrollar estrategias de dominio. 

rnientras que cuando el partido trata de garantizar 10s intereses generados por 10s 

incentivos selectivos tiende a la adaptacion, ya que tendria mas que perder con una 

politica agresiva en la relacion con su entorno. 

En este sentido, la situation para cada partido politico es distinta, ya que depende 

del entorno que se desarrolle en su rnornento o, a su vez, a un rnisrno partido se le 

pueden presentar una pluralidad de arnbientes politicos distintos, incluso en ocasiones 



de rnanera sirnultanea; toca a cada organizacion definir la estrategia a seguir en su 

caso, adaptandose a las exigencias organizativas requeridas. 

1.3 Articulaci6n de 10s fines 

Panebianco plantea en su obra un rnodelo de evolucion organizativo que 

cornprende tres fases que son: genesis, institucionalizaci6n y rnadurez. Las 

caracteristicas de la fase I son opuestas a la fase Ill. 

A la fase I de genesis la denornina sisterna de solidaridad y esta caracterizada por el 

rnodelo de partido racional, cuyo objetivo es la realizacion de una causa cornun acorde 

a la ideologia rnanifiesta. En esta fase se da un predorninio en 10s incentivos colectivos 

rnediante la participacion de tipo rnovirniento social, en donde se presenta una arnplia 

libertad de rnaniobra de 10s lideres, adoptandose estrategias que pretenden el dorninio 

sobre el arnbiente. 

La fase II de institucionalizacion es la fase interrnedia y o de equilibrio entre las 

caracteristicas de la fase I y II. La institucionalizacion, de acuerdo con Panebianco, 

puede ser debil o fuerte, eso depende de las caracteristicas propias de cada partido. 

Y la fase Ill de rnadurez, a la cual denornina corno sisterna de intereses, se 

caracteriza por el rnodelo natural, en donde el objetivo prirnario es la supervivencia de 

la organizacion y el equilibrio de 10s intereses particulares. Existe una ideologia latente 

y la participacion predorninante es por incentivos selectivos (participacion de tip0 

profesional). La libertad de rnaniobra de 10s actores organizativos es restringida por la 

institucion y las estrategias son predorninanternente de adaptacion al arnbiente. Esta 

tercera fase cornprende la consolidacion propiarnente de la organizacion y esta basada 

en un sisterna de articulacion de intereses, un alto grado de cohesion interna, asi corno 

de estabilidad organizativa. 



La institucionalizacion de acuerdo a Panebianco, es de alguna manera la 

consolidation de la organizacion. "Es el paso que se da de una fase de fluidez 

estructural inicial, cuando la neo-nata organizacion se halla aun en construction, a una 

fase en que al estabilizarse desarrolla intereses estables en la propia supervivencia y 

lealtades organizativas igualmente estables" (idem: 56). Con la institucionalizacion se 

asiste al paso del sistema de solidaridad al sistema de intereses. Si se consideran 10s 

dilemas organizativos mencionados, se asiste "a1 paso de una fase en la que el partido, 

en cuanto sistema de solidaridad orientado a la realization de sus fines oficiales, se 

corresponde con el modelo racional, a otra sucesiva en el que desarrolla un sistema de 

intereses propio del modelo natural. De una fase en la que prevalecen los incentivos 

colectivos relacionados con la formacion de la identidad organizativa, a otra en que 

predominan 10s incentivos selectivos, relacionados con el desarrollo de una burocracia. 

De una fase en la que la ideologia es manifiesta (objetivos explicitos y coherentes) a 

otra en que la ideologia se transforma en latente (objetivos vagos, imprecisos y 

contradictorios). De una fase en que la libertad de eleccion de 10s lideres es muy 

amplia, por que es a ellos a quienes corresponde la definition de las metas ideologicas 

del partido, la selection de su base social y moldear la organizacion, a otra en la que la 

libertad de eleccion de 10s lideres se reduce, condicionada por las exigencias propias 

de un partido ya consolidado. De una fase en la que prevalece una estrategia agresiva 

orientada a dominarltransformar el medio en que se desenvuelve, caracteristica de una 

organizacion en formacion que debe abrirse camino en medio de otras organizaciones 

concurrentes y que pretende conquistar una cuota estable del mercado politico, a otra 

en la que predomina una estrategia de adaptacion propia de una organizacion que, ya 

consolidada como sistema de intereses, tiene demasiado que perder con una politica 

agresiva y aventurera". (Panebianco, 1993:56-57). 

El Partido de la Revolution Democratica (PRD), surgido en la oposicion a raiz del 

proceso electoral de 1988, presenta en su fase originaria las caracteristicas mas 

marcadas del sistema de solidaridad: per0 en su proceso organizativo hasta 1997 

desarrolla de manera paulatina un proceso de articulation de intereses con miras a la 

institucionalizacion. sin que logre aun la estabilidad organizativa propia de la fase Ill de 



madurez. En el siguiente capitulo se analiza como es que este partido enfrenta sus 

distintos dilemas organizativos y lucha por pasar de un grado de institucionalizacion 

debil a su madurez organizativa, articulando sus fines y 10s intereses de 10s actores 

organizativos que lo conforman. 

1.4 Relaciones de poder intra-organizativas 

Para el estudio de las organizaciones es importante analizar la estructura de poder 

organizativa y la participation de sus integrantes en la misma. Como se genera el 

poder, como se distribuye y como se reproduce es fundamental para entender 10s 

juegos de poder y 10s intercambios que se generan al interior de las organizaciones. 

Panebianco sostiene que el poder no es un fenomeno que se da de manera 

unidireccional, sino que se presenta como una "relacion de influencia reciproca 

desigual". unos controlan y ganan m k  que otros, per0 ninguno esta totalmente 

desarmado frente a 10s demas.' Cada actor organizativo, unos mas que otros, tiene 

capacidad de influencia en las decisiones que afectan a la organizacion. El exito de 

las negociaciones en 10s intercambios depende del grado de control que tengan 10s 

distintos actores sobre determinados recursos organizativos de poder o "zonas de 

incertidumbre" utilizables en 10s juegos de poder.8 

En una organizacion partidaria, afirma Panebianco, 'incluso el ljltirno de 10s 

militantes controla alguna zona de incertidumbre organizativa". (Idem: 84). El control de 

las zonas de incertidumbre no puede ser monopolizado por un solo grupo al interior de 

la organizacion, aunque si tratan 10s dirigentes de hacerlo; lo que se da son 

intercambios y negociaciones entre grupos, a 10s cuales Panebianco denomina. 

"coaliciones dominantes o decisionales"; expresion que designa a las elites dirigentes. 

I Situation que no es considerada por Robert Michels en su leoria de la "ley de hierro de las oligarquias". 
en la que considera que solo unos cuantos son 10s que tienen la capacidad de tomar las decisiones 
importantes en el seno de 10s partidos. 
' Se entiende por zona de incertidumbre, de acuerdo a Panebianco, 10s recursos de poder organizativos 
que cuyo control permite a ciertos actores desequilibrar en su favor 10s juegos de poder internos. Las 



semejante a lo que Robert Michels denomina corno oligarquia o Mauricio Duverger. 

circulos internos de poder. 

1.5 Coalition dominante y estabilidad organizativa. 

La coalicion dominante de acuerdo a nuestro autor no es monolitica ya que esta 

conformada por 10s actores organizativos que controlan 10s recursos de poder o zonas 

de incertidumbre mas importantes en el partido, la cual esta distribuida entre distintos 

actores organizativos. El control de estos recursos hace de la coalicion dorninante el 

principal centro de distribucion de 10s incentives organizativos del partido y por lo tanto 

muchos rnilitantes buscan forrnar parte de ella, ya que esto les permite desequilibrar a 

su favor el poder en la organizacion. 

La coalicion dorninante puede ser examinada por su grado de cohesion, su grado de 

estabilidad y el rnapa de poder que da lugar en la organizacion. El grado de cohesion 

se refiere a si las zonas de incertidurnbre o recursos de poder se hallan disperses o 

concentrados. La principal distincion es cuando el partido se subdivide en facciones o 

tendencias '. En un partido politico en el que 10s grupos internos se configuran corno 

facciones, el control de las zonas de incertidumbre esta disperso y la coalicion 

dorninante se halla poco cohesionada corno resultado de un comprorniso entre las 

diversas facciones. Mientras que en un partido en el que la lucha interna se desarrolla 

sobre la base de tendencias, el control de las zonas de incertidurnbre esta mas 

concentrado y la coalicion dominante mas unida. Sin embargo, una coalicion dominante 

es siernpre una "alianza de alianzas"; alianzas entre grupos, que a su vez son 

coaliciones de grupos mas pequefios. 

El grado de estabilidad se refiere a 10s intercarnbios horizontales (entre elites). 

Tendencialrnente dice Panebianco, una coalicion dorninante unida es una coalicion 

principales zonas de incerlidurnbre organizativas que seriala el autor son: la cornpetencia, las relaciones 
con el entorno, la cornunicacion, las reglas formales, la financiacion y el reclutarniento. 
9 Las facciones tienen un nivel mayor de organizacion que las tendencias. 



estable, aunque no siempre una coalicion dominante dividida (en facciones) es 

inestable. Se dan casos en que una walicion dominante dividida consigue mantenerse 

estable mediante compromisos aceptables entre las facciones que la'integran. 

La coalicion dominante de un partido tiene siempre que buscar legitimidad interna 

en el partido, asi como la estabilidad organizativa (equilibrios internos de poder), 

buscando satisfacer las expectativas de 10s distintos actores organizativos que se 

nutren ya sea de incentivos colectivos o selectivos: de lo contrario se presentan 

inconformidades en las elites minoritarias y 10s lideres son puestos en tela de juicio, lo 

cual puede generar maniobras tendientes a provocar un cambio en la direccion de la 

organizacion. Un sistema organizativo es siempre "un orden negociado, que resulta del 

equilibrio entre presiones y demandas de distinto signo" (Panebianco, 1993:103). 

1.6 Modelo originario e lnstitucionalizacion 

Un partido politico, como cualquier organizacion, es una estructura en movimiento 

que evoluciona y se modifica a lo largo del tiempo; por lo cual resulta de significativa 

importancia hacer el analisis historico-evolutivo de estas organizaciones politicas para 

poder establecer sus momentos y grados de desarrollo organizativo. Los conceptos 

que Panebianco desarrolla para el analisis de 10s partidos politicos son: El de Modelo 

Originario (10s factores que combinandose de distintas rnaneras, dejan huella en la 

organizacion y definen sus caracteristicas originarias) y el de Institucionalizacion (la 

forma en la que la organizacion se ha consolidado) 

1.6.1 Modelo Originario 

Las caracteristicas organizativas de un partido politico dependen de su historia, de 

como la organizacion haya nacido y se haya consolidado. El proceso de formacion de 

un partido es un proceso cornplejo que depende de distintas caracteristicas particulares 



en su conforrnacion. "Toda organizacion lleva sobre si la huella de las peculiaridades 

que se dieron en su forrnacion". (Idern:109) 

Para el proceso de forrnacion de una partido politico, el politologo italiano identifica 

tres factores cuya presencia o ausencia define las principales uniforrnidades o 

diferencias en 10s rnodelos originarios de 10s partidos politicos. Estas son: 

1) El rnodo en como se inicia y desarrolla la construccion de la organizacion, que 

puede ser por Penetracion territorial (cuando el centro controls, estirnula y dirige 

el desarrollo de la periferia) o por difusion territorial (cuando elites locales se 

integran en una organizacion national), aunque pueden darse casos en 10s que 

se de por la cornbinacion de arnbas modalidades. Sin embargo, siempre hay una 

modalidad predorninante. 

Un desarrollo organizativo por penetracion territorial irnplica por definicion la 

existencia de un centro cohesionado desde 10s prirneros pasos de la vida del partido. 

Es este el centro que le da vida a la organizacion y el que forma el primer nucleo de la 

coalicion dorninante del partido; rnientras que un partido que se desarrolla en su fase 

inicial por difusion territorial se presenta una coalicion dominante dividida, con centros 

autonomos de poder, que buscan el liderazgo del partido, presentandose en todo 

rnornento conflictos por ello. 

2) Otro factor que tiene que ver con 10s modelos originarios de 10s partidos, es el 

referente a la presencia o ausencia de una institucion externa en el nacimiento 

del partido. En estos casos la legitirnacion de 10s liderazgos depende de como se 

haya conforrnado la organizacion. Si existe la presencia de una institucion 

externa al partido, el liderazgo organizativo dependera mas de la institucion 

fundadora o patrocinadora, lo cual le resta autonornia a1 partido en sus 

decisiones, situation que no sucede en 10s casos contrarios. 



3) Un tercer factor de modelo originario, es el referente al caracter carismatico que 

tiene la fundacion del partido. Si depende de una persona carismatica con 

caracteristicas "mesianicas" o de un carisma de situacion que depende mas de 

determinadas circunstancias de tension en que se haya conformado la 

organizacion. 

Panebianco define el carisma de situacion como "un lider cuya personalidad no 

tiene tendencias mesianicas, per0 suscita una respuesta carismatica por que ofrece. 

en momentos de agudo malestar, un liderazgo que se percibe como un recurso o 

medio de salvacion del malestar" (Idem1 13). El lider se convierte para el electorado 

y para una parte mayoritaria de 10s militantes del partido en el interprete oficial y 

autorizado de la politica del partido. Aunque pese a la existencia del liderazgo, el 

control de las zonas de incertidumbre se distribuye entre las distintas subunidades 

del partido que mantienen control sobre ellas. Solo en casos muy excepcionales se 

presenta un liderazgo total en el que el partido se convierte en la expresion fie1 de la 

voluntad de su lider. 

El PRD nacional, como ya se menciono, surge de la iniciativa de algunos dirigentes 

politicos entre 10s que sobresale de manera notoria Cuauhtemoc Cardenas Solorzano; 

mientras que para el caso del estado de Queretaro, la presencia de liderazgos fuertes 

no es caracteristico de esta entidad federativa. En 10s capitulos siguientes se analiza 

de manera mas detenida el caso del PRD en Mexico, en lo que se refiere a su fase 

originara y su desarrollo organizativo hasta 1997, tanto en su ambito nacional como 

local en el estado de Queretaro. 

Autores como Robert Michels. Max Weber y Panebianco analizan el papel de 10s 

lideres en las organizaciones y la fundamentacion de su autoridad. En la fase de 

gestacion de 10s partidos, 10s lideres desempefian un papel crucial, Sean o no 

carismaticos, ya que son ellos 10s que definen las metas ideologicas del partido, las 

que se constituyen en la identidad colectiva de 10s mismos y en instrumento para la 

realization de sus objetivos. La fase de gestacion, puede ser analizada desde la 



perspectiva del "modelo rational", yes en su dinamica de institucionalizacion que se da 

un proceso de "articulacion de 10s fines" y una tendencia a la auto-conservation de la 

organizacion, propia del "modelo natural", en la cual el mantenimiento de la 

organizacion se convierte en un fin en si mismo para un amplio sector de sus 

integrantes. En este proceso de articulacion de 10s fines se genera el desarrollo de 

intereses y difusion de lealtades organizativas, que tiene que ver tanto con la 

distribucion de incentives colectivos como selectivos, lo cual lleva al desarrollo de la 

institucionalizacion de la organizacion y la consolidacion de sus estructuras. 

En el proceso de formacion de 10s partidos politicos. "...en la mayoria de 10s casos 

consiste en la aglutinacion de una pluralidad de grupos politicos, incluso fuertemente 

heterogeneos." (Idem, 1993:llO); y en lo que se diferencian es principalmente por el 

grado de institucionalizacion alcanzado, que puede ser mayor o menor, el cual a su vez 

esta en funcion de las modalidades del proceso de formacion del partido (modelo 

originario) 

La caracteristica de la aglutinacion de una serie de grupos politicos que se reunen 

en torno a un "lider carismatico de situation", es caracteristica propia de PRD en 

Mexico en el proceso de su conformacion, primer0 como Frente Democratico Nacional 

y posteriormente como partido politico con su denomination propia. Aunque para el 

caso de Queretaro, la ausencia de un lider local fuerte es factor determinante en su 

bajo nivel de cohesion interna. 

El grado o nivel de institucionalizacion que un partido desarrolla, de acuerdo a 

Panebianco puede ser medido al menos teoricamente en dos dimensiones. 1) Por el 

grado de autonomia del partido respecto del ambiente, que puede ser mayor o menor y 

2) Por su grado de sistematizacion o coherencia estructural interna, que tiene que ver 

con la interdependencia que se de entre las distintas subunidades de la organizacion. 



Un partido debe distribuir incentivos de diverso tip0 para rnantener su estructura 

organizativa. Existe autonomia de un partido con respecto a su entorno cuando este 

tiene la capacidad para controlar el ambiente, rnientras que es poco autonoma o 

dependiente de su arnbiente cuando 10s recursos indispensables para su 

funcionarniento son controlados desde el exterior. La institucionalizacion nos dice 

Panebianco, significa autonomia respecto al arnbiente. La diferencia varia en cuestion 

de grado, mayor o menor. "Una organizacion con bajo nivel de institucionalizacion, es 

poco autonoma con respecto a su ambiente; ejerce escaso control sobre su entorno y 

se adapta mas a el, que adaptarlo asi misma. Mientras que una organizacion con un 

grado de desarrollo mas alto, es mas autbnoma y ejerce un fuerte control sobre su 

entorno; tiene la capacidad de plegarlo a sus exigencias". (Idem. 1993:119); Sin 

embargo, ningun partido es totalmente autonomo, ni totalmente dependiente de su 

entorno, sino que se da una interrelacion reciproca. 

El partido con autonomia debil respecto del ambiente, depende en gran rnedida del 

exterior. Pueden ser grupos de interes cercanos a la organizacion o cualquier otro 

agente proximo al partido. En estos casos se da una indeterrninacion de las fronteras 

de la organizacion, al grado que no se diferencia cuando actua el partido o cuando un 

agente externo. Entre mas autonoma sea la organizacion con respecto a su entorno, 

mas definidas son sus fronteras y se sabe con claridad cual es el partido y quien forma 

parte de el. Esta situacion esta muy presente en el desarrollo organizativo del PRD, 

tanto nacional, como estatal en Queretaro, ya que en muchas ocasiones el predominio 

de 10s grupos o corrientes internas, que tienen relacion con organizaciones externas 

afines al partido, son quienes atraviesan de un modo mas o rnenos oculto sus fronteras 

forrnales y definen e influyen de manera importante en la vida del partido, al grado de 

confundir cuando actua el partido y cuando una organizacion. 

Por lo que respecta al grado de sistematizacion o coherencia estructural interna, un 

nivel bajo se da cuando las subunidades del partido son muy heterogeneas y controlan 

con independencia del centro las zonas de incertidumbre basicas. Un elevado o fuerte 

grado de sistematizacion se da cuando se desarrolla una interdependencia entre las 



diversas subunidades organizativas y se produce un control mas centralizado de 10s 

recursos de poder o zonas de incertidumbre. Cuanto menor es el grado de 

sistematizacion del partido, mas disperso se haya el control sobre las zonas de 

incertidumbre y se presenta una fuerte heterogeneidad y una debil coherencia 

estructural interna. En el caso contrario, cuando se da un elevado nivel de 

sisternatizacion o coherencia estructural interna, se desarrolla una mayor 

hornogeneidad entre las subunidades del partido y el centro controla las principales 

zonas de incertidumbre organizativas. El partido posee mas defensas frente a 10s retos 

arnbientales que le rodean. En.una organizacion altarnente institucionalizada se lirnitan 

10s rnargenes de maniobra de 10s actores internos y la organizacion se irnpone sobre 

estos, asi corno se definen con claridad las fronteras organizativas. 

Respecto al grado de institucionalizacion en 10s partidos. Panebianco senala cinco 

indicadores que son: 1) La existencia de una burocracia central desarrollada, que 

puede ser mayor o menor. 2) el grado de hornogeneidad, de sernejanza entre las 

subunidades organizativas. 3) las rnodalidades de financiacion. 4) las relaciones con 

las organizaciones cercanas al partido, debiles-fuertes, autonornia-dependencia, y 5) el 

grado de correspondencia entre las norrnas estatutarias y la constitucion material del 

partido (formalidad-informalidad). 

El grado de institucionalizacion incide sobre la configuracion de su coalicion 

dominante. Un partido con debil institucionalizacion. tiene una coalicion dorninante 

poco cohesionada (subdividida en facciones) y esto irnplica una dispersion del control 

de las zonas de incertidumbre en distintas subunidades o grupos internos, ya que no 

hay un centro que rnonopolice la distribucion de 10s incentivos y la estructura de 

oportunidades. En un partido fuerternente institucionalizado por su parte, debido a la 

cohesion de su coalicion dorninante (subdivision en tendencias), el control de las zonas 

de incertidurnbre, la distribucion de incentivos y la estructura de oportunidades esta 

mas centralizado. En un partido con grado de institucionalizacion debil -afirrna 

Panebianco. "el reclutarniento de las elites tiene un desarrollo centrifugo. ... 10s distintos 

grupos controlan recursos de poder irnportantes y estan en condiciones de distribuir 



incentivos organizativos ... Para ascender en el partido, sera precis0 caracterizarse 

politicamente como parte de un grupo" (ldem:127), asi como para poder tener acceso a 

10s recursos organizativos. Mientras que en un partido altamente institucionalizado el 

reclutamiento se da a partir del centro que controla 10s recursos de poder organizativos 

y la carrera politica interna se desarrolla a partir del partido mismo. 

En este trabajo se muestra que el PRD national, desde su inicio hasta 1997. 

mantiene un nivel de institucionalizacion debil, ya que las distintas sub-unidades del 

partido mantienen control sobre recursos de poder organizativos, tendiendo a 

desequilibrar a su favor la relacion de fuerza interna. 

Dicho lo anterior se puede deducir que un partido con un mayor grado de 

institucionalizacion tiene una caracterizacion mas de tipo profesional, la carrera politica 

de sus integrantes se hace al interior del partido y no a partir de ambitos externos, ya 

que como dice nuestro autor. "un partido fuerte establece menos relaciones de clientela 

con sus usuarios externos que uno debilmente institucionalizado" (Idem. 1993:129), en 

donde el ingreso al partido se da desde ambitos externos y en ocasiones ocupando 

desde su ingreso mismo, posiciones de preeminencia. 

Panebianco realiza una tipologia de 10s sistemas organizativos, en cuanto a su 

configuracion originaria y su nivel de institucionalizacion alcanzado, que permite 

analizar casos concretos con relacion al tip0 ideal. Se trata de supuestos hipoteticos en 

relacion a la configuracion de la coalicion dominante, en cuanto a su grado de unidad y 

estabilidad. 

El esquema en posibilidades lo plantea como sigue: 

1. Una coalicion dominante unida y estable. 

2. Una coalicion dominante dividida y estable. 

3. Una coalicion dominante dividida e inestable 



Aunque en la realidad, al rnornento de proceder al analisis empirico de 10s casos 

concretos se presenta una gran variedad de posibilidades. 

De estos tres tipos de coalicion dominante, el que mas se acerca al PRD nacional 

es el tipo 2, una coalicion dorninante dividida per0 estable, mientras que el estatal de 

Queretaro se adecua mas al tipo 3, una coalicion dividida e inestable, ya que cada 

faccion que forma parte del partido y de la coalicion dorninante, actua por su cuenta y 

10s cornpromisos entre unos y otros son precarios; y dado que no es posible establecer 

alianzas duraderas, cada faccion trata de crecer por s i  misrna, para mejorar en 

beneficio propio. La participacion interna argumenta Panebianco (1993: 321) "tendera a 

crecer en 10s momentos en que se procede a la verificacion de la correlacion de 

fuerzas entre las distintas facciones (con ocasion de 10s congresos o elecciones 

internas), puesto que cada faccjon movilizara al maxirno a sus seguidores, solo en esos 

momentos", olvidandose despues de pasado el suceso importante. Esta situacion de 

estar la coalicion dominante dividida e inestable esta asociado a un bajo nivel de 

institucionalizacion del partido. 

En caso del PRD en Queretaro, durante el mornento fundacional del partido, se 

logra conformar una coalicion dorninante unida y estable; per0 conforme se avanza en 

la dinarnica organizativa y se enfrenta a escenarios politicos de competencia electoral 

interna y externa, se divide y se vuelve inestable. En 10s capitulos Ill y IV se analiza 

con detenimiento el caso. 

Referente a 10s estudios historico-ernpiricos realizados por Panebianco, sobre 10s 

partidos politicos europeos, el autor analiza tres que tienen como caracteristica cornun, 

estar en el poder, per0 con un grado de institucionalidad debil, debido ello rnisrno a ser 

partidos del gobierno y depender de este. Los casos con 10s cuales ejernplifica son: La 

Union Cristiano-Dernocrata en Alernania, la Democracia Cristiana en ltalia y el Partido 

Conservador Britanico. Analiza tambien seis partidos politicos cuya caracteristica 

comun es estar en la oposicion; aunque tres de ellos con un grado de 

institucionalizacion fuerte. (El Partido Social Democrata Aleman, El Cornunista Frances 



y el Comunista Italiano), mientras que 10s otros tres desarrollan en su organizacion un 

grado de institucionalizacion debil (El partido laborista Britanico, la Fraccion Francesa 

de la lnternacional Obrera y el Socialista Italiano). Analiza tambien 10s casos de dos 

partidos carismaticos, que son La Union para la Nueva Reptiblica en Francia, a la 

cabeza de cual esta Charles De Gaulle y el Partido Nacional Socialista Aleman, cuyo 

lider principal es Adolfo Hitler. La organizacion de estos dos ultimos partidos se debe a 

la accion de un lider con presencia fuerte dentro de la organizacion partidaria. 

El investigador italiano establece las caracteristicas propias de cada partido y 

realiza un analisis de semejanzas y diferencias entre ellos. La construccion teorica que 

realiza de estos modelos de partidos, permite analizar el caso del Partido de la 

Revolucion Democratica en Mexico y el del estado de Queretaro, ya que en 10s doce 

casos examinados, expone la situacion fundacional o modelo originario de 10s mismos, 

asi como su desarrollo evolutivo, medido en grados de institucionalizacion (fuerte o 

debil). 

Es importante mencionar que de 10s diversos partidos examinados por Panebianco. 

cada uno tiene caracteristicas propias que en algunos casos se ajustan al partido que 

ocupa este trabajo, mismo que mas adelante se analiza. 

Como ya se menciono anteriormente, la manera en como se conforma la 

organizacion, las caracteristicas de sus modelos originarios, pesaran mucho en el 

posterior desarrollo evolutivo del partido. De 10s partidos seilalados por el autor, 10s que 

mas rasgos comunes tienen con el caso del PRD en Mexico, son, el Laborista 

Britanico, la Fraccion Francesa de la internacional Obrera y el socialists ltaliano. por 

ser estos partidos que nacen en la oposicion y desarrollan un grado de institucionalidad 

debil, debido a factores como 10s elementos caracteristicos de su modelo originario que 

son conformarse en su momento fundacional por una pluralidad de grupos, fuertemente 

heterogeneos entre si: aunque tambien presenta el PRD rasgos propios de 10s partidos 

carismaticos, ya que la presencia de Cuauhtemoc Cardenas Solorzano en el partido es 

determjnante en las decisiones politicas del partido, en el control de las principales 



zonas de incertidurnbre organizativa y por lo tanto, en la distribucion de incentivos 

colectivos y selectivos; situacion que no se presenta para el caso del PRD estatal. La 

ausencia de un liderazgo fuerte es factor determinante en la dinamica de division 

imperante en el partido. 

Veamos en conjunto las caracteristicas mas comunes de 10s tres partidos de 

oposicion con bajo nivel de institucionalizacion. en relacion con el caso del PRD en 

Mexico. 

Corno ya se setialo, son partidos que nacen en la oposicion y no logran un grado de 

desarrollo institutional fuerte, debido a la fuerte dependencia que el partido mantiene 

con las diversas corrientes u organizaciones que lo conforman, lo cual no les permite 

desarrollar estrategias de dominio sobre su entorno. Otro elernento cornun de estos 

partidos y el caso del PRD, es que tienen una debil coherencia estructural interna y por 

ello presenta gran variedad de forrnas organizativas e indeterminacion de sus fronteras 

corno partido. Esta indeterrninacion se manifiesta al no distinguir en ocasiones cuando 

actuan las organizaciones afines al partido y cuando el partido rnismo. "En su interior - 

dice el autor- se presenta una pluralidad de grupos o corrientes que se disputan, 

rnanteniendo cada una cierta cohesion. el control del partido" (ldern.1993:211). 

Otra caracteristica de estos partidos con bajo nivel de institucionalizacion y el caso 

del PRD en Mexico es que se presenta un predominio de personalidades de prestigio 

que encabezan [as corrientes o grupos al interior, dandose asi una estructura de tipo 

caciquil, que irnplica una presencia mayor de incentivos selectivos de tip0 clientelar, y 

una afiliacion de tip0 indirecta y colectiva hacia la organizacion partidaria. Esta 

situacion esta mas marcada en el caso nacional, ya que en el local es caracteristico del 

PRD la ausencia de personalidades fuertes que logren aglutinar a arnplios sectores de 

rnilitantes, por su persona rnisma. 

El grado de cohesion de la coalition dominante que estos partidos tienen es debil 

debido a la gran dispersion de fuerzas y el control de algunas zonas de incertidumbre 



que estas fuerzas mantienen al interior; lo que permite un reclutamiento centrifugo, 

constituido por 10s distintos grupos que controlan 10s recursos de poder importantes y 

estan en condiciones de distribuir incentivos organizativos; 'para hacer carrera en el 

partido o ascender en el, sera precis0 caracterizarse politicamente como parte de un 

grupo" (Panebianco:1993:127), ya que las elites o dirigencias se producen a partir de 

estos grupos y en muchos casos de ambitos externos al partido. 

Otro rasgo que tienen en comun 10s partidos con un grado de desarrollo institutional 

debil es la presencia en su organizacion de liderazgos que centralizan las decisiones y 

controlan en si gran parte de las zonas de incertidumbre o recursos de poder 

organizativos, dandose con ello una fuerte resistencia a la institucionalizacion. por el 

amplio margen de maniobra que 10s lideres tienen sobre el partido; situacion que no se 

manifiesta en 10s partidos con grado de institucionalizacion alto. 

En el siguiente capitulo se analiza con detenimiento el caso del PRD en Mexico con 

relacion a 10s puntos desarrollados y sobre la base de algunos estudios realizados por 

algunos investigadores en torno al caso del PRD nacional. Estudios entre 10s que 

sobresalen 10s trabajos de Jean Prud.home (1996), Salvador Montero Dominguez 

(2000) y Marco Aurelio Sanchez (1999). 

La hipotesis que se sostiene es que el PRD tanto nacional como estatal en 

Queretaro, no ha logrado un alto nivel de institucionalizacion debido a que las 

caracteristicas propias de su modelo originario continuan presentes en su posterior 

desarrollo organizativo, sin que logre articular las demandas propias del sistema de 

solidaridad, basado en el modelo rational, en donde la accion primaria del partido se 

desarrolla en virtud de la lucha por una causa comun, la democracia, motivada por 

incentivos colectivos de identidad y donde el predominio de 10s lideres en las 

decisiones se acentua por encima de la organizacion, asi como tambien predomina la 

adopcion de estrategias agresivas de domino sobre su ambiente; este sistema 

prevalece sobre el de intereses que sigue una linea de accion mas moderada y que 

busca mas la adaptacion al entorno que su dominio. El establecimiento de una 



burocracia de tipo profesional no se ha establecido de manera sistematica, ya que la 

distribution de 10s recursos organizativos se encuentra distribuida entre las distintas 

sub-unidades organizativas, manteniendo con ello una dispersion del control de 10s 

misrnos. por lo cual se manifiesta falta de unidad en la coalicion dorninante del partido. 

Es irnportante resaltar que 10s casos del PRD nacional y el estatal de Queretaro 

presentan diferencias significativas en su grado de desarrollo organizativo. Mientras 

que el PRD nacional avanza en su esfuerzo de institucionalizacion. el PRD en 

Queretaro permanece dividido e inestable. Cada grupo que forrna parte del partido 

busca su posicionarniento al interior, sin irnportar el partido en si rnisrno. 

Los puntos sobre 10s cuales se centra el analisis tanto del PRD nacional corno local 

son: Modelo Originario en el cual se analiza al partido sobre la base del sistema de 

solidaridad; se incluye el analisis de las caracteristicas originarias rnarcadas por el 

rnodelo racional cuya rneta es la realizacion de un fin especifico guiado por 10s 

principios del partido y su prograrna politico. La participacion en el partido en su fase 

originaria, esta determinada de manera principal por el predominio en 10s incentivos 

colectivos de identidad, con caracteristicas de tip0 rnovirniento social; la libertad de 

accion de 10s lideres esta por encima de 10s lirnites institucionales del partido y la 

adopcion de las estrategias son de dorninio del partido sobre el ambiente. Esta 

situation se presenta durante el period0 comprendido entre 1989, at70 de su fundacion 

hasta 1994, aiio en que participa en las elecciones federales en las cuales se renueva 

la Carnara de Diputados, una parte del Senado y la presidencia de la Repliblica. 

Posterior a este proceso electoral, se realiza un esfuerzo organizativo por articular las 

distintas dernandas en conflicto, buscando el equilibria y estabilidad organizativa 

propios del sisterna de intereses, en donde el objetivo prirnario es el rnantenirniento de 

la organizacion, se imponen mas controles organizativos sobre la libertad de accion de 

sus lideres, a la vez que busca la adopcion de estrategias mas acordes a la adaptacion 

con su entorno. 



En este trabajo se hace un analisis referente a corno es que el partido articula sus 

dilernas organizativos, buscando el equilibria entre las distintas demandas en conflict0 

para lograr un grado de sisternatizacion interno coherente y mantener la autonornia del 

partido con respecto a su entorno; esto con la intencion de lograr un grado de 

desarrollo rnAs alto en su institucionalidad organizativa, cuya pretension es la unidad en 

la configuration de su coalition dorninante. 



CAPITULO II 

E l  PRD en Mexico. Modelo Originario y desarrollo organizativo(l988-1997). 

En este capitulo se propone hacer un analisis tanto de 10s antecedentes politicos del 

PRD en Mexico corno de su desarrollo organizativo hasta 1997; ano en el cual este 

partido logra algunos avances en rnateria electoral y en su desarrollo organizativo 

interno; sin embargo, no logra un grado de institucionalizacion alto debido a factores 

relacionados con su rnodelo originario. 

Para el estudio del PRD en el arnbito nacional se consideran 10s antecedentes y el 

contexto econornico, social y politico en el cual ocurre su constitucion; prirnero como 

Frente Democratic0 Nacional en la coyuntura electoral de 1988, para examinar 

posteriorrnente su rnomento fundacional corno partido politico con las siglas de PRD y 

su desarrollo evolutivo hasta el ano de 1997. 

Se realiza el estudio de su rnodelo originario y su posterior desarrollo organizativo 

tanto en su dinamica interna corno en su relacion con el entorno. Para ello se divide el 

analisis del partido en dos rnornentos importantes. El primer0 va de la fase de su 

fundacion corno partido hasta las elecciones federales de 1994: period0 en el cual se 

concibe al PRD corno un partido-movirniento, que busca el predominio sobre el 

arnbiente y que gira en torno a un liderazgo carisrnatico, con una debil estructura 

institutional en la que es dificil establecer acuerdos y puntos de equilibrio entre las 

diferentes corrientes internas. El partido se rnueve principalrnente de acuerdo a las 

caracteristicas del sisterna de solidaridad; esta situacion hace al PRD un partido 

vulnerable ante un contexto politico hostil en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari 

(1 988-1 994). 

El segundo rnornento cornprende la prirnera mitad del sexenio presidencial de 

Ernesto Zedillo Ponce de Leon (1994-1997). Periodo en el cual tras la derrota electoral 

de 1994 comienza a debilitarse el liderazgo de Cuahutemoc Cardenas, se empieza a 

fortalecer el proceso de institucionalizacion del partido y se reconsidera la linea politica 



de intransigencia y confrontacion con el gobierno. Esta situacion genera nuevas 

expectativas de participacion politica que se presentan corno condiciones favorables 

para la consolidation institutional y el crecimiento electoral del partido. 

Se finaliza este capitulo con una conclusion en torno a la articulation de sus dilemas 

organizativos, la conforrnacion de su coalicion dominante y el nivel de 

institucionalizacion alcanzado en el periodo de estudio. 1989-1997. 

I!. I Antecedentes del PRD en Mexico. El Contexto. 

Corno afirma Panebianco, el entorno en el cual surge una organizacion, asi como 

las caracteristicas propias de su configuracion son determinantes en su posterior 

desarrollo evolutivo. Por tal razon, se toma en cuenta el analisis del context0 

economico, politico y social en el cual se gesta la organizacion que nos ocupa. 

anotando 10s elementos tanto estructurales como coyunturales que permitieron su 

nacimiento. 

El Partido de la Revolution Dernocratica tiene como antecedente de su gestacion la 

coyuntura electoral de 1988. Las elecciones de este aiio estan enmarcadas por una 

crisis economica y financiera que vive el pais durante el periodo presidencial de Miguel 

de la Madrid ~urtado." Crisis que arroja repercusiones sociales y politicas a finales de 

su gobierno. 

Ante esta crisis economica, el gobierno emprende un prograrna de ajuste que tiene 

que ver con una serie de carnbios en el modelo de desarrollo. Los ajustes en politica 

economica tienen como base la reduccion de la participacion del Estado en la 

economia y la apertura economica al mercado mundial. Entre las medidas asumidas 

10 Aunque hay que hacer notar que esta crisis heredada por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado es 
product0 de una serie de crisis economicas que se venian dando a partir de las administraciones de Luis 
Echeverria ~ l v a r e z  (1970-1976) y Jose Lopez Portillo (1976-1982) y que tienen que ver con el modelo de 
desarrollo impuesto por estos gobiernos, basado en las politicas economicas de corte neokeynesianas 
de un estado benefactor y promotor del desarrollo.(Aguilar Camin. 1988) 



por el gobierno de Miguel de la Madrid que pretenden la estabilidad financiera del pais 

se destaca el aurnento de 10s precios de bienes y sewicios publicos, a la vez que se 

hace un recorte al gasto publico, principalrnente en areas corno la salud, educacion y 

alirnentos; lo cual trae corno consecuencia la afectacion de la poblacion de mas bajos 

recursos y el descontento de algunos sectores de la sociedad que se ven afectados 

por las rnedidas adoptadas. 

Esta politica de austeridad asumida por el gobierno federal, que tiene corno fin 

estabilizar la economia, se profundiza atin mas en' la segunda rnitad del sexenio de 

Miguel de la Madrid, al grado que representa un costo social alto para el gobierno, el 

cual se ve reflejado en las elecciones federales de 1988, en donde el Partido 

Revolucionario lnstitucional por prirnera vez en su historia se enfrenta a un escenario 

en el que la derrota electoral es posible. 

De acuerdo con Molinar Horcasitas, "En el segundo semestre de 1985, se da una 

caida en 10s precios internacionales del petroleo lo cual impact6 la econornia nacional; 

el peso tuvo que ser devaluado y la inflacion se disparo al 135.2 %... el ernpleo volvio a 

contraerse y la capacidad adquisitiva del salario experiment0 un fuerte 

reves ... representando un durisirno castigo a 10s niveles de vida de la gran mayoria de 

la poblacion" (Molinar Horcasitas. 1991:208) 

A la situacion de crisis se suman otros elernentos coyunturales que repercuten en la 

debacle electoral del partido gobernante en 1988. Estos elernentos son: el 

resurgirniento de nuevos actores politicos y sociales independientes de la traditional 

estructura corporativa del PRI, corno son 10s casos del movimiento urbano popular y 

estudiantil de 1986 (CEU) en la ciudad de Mexico, el avance electoral de la oposicion 

principalrnente panista en el norte del pais, la uniticacion de la izquierda que se 

conforrna en el Partido Mexicano Socialists, y la crisis interna que se da en el partido 

gobernante con la aparicion de la Corriente ~ernocratica." 

, I  Adernas de ios actores arriba sefialados. Jose Luis Reyna ha tratado de encontrar el sentido de la 
relacion que guardan ciertas variables asociadas a la rnodernizacion y al carnbio social con 10s patrones 
de pariicipacion electoral y las preferencias electorales. De  lo que concluye serialando que entre las 



11. 2 La coyuntura electoral de 1988 (El FDN). 

La conjuncion de 10s factores anteriormente seiialados generan el surgimiento de un 

movimiento opositor amplio denominado Frente Democratic0 Nacional (FDN); el cual 

se explica principalmente por la ruptura al interior del partido gobernante (PRI), el 

descontento social generado por el desempeiio economico en 10s gobiernos priistas y 

la unificacion de la izquierda rnexicana. 

La Corriente Dernocratica es la manifestacion de la ruptura entre dos tipos de 

dirigentes politicos y funcionarios del sisterna. Los llamados "politicos y 10s 

tecnocratas", en donde 10s prirneros -considerados como nacionalistas y opositores del 

neoliberalisrno- fueron paulatinamente desplazados sobre todo a partir de 1982, ya que 

desde la optica de 10s priistas de viejo cutio, el partido se perfilaba a una derechizacion 

y se abandonaba la ideologia de la Revolucion Mexicana; mientras que 10s segundos 

consideraban que las politicas estatistas y populistas asurnidas por 10s gobiernos de 

Luis Echeverria Alvarez (1970-1976) y Jose Lopez Portillo (1976-1982), habian llevado 

al pais a la crisis financiera de la decada de 10s ochenta, por ello era necesario desde 

su optica cambiar el rnodelo de desarrollo economico implementado, por uno mas 

acorde a 10s nuevos tiempos (Garrido,l993). 

La Corriente Democratica es encabezada por un grupo de priistas caracterizados 

por su prestigio personal, amplia carrera politica y perfil critico, entre quienes figuran: 

Cuauhtemoc Cardenas Solorzano. Porfirio Murioz Ledo e lfigenia Martinez de 

Navarrete; quienes son expulsados del partido gobernante en octubre de 1987, luego 

de que su dirigencia nacional cerro toda posibilidad de apertura al interior del PRI para 

la seleccion de sus candidatos. 

La designacion del candidato oficial del PRI. Carlos Salinas de Gortari. sella la 

ruptura entre la Corriente Democratica y el partido oficial. Esto propicia un 

acercamiento entre este grupo y varios partidos politicos rninoritarios que de cara a las 

variables sociales (urbanization e increment0 en la escolaridad de la poblacion) y las preferencias 
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elecciones de 1988 comienzan sus procesos internos de eleccion de candidates, a su 

vez que buscan la sobrevivencia en el sisterna de partidos nacional." La confluencia 

de estos partidos genera una coalicion de fuerzas politicas que ven en el principal 

dirigente de la Corriente Democratica, Cuauhtemoc Cardenas, una opcion politica para 

enfrentar al candidato del PRI. Carlos Salinas de Gortari, quien fuera actor y ejecutor 

de la politica economica del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, desde la 

Secretaria de Programacion y Presupuesto. 

Asi, el 14 de octubre de 1987, Cuauhtemoc Cardenas acepta la candidatura del 

Partido Autentico de la Revolution Mexicana (PARM); posteriormente se surnan el 

Popular Socialista (PPS) y el Socialista de 10s Trabajadores (PST), partido que cambia 

su denorninacion por la de Partido del Frente Cardenista de Reconstruction Nacional 

(PFCRN). 

En la ciudad de .lalapa, Veracruz, en enero de 1988 se constituye formalmente del 

Frente Democratic0 Nacional (FDN), con planteamientos nacionalistas que retoman la 

retorica posrevolucionaria: soberania, independencia economica, justicia social y 

democracia; postulados, desde su optica, contrarios a 10s seguidos por la elite en el 

gobierno. 

A principios de febrero la Organizacion de lzquierda Revolucionaria-Linea de Masas 

(OIR-LM) y un grupo del Partido Revolucionario de 10s Trabajadores (PRT), constituyen 

el Movimiento al Socialism0 (MAS) y declaran su apoyo al candidato frentista13; para el 

mes de junio ante el enorme ascenso del cardenisrno, el candidato del Partido 

Mexicano Socialista (PMS). Heberto Castillo Martinez, declina su candidatura a favor 

de Cardenas y se constituye la coalicion de fuerzas de izquierda mas amplia que se 

conoce en la historia politica de Mexico. 

electorales existe una fuerte relacion negativa para el PRI. 
" Nos referimos sobre todo a 10s llamados partidos 'paraestatales" (PARM. PPS y PST) quienes en una 
accion de calculo politico rompieron con su tradicional alianza de wlaboracion con el regimen y apoyo a 
las candidaturas del PRI, para impulsar la candidatura de Cuauhtemoc Cdrdenas y verse en posibilidad 
de sobrevivir en el sistema de partidos nacional. 
13 Entrevista con Francisco Flores espiritu. diciembre del 2003 



De esta forma, en torno a la figura de Cardenas conviven en ese momento una gran 

variedad de fuerzas politicas e ideologicas al interior del FDN: expriistas, lombardistas. 

neocardenistas, maoistas, troskistas y comunistas, unidos por un mismo fin manifiesto: 

derrotar en las urnas al candidato del partido oficial, quien representaba desde su 

optica la continuidad del proyecto 'neoliberal", asumido por el gobierno delamadrista. 

11.3 Las elecciones: la caida del sistema 

Los saldos de la eleccion 

El proceso electoral que culmina el 6 de julio de 1988, el mas competido hasta ese 

momento en la historia politico-electoral del Mexico posrevolucionario marca de 

acuerdo con Molinar Horcasitas 'la crisis del sistema politico electoral no competitive 

mexicano, en virtud de que represent6 la quiebra del sistema de partido hegemonico y 

se abrio la posibilidad a un nuevo sistema de partidos en donde las elecciones serian 

mas cornpetilivas, incluyendose la posibilidad de la alternancia en 10s cargos de 

gobierno; a menos que el sistema no asumiera esta nueva realidad politica. 

manifestada el 6 de julio". (1991:217) 

Este proceso electoral, por su naturaleza conflictiva, pone en cuestion la legalidad 

de las elecciones, asi como la legitimidad de las autoridades de el emanadas ya que 

con la llamada "caida del sistema de computo" de 10s resultados preliminares, el 

gobierno pierde toda posibilidad de credibilidad que permitiera una jornada electoral 

pacifica. Con la "caida del sistema" anunciada por la Secretaria de Gobernacion la 

misma noche del 6 de julio y la posterior quema de las boletas electorales en 1991. 

nunca se sabria a ciencia cierta quien fue realmente el triunfador en la contienda del 

88. 

A1 ser dados a conocer 10s resultados oficiales. tres de 10s contendientes de la 

oposicion. Manuel Clouhtier del PAN. Cuauhtemoc Cardenas del FDN y Rosario lbarra 

de Piedra del PRT, descalifican el proceso y manifiestan no aceptar 10s resultados 



oficiales product0 de un fraude en el que se declara triunfador al Partido 

Revolucionario lnstitucional y a su candidato presidencial, Carlos Salinas de Gortari. 

Los tres partidos en un bloque opositor por la legalidad del proceso radicalizan sus 

posiciones en defensa del voto con estrategias de movilizacion social, convocando a la 

renuncia de Salinas y a la realizacion de nuevos comicios. 

El desarrollo de la jornada, 10s resultados oficiales y la escasa credibilidad de 10s 

mismos tras la "caida del sistema" desatan un enfrentamiento entre las partes 

contendientes. 

El 10 de septiembre de 1988. Carlos Salinas de Gortari es declarado presidente 

electo por la Camara de Diputados, erigida en Colegio Electoral; poniendo punto final a 

la etapa juridica del dificil, conflictivo y dudoso proceso electoral. Es importante 

destacar que el PAN acepta la presidencia de Salinas como un hecho y le ofrece al 

regimen la alternativa de que se construya su legitimidad en su gestion mediante el 

impulso de un pacto para la legalidad y la democracia; mientras que el cardenismo 

niega esa posibilidad y sostiene que es Cardenas el legitimo ganador, y Salinas solo 

puede restablecer el orden constitutional renunciando a la presidencia de la Republica 

(Molinar, 1991 :242). 

Sin embargo, pese a que 10s resultados electorales favorecen al PRI en la 

presidencia de la Republica, significa una derrota para un sistema de partido 

hegemonico, ya que oficialmente su candidato presidencial no logra el 50 % de la 

votacion y por primera vez en su historia no triunfa con una mayoria absoluta en la 

Camara de Diputados, lo cual hace mella en el poder de su partido y del propio 

presidente, ya que al pretender modificar la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos, requieren de dos terceras partes de 10s votos de la Camara de diputados. 

por lo cual tiene que negociar con algun partido de la oposicion. 

Otro hecho significativo de la crisis electoral del PRI es que afecta su vida interna. 

ya que se acaba con la certidumbre de que ser candidato por ese partido es garantia 



de triunfo. Esta situacion se pone de manifiesto un aiio despues al ser derrotado el 

candidato de este partido en las elecciones estatales de Baja California, al ganar el 

panista Ernesto Ruffo la gubernatura de ese estado; aunque para el caso del PRD en 

Michoacan no fue igual, ya que no se le reconocen triunfos en la eleccion de 

legisladores locales en 1992, estableciendose en el sexenio salinista una liberalization 

politica selectiva, que reconoce 10s triunfos del PAN, per0 no 10s del PRD. 

La inconformidad generada en el PRI por las derrotas electorales, se manifiesta en 

indisciplina interna y criticas al proyecto de gobierno salinista. El propio Salinas de 

Gortari expresa en la XIV Asamblea General del PRI, con una definicion que en el 

denota contento per0 que en sus oyentes priistas produjo estupor: "ha llegado a su fin 

la epoca del partido practicamente unico". Es en esta Asamblea donde se pone a 

consideracion la redefinicion ideologica del partido bajo el concept0 de "liberalismo 

social", la cual fue totalmente rechazada por las bases; manifestando asi la tension 

existente entre el PRI de 10s salinistas y el PRI de las bases (Molinar Horcasitas,l991) 

Por el lado del movimiento Cardenista, tras la pelea pos-electoral en defensa del 

voto, la endeble estructura organica del FDN no permite establecer una estrategia 

solida y eficaz en contra del fraude y las diferentes irregularidades del proceso 

electoral. La heterogeneidad politica, ideologica y programatica del frente se convierte 

en un obstaculo para consolidar el movimiento y construir un nuevo partido con una 

estructura solida e institutional desde el momento mismo de su gestacion. 

Despues del proceso electoral las caracteristicas de heterogeneidad politica del 

FDN significaron mas una desventaja que una fuerza en la lucha politica que habria 

que afrontar en la defensa de la legitimidad de 10s resultados y en la construccion de un 

nuevo partido politico. El deterioro del FDN se manifiesta en el mornento poselectoral 

y esto se puede explicar por la premura de la fusion durante el proceso y por la 

naturaleza misma de la fusion en donde convivian gran variedad de identidades 

ideologicas y programaticas. 



'EL FDN significo un movirniento politico electoralrnente poderoso por el atractivo de su 

candidato, per0 estaba poco organizado pues se integraba por lideres politicos de 

orientacion ideologica distinta que habian dejado atras sus organizaciones partidarias 

(PRI, PRT. PPS, PST, PARM y PMS) para forrnar el rnovimiento" (Molinar 

Horcasitas,l991:236) 

A tres rneses del 6 de julio, el excandidato presidential del FDN hace un llarnado a 

forrnar un nuevo partido, pero en ese rnornento cornenzaron las fisuras y 10s partidos 

paraestatales iniciaron nuevarnente acercarnientos con el PRI retornando a su posicion 

de satelites y colaboracionistas del gobierno, dando fin asi, al rnovirniento electoral del 

FDN en 1988. 

Uno de 10s principales objetivos que plantea el futuro partido es el consolidar el 

rnovimiento generado en el proceso electoral y constituir una organizacion partidaria 

con una estructura fuerte y bien organizada que pueda dar la pelea por la 

democratizacion de la vida politics, social y econornica de Mexico. Sin embargo la 

heterogeneidad ideologica y programatica de las fuerzas politicas que conforrnan el 

nuevo partido se convierte en lo sucesivo en un problerna fundamental en su vida 

organizativa14. 

El perfil del nuevo partido, asi corno 10s plantearnientos rnanifiestos en sus 

docurnentos basicos (declaracion de principios, estatutos y programa) deterrninan en 

lo sucesivo la dificil relacion del PRD con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994). al proponer un proyecto de politico opuesto al irnpulsado por la 

adrninistracion de Salinas. 

11.4 El PRD: Modelo originario y desarrollo organizativo 1989-1994. 

Posterior a la contienda electoral de 1988, el 21 de octubre. Cuauhternoc Cardenas 

Solorzano, principal lider del rnovirniento del FDN, convoca junto con otras 



personalidades a la constitution de un nuevo partido, el cual queda formalrnente 

constituido el 5 de mayo de 1989; con el objetivo principal y manifiesto de 

democratizar la vida social y politica de Mexico, expresado en' su declaracibn de 

principios y programa politico15. 

Las principales agrupaciones que conforman at nuevo partido, son el Partido 

Mexicano Socialista, la excorriente Democratica del PRI, la Asociacion Civica Nacional 

Revolucionaria (ACNR), la organizacion Revolucionaria Punto Critico. la Asamblea de 

Barrios, la OIR-LM, el Movimiento al Socialismo (MAS) y un gran nlimero de 

organizaciones locales. En 10s prirneros atios de existencia del partido, el origen 

politico de sus militantes y dirigentes tiene una influencia determinante en la vida de la 

organizaci6n16. 

De acuerdo con Panebianco las caracteristicas iniciales de un partido politico 

marcan su posterior desarrollo organizativo. Como ya se setialo, el PRD es heredero 

en gran medida del movimiento electoral de 1988 y por lo tanto retoma en su 

composicion originaria la heterogeneidad politica que configuro el FDN. Este factor de 

la diversidad politica de sus componentes determina su posterior desarrollo 

organizativo, ya que marca la vida organizativa del partido a un decenio de su 

existencia. Tal situation heterogenea en su conformacion no le permite al partido 

establecer un modelo de organizacion unificado con un grado de institucionalizacion 

fuerte y estable durante el period0 de estudio que me ocupa. Sin embargo, es de 

destacarse que posterior al proceso electoral federal de 1994, la vida interna del 

partido, asi como su relacion con el entorno se modifica con relacion a lo sucedido 

durante la administracion de Carlos Salinas de Gortari. 

" Nos referimos a 10s miembros de la Corriente Dernocratica, del PMS y otras organizaciones politicas 
3ue aceptaron la conformacion del nuevo partido (PRD). 

Formalmente el PRD consigue su registro legal haciendo uso del registro del PMS, ullimo partido en 
haber apoyado la candidatura de Cardenas un mes antes de las elecciones del proceso electoral de 
1988. A su vez el PMS hereda su registro del PSUM creado a raiz de la unificacion de la izquierda 
rnexicana lidereada por el Partido Comunista Mexicano (PCM) en 1979. 



De acuerdo a 10s planteamientos seiialados por Panebianco sobre el modelo 

originario de 10s partidos, podemos afirmar que el PRD en Mexico se gesta y tiene Un 

origen fincado en la difusion territorial, en donde diferentes grupos politicos pre- 

existentes conforman y fundan un nuevo partido national; por lo cual este rnodelo de 

partido desde su fase originaria tiende a conforrnar una coalition dorninante poco 

cohesionada por la diversidad ideologica y politica de sus cornponentes, asi corn0 POr 

10s intereses de grupo que cada organizacion mantiene para si misrna. Estos grupos 0 

facciones al interior del partido se configuran corno centros autonornos de poder y 

buscan el liderazgo del partido para rnantener la hegernonia y control sobre 10s 

principales recursos organizativos de poder; presentandose con ello, en diferentes 

rnornentos, conflictos por el control de 10s recursos organizativos. Esta situation de 

conflict0 permanente en la vida interna del PRD hace ver al partido ante la sociedad 

corno una confederacibn de organizaciones en conflicto, en la cual no existe un centro 

fuerte que articule y controle 10s recursos organizativos del partido y que logre el 

equilibria entre 10s diferentes intereses. 

Para Michels el tema del liderazgo ha sido fundamental en el analisis de 10s partidos 

politicos. La blisqueda de equilibrios al interior de 10s partidos tiene que ver con las 

relaciones que sedan entre 10s principales dirigentes o lideres de la organizacion. En el 

PRD la coexistencia de lideres y o personalidades fuertes al interior de la organizacion, 

todos ellos con culturas partidistas y asociativas distintas, deterrninan la dificil relacion 

en la definition del nuevo partido. Aunque es importante destacar que el liderazgo 

carismatico de su principal dirigente se constituye en el eje del partido y en torno a su 

persona se unifica, asi corno se define la linea estrategica predorninante. La presencia 

de Cuauhtemoc Cardenas nos dice Prud'hornme (1993:13) "se va a afianzar en la 

medida en que su presencia suple la falta de institucionalizacion del partido", sobre 

todo en la fase que va de su fundacibn a las elecciones federales de 1994. 

16 Cada organizacion politica aunque se surna a la conforrnacion del PRD, no deja atris su identidad 
ideol6gica y programatica de origen, sin0 que la lleva consigo al interior del nuevo partido. Sobre la 
historia de la izquierda mexicana anterior al PRO. vease Carr (1989) y Rodriguez Araujo (2002) 



Es importante subrayar que el liderazgo carismatico de Cuauhtemoc Cardenas tiene 

que ver con el hecho de ser hijo del General Lazaro Cardenas del Rio, expresidente de 

Mexico y expropiador del petroleo y quien repartio mas tierras a 10s campesinos en el 

sexenio de 1934-1940"; ademas de que siendo miembro de la familia "revolucionaria" 

del PRI, desafia y enfrenta al sistema, lo cual propicia una ruptura en la clase politica 

del partido gobernante, conformandose asi el PRD con la conjuncion de otras fuerzas 

politicas de izquierda. Molinar Horcasitas nos dice sobre el atractivo politico de 

Cuauhtemoc Cardenas. "...es el hijo predilecto y heredero del culminador de la 

Revolution Mexicana. ... su nombre de pila es Cuauhtemoc, ultimo defensor de la capital 

azteca ... nacio un primer0 de mayo, fecha clave del calendario civico de las fuerzas 

sociales a las cuales apela su corriente politica y ... es un hombre que renuncio al 

circulo del poder per0 que no es ajeno a el. ... fue criado en Los Pinos, a donde se 

propone regresar". (1991:196) 

Como se puede ver, 10s elementos de su liderazgo se sustentan en la evocacion 

historica del General Lazaro Cardenas del Rlo, en el exito de la campatia electoral de 

1988 y en el hecho de provenir de una disidencia priista. Todo esto le da una 

legitimidad que sobrepasa 10s limites institucionales y estatutarios del partido. 

En el transcurso de la vida organizativa del PRD, la presencia de Cuauhtemoc 

Cardenas es decisiva en la definicion politica del partido, en la linea estrategica a 

seguir, en la configuration de la coalition dominante y es factor determinante en el 

equilibria interno de la organization. Es el primer presidente del partido y candidato a la 

presidencia de la republics en 1994 y 2000 por este partido; ademas de ser candidato 

triunfador en 10s comicios para designar al jefe de gobierno del Distrito Federal para el 

period0 1997-2000. lo cual refleja el reconocimiento de su liderazgo en el partido. 

Aunque hubo siempre quien se quejo de esta situation aplastante del liderazgo de 

I 7  Lazaro Cardenas ademas de Benito Juarez son 10s exmandatarios mas presentes en la memoria 
colectiva de 10s mexicanos. El "Tata Lazaro" como le llaman algunos campesinos ademas de la 
expropiacion petrolera, reencauso la reforma agraria y apoyo e incentivo el movimiento obrero. Procuro 
la integration de 10s pueblos indios w m o  parte del desarrollo economico del pais. se opuso a las 
amenazas del fascism0 e intercedio a favor de 10s presos politicos del movimiento ferrocarrilero de 1958 
y del movimiento esludiantil de 1968. 



Cardenas al interior del partido, que parecia reproducir, segun sus criticos, las 

caracteristicas propias del presidencialisrno rnexicano. Entre quienes rnanifestaron su 

inconforrnidad en diferentes mornentos y que incluso tuvieron que renunciar al partido 

por esta situacion estan: Jorge ~ l coce r ' ~ .  Arnaldo Cordova. Rolando Cordera, Pablo 

Pascual, el rnisrno Mutioz ~ e d o ' ~ ,  entre otros. 

De acuerdo con Panebianco (1993). todo partido politico enfrenta en su proceS0 

organizativo una serie de dilemas que tienen que ver con su fase originaria y su 

posterior desarrollo evolutivo. La rnanera corno logre articular 10s dilernas o dernandas 

en conflict0 perrnitira al partido definirlo en terrninos de su institucionalizacion. Corno 

se ha senalado, Panebianco plantea que toda organizacion nace y se desarrolla en tres 

rnornentos: genesis, institucionalizacion y rnadurez. Las caracteristicas organizativas 

de cada rnornento son distintas y solo se llega a la institucionalizacion cuando se logra 

una articulation entre las caracteristicas de su fase originaria, basado en el rnodelo 

racional de solidaridad, con las caracteristicas propias del rnodelo natural del sisterna 

de intereses. 

De acuerdo al rnodelo de evolution organizativo planteado por Panebianco, 

podemos a firmar que el PRD en el period0 que va de 1989, a60 de su fundacion a las 

elecciones de 1994, presenta las caracteristicas de la Fase I de Genesis organizativa, 

la cual esta rnarcada por 10s rasgos del sisterna de solidaridad que son, la 

conforrnacion del partido con fundarnento en el rnodelo de partido racional, cuyo 

objetivo es la realization de una causa corn~in acorde con la ideologia rnanifiesta del 

partido expresada en sus docurnentos basicos. Se da un predominio en 10s incentivos 

colectivos mediante la participacion de tipo rnovirniento social en la consecucion de la 

causa rnanifiesta, en este caso la dernocracia, en donde se da una amplia libertad de 

maniobra de 10s lideres fundadores y se adoptan estrategias que pretenden el dorninio 

sobre el arnbiente, propio de una organizacion en construccion que pretende abrirse 

carnino en la arena en la cual cornpite. Estas caracteristicas del sisterna de solidaridad 

18 Fundador y dirigenle del Partido Fuerza Ciudadana. 
'' Candidato por el PARM a la presidencia de la Republica en el 2000, aunque a mediados de la 
camparia renuncia para sumarse a la candidatura de Mcente Fox. 



expuesto por Panebianco son predominantes sobre el sistema de intereses durante 10s 

primeros 5 aiios de su existencia (1989-1994). Durante este periodo, que corresponde 

al sexenio salinista, el partido no logra un equilibrio entre el sisterna de solidaridad y el 

sisterna de intereses; dejando para un posterior desarrollo organizativo la articulacion 

de sus fines que le permitan dar el paso a un nivel mayor de institucionalizacion; en 

donde 10s rasgos predominantes en la vida interna del partido se fincan en el sistema 

de intereses, lo cual constituye la rnadurez organizativa o consolidacion institutional, 

basada en un alto grado de cohesion interna, asi como estabilidad organizativa. 

Los rasgos del sistema de solidaridad se manifiestan en la joven forrnacion politica 

del PRD en el sentido de que el partido orienta su lucha a la realizacion de sus fines 

oficiales, el cual se manitiesta en la identification de 10s participantes con dichos fines 

organizativos. La existencia de una causa corntin manifiesta en su ideologia 

(Declaracion de principios y programa del partido) y la figura del lider carismatico de 

situacion son 10s factores de cohesion originaria de la organizacion politica, que definen 

la identidad ideologica y la fisonomia del partido. Aunque si bien es cierto que el PRD 

no estructuro ni definio con claridad su ideario politico como partido en su fase 

originaria. este re tom la herencia y la tradicion del cardenisrno, basada en la ideologia 

del nacionalismo revolucionario del Movimiento de Liberacion Nacional de 10s afios 

sesenta." Adolfo Gilly dice al respecto: " El Programa nacional que hoy aparece bajo la 

forma del PRD .... heredo en la expropiacion petrolera, en la reforrna agraria del 

ejido,..en la independencia nacional ... el prograrna forrnulado por Lazaro Cardenas del 

Rio en lo que se reconoce como su testamento politico" (Gilly,1989:61). 

A su vez, Cuauhtemoc Cardenas Solorzano en el mitin de registro del PRD sefiala: 

"Ahora la organizacion debe tener corno objetivo central, la restauracion de la republics 

federal, rescatarla del entreguisrno, la corrupcion y la antidernocracia ... tornar productiva 

la economia en beneficio del pueblo y orientar el desarrollo social hacia una 

20 El Movimiento de Liberacion Nacional (Auspiciado por el General Lazaro Cardenas) surge en 1961 a 
raiz de la Conferencia latinoamericana por la Soberania Nacional, la Emancipacion Economica y la Paz. 
En el MLN convergieron diversas fuerzas politicas de la izquierda (incluso del partido oficial identificados 
con el cardenismo). Sobre el MLN vease a Heberto Castillo y Francisco Paoli Bolio (1980). 



igualdad ...( Cardenas:1989). En este discurso, la retorica del principal lider del partido 

rescata 10s planteamientos tradicionales del nacionalismo revolucionario que durante 

rnuchos aiios identifico al PRI como partido politico. Estos plantearnientos vistos desde 

la optica neocardenista, habian sido olvidados por la administracion presidential de 

Miguel de la Madrid y seguirian la rnisrna dinarnica en el sexenio de Carlos Salinas de 

Gortari(1988-1994) y de Ernesto Zedillo Ponce de Leon durante su adrninistracion. 

Es irnportante seiialar, para acercarnos a la identidad prograrnatica del PRD que en 

su propuesta de programa este partido plantea corno objetivos centrales "la 

dernocratizacion del pais .... el rescate de la nacion de 10s intereses extranjeros ...y 

pugnar por la aplicacion de la justicia social ... tesis contrarias al modelo de nacion que 

Carlos Salinas representa". (Cuadernos de politica del PRD. 1989:3-6) 

En base a lo anterior se puede afirrnar que el principal incentivo de participacion en 

el partido en su fase originaria es colectivo, ya que quienes conforrnan la organizacion 

participan en el PRD rnotivados por 10s fines rnanifiestos de la organizacion y la 

consecucion de su causa, asi corno por seguir al lider carisrnatico que se presenta 

corno una opcion de respuesta favorable al rnalestar generado por las politicas 

economicas aplicadas por 10s gobiernos del PRI. 

En el rnomento de su gestacion, plantea Panebianco (1993), predomina la 

participacion por 10s incentivos colectivos resultado de la pertenencia a una comunidad 

de valores que tiene que ver con la identidad ideologica del partido y la lealtad a la 

organizacion. En 10s primeros afios de vida del PRD no se presenta de rnanera rnuy 

rnarcada la participacion por la busqueda de incentivos selectivos resultado de la 

busqueda de un interes privado o de grupo en donde se pretende definir una carrera o 

posiciones en el sisterna de jerarquias del partido, asi corno norninaciones a las 

candidaturas a cargos de eleccion popular. Es posterior la participacion por 10s 

incentivos selectivos, en la rnedida en que el partido ernpieza a cobrar fuerza en el 

sisterna de partidos nacional y obtiene posiciones politicas en el gobierno 

(diputaciones, regidurias y presidencias rnunicipales principalrnente). De esta rnanera, 



es como el partido poco a poco modifica su fisonomia al pasar de un moment0 en el 

que prevalecen las caracteristicas del sistema de solidaridad a otro sucesivo en el que 

estan mas marcados 10s rasgos del sistema de intereses, sin que se logre el equilibrio 

que caracteriza a la institucionalizacion. 

En la fase de gestation de una organizacion, setiala Panebianco, 10s lideres 

cuentan con un gran marco de acci6n sobre la institucion. En el PRD durante sus 

primeros anos de existencia, 10s lideres y personalidades fuertes cuentan con una 

amplia autonomia en la definicion organizativa del partido, pues no existen en su fase 

originaria normas estatutarias que definan y regulen la vida interna del partido. Es el 

period0 de la organizacion y el partido toma las decisiones a traves de un Comite 

Ejecutivo conformado por personajes de influencia venidos de las distintas fuerzas 

politicas que le dieron origen, ya que no existen en ese momento limites formales que 

unifiquen 10s criterios organizativos del partido. Es hasta abril de 1990 en que se crea 

una Comision Coordinadora encabezada por personalidades fuertes procedentes de 

las distintas organizaciones conformantes, entre quienes estan: Porfirio Mutioz Ledo, 

Heberto Castillo Martinez. Arnoldo Martinez Verdugo. Mario Saucedo y el propio 

Cuauhtemoc Cardenas; lo cual refleja la diversidad politica en la configuracion del 

partido y de la primera coalition dominante, dividida pero estable. Aunque es 

importante setialar que la influencia de Cuauhtemoc Cardenas es determinante en las 

principales decisiones politico-organizativas del partido, en la definicion ideologica y 

estrategica, asi como en la soluci6n de conflictos al interior del mismo.(Anguiano, 

1993:12-23) 

Aunque como bien sefiala Panebianco (1993), ningtin lider tiene la capacidad de 

mantener la hegemonia total sobre la organizacion y lo que se da es una relacion de 

influencia reciproca, en donde unos tienen mayor influencia que otros pero ninguno 

esta totalmente desarmado frente a 10s demas. En la lucha interna de poder lo que se 

desarrolla es una serie de negociaciones en la busqueda de equilibrios internos entre 

10s diferentes intereses en conflicto, buscando siempre satisfacer las expectativas de 

10s distintos actores organizativos. El exito de las negociaciones depende de como se 



intercambian mediante cornpromisos asurnidos y aceptados entre 10s lideres de 

prestigio en el partido, en donde el principal objetivo es la estabilidad organizativa y su 

sobrevivencia, condicion sin la cual no tienen oportunidad de manlener su lucha por 10s 

intereses buscados 

Con relacion a la linea de accion predominante asumida por el partido durante el 

period0 1989-7994, esta es de ofensiva y de permanente movilizaci6n en la 
confrontaci6n con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, planteandose desde el 

inicio de su gesti6n administrativa la ilegitimidad de su mandatoZ1. La tendencia politica 

dominante del partido es en la busqueda de estrategias de predominio sobre el 

ambiente, caracteristica de una organizacion que pretende abrirse camino en la arena 

en la cual compite y que busca satisfacer la participacion que se nutre de las lealtades 

organizativas fundadas en sus objetivos. Aunque es importante destacar que el PRD. 

pese a su estrategia radical de confrontacion con el gobierno de Salinas y su partido 

(PRI), no se aleja de la participacion electoral. 

Como se ve, el PRD surge corno un proyecto de convergencia que pretende 

organizar el movimiento neocardenista y rnantener viva la movilizacion electoral del 88 

en 10s atios sucesivos. Prud'homme (1995:8-9) nos dice a1 respecto que "el estilo 

mismo de la campaila electoral de 1988, que a pesar de la derrota fue interpretada por 

10s estrategas cardenistas como una experiencia exitosa, deja huellas importantes 

tanto en la conception del rnodelo originario del futuro partido, asi como en la 

elaboracion de estrategias dirigidas hacia su entorno ... esto tiende a favorecer 

inicialmente la constitution de una organizacion poco institucionalizada en la cual las 

distintas organizaciones se aglutinan en torno a la figura carismatica de su principal 

dirigente". 

Sin embargo, es de destacarse el hecho que durante el sexenio salinista se intenta 

dar una mayor institucionalidad a1 partido mediante el establecimiento de limites 

forrnales que restrinjan la libertad de accion de 10s lideres y logrando un equilibria entre 



10s distintos intereses en conflicto, para retornar una estrategia rnoderada de relacion 

con el entorno. Los prirneros pasos para darle institucionalidad al partido se rnanifiestan 

en el I Congreso Nacional de 1990 en donde se aprueba la declaracion de principios. 

el prograrna y 10s estatutos que definen al PRD y regiran su vida organizativa. Per0 es 

sobre todo a raiz del II Congreso Nacional en julio de 1993, en el cual se elige al nuevo 

Cornite Ejecutivo Nacional, que encabeza Porfirio Murioz Ledo, en donde se dan 

nuevos pasos en' el avance de la institucionalidad organizativa del partido. 

Posteriorrnente tras la derrota electoral del PRD en las elecciones federales de 1994. 

se cuestiona la linea politica antisisterna asurnida por el parlido, lo cual genera una 

nueva dinarnica interna en el parlido, asi corno una nueva relacion con el entorno 

caracterizada por la adopcion de estrategias de cooperacidn lirnitada con el nuevo 

gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de Leon (1 994-2000). 

11.5 El PRD: Articulaci6n de 10s fines e institucionalizaci6n. (1994-1997) 

Para el sexenio presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de Leon, el PRD adquiere 

una nueva fisonornia organizativa y ernpieza a forlalecer su proceso de 

institucionalizacion corno parlido. Tras las elecciones federales de 1994 el resultado 

que obtiene el PRD es visto por sus militantes corno una derrota electoral al grado de 

que se cuestiona tanto el liderazgo "rneta-estatutario" de Cardenas en el parlido, asi 

corno la linea politico-estrategica asurnida durante el sexenio de Carlos Salinas de 

Gorlari. De ahi que el PRD replantea su linea confrontacionista y establece de rnanera 

formal y real 10s lirnites institucionales del parlido sobre su rnilitancia y las 

personalidades fuerles a su interior. 

A raiz de las elecciones del 94, el principal objetivo de la organizacion se plantea 

corno el reposicionarniento del partido corno fuerza politica rnediante el establecirniento 

de su estabilidad y unidad organizativa, situacion que le permite presentarse corno una 

opcion politica viable y de confianza para la sociedad en el sisterna de parlidos 

21 Duranle la adrninistracion de Carlos Salinas de Gortari, su gobierno lanzo una ofensiva sisternatica de 



La situacion de carnbio en el rnodelo organizativo y de politica de accion le perrnite 

al partido generar nuevas condiciones de participacion politica, lo que propicia una 

situacion favorable para su consolidacion institutional y crecirniento electoral durante el 

sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de Leon; ya que la actitud del nuevo gobierno hacia 

el partido cambia con respecto a la adrninistracion salinista. 

De acuerdo al rnodelo de evolucion organizativa planteado por Panebianco, el PRD 

durante el period0 1994-1997, adquiere de rnanera predorninante 10s rasgos de la fase 

Ill de rnadurez, sin que logre aun la estabilidad organizativa propia de una 

institucionalizacion fuerte, fincado en un alto grado de cohesion y estabilidad interna. 

La fase Ill de rnadurez y consolidacion organizativa se caracteriza por el rnodelo de 

partido natural en el cual se genera una articulation de 10s intereses intraorganizativos 

y se prioriza corno objetivo central, la sobrevivencia de la organizacion y el equilibria de 

10s intereses particulares de 10s distintos actores organizativos. En el paso de la fase I 

de genesis a la fase Ill de rnadurez el partido desarrolla una ideologia difusa (objetivos 

vagos, irnprecisos y contradi~torios*~) y la participacion predorninante es rnotivada por 

incentives selectivos que pretenden posiciones de poder en el sisterna de jerarquias 

del partido o algun beneficio material o de status. El logro de posiciones de poder en el 

sisterna de jerarquias en el partido perrnite a 10s distintos actores internos asurnir el 

control de las principales zonas de incertidurnbre organizativa, para balancear a su 

favor 10s juegos de poder internos. 

A su vez, en el proceso de evolucion organizativo del partido la libertad de 

rnaniobra de 10s lideres o personalidades fuertes se ve restringida por 10s lirnites 

forrnales de la institution (estatutos y reglarnentos internos), que cada vez mas 

irnponen candados a la libre actuation politica de sus rnilitantes y corrientes internas. 

Asi tarnbien, las estrategias en la relacion con el arnbiente son predorninanternente de 

golpear al PRD para desprestigiarlo, haciendolo ver como una organizacion violenta y wnflictiva. 
Cada corriente o grupo politico busca su posicionarniento a1 interior del partido y sus interese propios, 

dejando de lado los objetivos del partido y su fortalecimiento como tal. 



adaptacion al medio en el que el partido se desenvuelve, manteniendo posturas 

moderadas que permitan llevar a cab0 una transicion politica pactada entre 10s distintos 

partidos y organizaciones de la sociedadZ3; ya que se pierde mas si mantiene las 

caracteristicas predominantes del sistema de solidaridad correspondiente a la fase I de 

genesis organizativa tal como lo plantea Panebianco. 

Con relacion al cambio en el modelo de partido, el PRD adquiere 10s rasgos 

caracteristicos del sistema de intereses a raiz del II Congreso Nacional en 1993 y tras 

la derrota electoral de 1994; en donde la dinamica interna se configura basicamente en 

dos tendencias dominantes conformadas en funcion de lineas estrategicas distintas en 

la relacion con el nuevo gobierno. Una denominada como "rupturista", la cual privilegia 

como estrategia politica la movilizacion social y la confrontacion, esto con la finalidad 

de obligar al gobierno de Ernesto Zedillo a dar solucion a 10s problemas que el pais 

vive a principios de su administracion presidential, tras la crisis financiera de diciembre 

del 94. La tendencia rupturista pretende impulsar cambios en el modelo economico del 

gobierno y en un caso extremo pide la renuncia del presidente electo y el 

establecimiento de un "gobierno de salvacion Nacional". Esta postura es sostenida por 

Cuauhtemoc Cardenas y el ala radical del partido, conformada por 10s grupos y 

organizaciones aglutinadas en la Corriente Convergencia Democratica, conocida 

tambien como plurisecta.. la cuai es encabezada en el ambito nacional por Mario 

Saucedo. 

La otra tendencia, denominada como "reformista" considera que es necesario que el 

partido coadyuve a generar condiciones para establecer un consenso politico 

indispensable para una transicion democratica pactada mediante la negociacion entre 

todos 10s actores politicos y sociales del pais, para buscar una solucion a la crisis 

Aqui es importante resaltar 10s Compromisos para Acuerdo Politico Nacional asumidos por 10s 
distintos actores politicos nacionales y el gobierno en 1995, asi como la Reforrna Electoral de 1996 que 
abre el control de 10s organos electorales a la ciudadania, la introduccion de la representacion 
proporcionai en el senado y la eleccion para la jefatura de gobierno en el D.F. para las elecciones de 
1997;. entre otras reforrnas a la ley electoral. Para mas informacion vease: Lujarnbio:2000 y Cansino 
2000 



economica y financiera de 199524. 

Las dos posiciones intrapartidarias se rnanifiestan de rnanera notable durante el Ill 

Congreso Nacional perredista a traves del debate entre quienes estan por la renuncia 

de Zedillo corno presidente de Mexico y la conforrnacion de un "Gobierno de Salvation 

Nacional", y quienes pugnan porque se realicen acuerdos para una "transicion 

dernocratica pactada". La tendencia rupturista corno ya se dijo, es encabezada por 

Cuauhternoc Cardenas y 10s grupos mas radicales del partido integrados en la 

Corriente Convergencia Dernocratica; mientras que la tendencia reformista es 

representada por la dirigencia nacional del partido, en ese rnornento encabezada por 

Porfirio Mutioz Ledo y lo que habia sido la Corriente Arcoiris en alianza con la Corriente 

Carnbio Dernocratico, que encabeza Heberto Castillo Martinez. Esta tendencia 

pugnaba por establecer condiciones de distension para construir 10s consensos 

necesarios y dar origen a una nueva reforma electoral y una salida consensada a la 

crisis del pais. (Montero.2000:341) 

Pedro Petialosa seriala respecto a las dos grandes tendencias conformadas al 

interior del PRD: "En nuestro partido existen segrnentos y personajes que 

encaprichados, se niegan a reconocer la necesidad de la transicion pactada y pacifica, 

que evite la dernolicion total del estado, lo que daria corno resultado retrocesos 

socioeconornicos y politicos ...q uerernos convertirnos en un partido de centro-izquierda 

nacional ... necesitarnos un PRD que deje definitivarnente la Iinea dogmatica, sectaria y 

confrontacionista que lo caracterizo durante el gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari ..."( PeAalosa,l995:10) 

La linea politica que se irnpone en el Ill Congreso es la "reforrnista", aunque de 

rnanera real el partido continua actuando con dos estrategias distintas. Una 

encabezada por el lider del partido que se aboca a impulsar las negociaciones para 

una nueva reforma electoral, y la otra la rupturista que busca generar y construir un 

24 La referencia es en torno a la crisis financiera heredada de la administracion de Salinas a la de Zedillo 
y que tuvo su mas fuerte detonante en el llamado error de diciembre de 1994, mismo que le wsto el 
puesto al Secretario de Hacienda y Credito Publiw en ese rnornento, el doctor Jaime Serra Puche. 



frente amplio de movilizacion social que concentre el descontento social generado por 

la crisis economics y politica que vive el pais. 

Es importante resaltar que pese a las fuertes tensiones internas por definir politica y 

estrategicarnente al PRD, en el tercer Congreso no se genera el desmoronarniento del 

partido, aunque no logra unificar 10s criterios de lucha y 10s planteamientos en cuanto a 

la linea politica. En el partido del sol azteca siguen actuando de manera real las dos 

tendencias politicas en actos posteriores al Congreso. Sin embargo, el partido 

replantea sus objetivos y mas alla de buscar la caida del partido del gobierno en las 

elecciones y la democratizacion del sistema politico mexicano, establece como objetivo 

central el fortalecimiento de su estructura organica y mantener en funcionamiento sus 

organos directivos antes que impulsar la movilizacion social. Pugna por la unidad como 

condicion necesaria para la supervivencia, planteamiento del sistema de intereses. 

Como ya se menciono, el debate y disputa entre rupturistas y reformistas, no 

concluye con 10s acuerdos tornados en el Ill Congreso, sino que se extiende y continua 

presente para las elecciones de renovacion del Comite Ejecutivo Nacional a realizarse 

en agosto de 1996. En estas elecciones para la renovacion de la dirigencia nacional del 

partido, se conforman y configuran nuevas alianzas entre las fuerzas internas, con el fin 

de llevar a su candidato a la presidencia del mismo. Para la conformacion del nuevo 

CEN perredista se realizan elecciones abiertas y son tres 10s candidatos a presidir el 

partido del sol azteca para el period0 1996-1999. 

Los aspirantes son: Andres Manuel Lopez Obrador, quien cuenta con el apoyo de la 

Corriente Convergencia Democratica y de Cuauhtemoc Cardenas, Amalia Garcia, 

quien es apoyada por la Corriente Arcoiris, y Heberto Castillo Martinez apoyado por la 

corriente por el fundada, Cambio Democratico. Es importante resaltar que en un 

principio. Jeslis Ortega ~ a r t i n e z ~ ~  es candidato a presidir el partido, per0 previo a las 

elecciones internas renuncia y se suma a la formula de Andres Manuel Lopez Obrador. 

ubicandose en la planilla, en la posicion de Secretario General. 

25 Principal representante de la corriente denorninada Nueva lzquierda 



Tras la contienda interna para renovar la dirigencia del partido, el mayor apoyo lo 

obtiene la planilla de Andres Manuel Lopez Obrador, quien es electo como presidente 

Nacional del partido, y quien asume la Secretaria General es Jesus Ortega Martinez. 

Es importante destacar que previo a este proceso para la nueva direction del 

partido vuelve el debate relativo a la linea politica a seguir frente al gobierno de Ernesto 

Zedillo y la relacion con 10s movimientos sociales cercanos al PRD. La tendencia 

representada por Lopez Obrador fue apoyada por 10s grupos mas radicales al interior 

del partido, viendose el triunfo de Lopez Obrador como una victoria del ala rupturista. 

Sin embargo, la tarea asumida por el nuevo Comite Ejecutivo Nacional, encabezado 

por Lopez Obrador, privilegia la organizacion interna y la cohesion entre las diferentes 

subunidades o corrientes internas. Esto con vistas a presentarse para el proceso 

electoral de 1997 como una opcion viable como alternativa de gobierno26. 

Es importante destacar que para mantener el equilibrio y el consenso entre las 

distintas corrientes internas, se buscaron mecanismos que permitieran la unidad en la 

conformacion de Comite Ejecutivo para llegar a consensos y a la estabilidad 

organizativa. Sin embargo, la lucha politica en el PRD se sigue caracterizando por la 

alta beligerancia interna, al anteponer el interes particular o de grupo sobre el general 

del partido, lo que lleva a la disgregacion y no a su unidad e institucionalizacion formal. 

Para el proceso electoral de 1997, durante el cual se renueva la Camara de 

Diputados Federal y por primera vez en la historia politica de Mexico se elige mediante 

elecciones abiertas al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el PRD se da un 

proceso de elecci6n interna para nombrar a su candidato. La disputa por la norninacion 

es entre Cuauhtemoc Cardenas y Porfirio Muiioz Ledo, aunque el apoyo mayor lo tiene 

Cuauhtemoc Cardenas. El proceso interno de eleccion coadyuvo al fortalecimiento 

institucional del partido y sirvio para dirimir tensiones internas entre las dos tendencias 

predominantes, la rupturista y la reformista. 

26 Entrevista con Andres Manuel Lopez obrador en Revista Coyuntura. No 72. Junio de 1996 



Es importante seiialar que en 1996 y principios de 1997, el PRD obtiene importantes 

avances en las elecciones realizadas en 10s estados de Guerrero. Hidalgo. Estado de 

Mexico, Coahuila y Morelos. En Guerrero, por ejemplo, obtiene el 36.32% de la 

votacion, en Hidalgo recupera su posicion como segunda fuerza y logra el triunfo en 7 

presidencias municipales. En el estado de Mexico gana 25 municipios y en Morelos 

13". Estos avances hacen ver a1 PRD como un partido competitivo y se deja atras su 

imagen de violento y beligerante que lo caracterizo durante el sexenio de Salinas. 

(Montero Dominguez.1998:328) 

En 1997, ademas de las elecciones federales, tambien hubo comicios locales en el 

Distrito Federal, Campeche, Colima. Guanajuato. Queretaro. Sonora. San Luis Potosi y 

Nuevo Leon, en todos ellos except0 en Guanajuato se elegiria gobernador. La eleccion 

que mas acapara la atencion nacional es la del DF, en donde el PRD presenta como 

candidato a su lider moral. Cuauhtemoc Cardenas, el PAN a Carlos Castillo Peraza y el 

PRI a Alfredo del Mazo. En estas elecciones el PRD cuenta con un entorno favorable. 

Una mejor relacion con el gobierno, condiciones economicas y sociales propicias para 

el voto de castigo a1 PRI, una reforma electoral que asegura mejores condiciones de 

equidad en la contienda, e internamente el partido se presenta con un mayor equilibria 

y unidad, un avance electoral, la estrategia de sus campaiias bien instrumentadas y la 

figura de su candidato. Atras quedaba el tono beligerante de 10s discursos de Cardenas 

al optar por un discurso mas propositivo. 

La victoria del 6 de julio del 97 a favor de Cardenas fortalece su liderazgo y la 

presencia del partido a nivel nacional. 

Despues de las elecciones federales de 1997, el PRD ha crecido electoralmente y 

ocupa importantes espacios de gobierno. Ello implica el desplazamiento de cuadros del 

partido a la funcion gubernamental, lo cual deriva en nuevas recomposiciones de las 

fuerzas politicas internas. 

27Ver Periodic0 Reforma. suplemento enfoque No 199; noviembre de 1997. 



11.6 Relaciones con el entorno y cornportarniento electoral. 

En el period0 de estudio comprendido en este trabajo (1989-1997), el PRD 

desarrolla distintas relaciones de influencia reciproca con su entorno. La experiencia 

del FDN como antecedente del PRD en 1988, en el momento de su fundacion en 1989. 

en 10s Congresos Nacionales, en situaciones de coyuntura, con 10s distintos actores 

sociales y politicos nacionales, en 10s distintos procesos electorales que ha enfrentado 

y de rnanera significativa en la relacion con 10s gobiernos federales, de Carlos Salinas 

de Gortari (1988-1994) y de Ernesto Zedillo Ponce de Leon (1994-2000). 

Panebianco (1993) seRala que a toda organizacion se le presenta una variedad de 

escenarios, incluso en ocasiones de rnanera sirnultanea, y toca a cada organizacion 

encontrar las forrnas estrategicas de enfrentar la situation. En este capitulo se seiialan 

dos mornentos en la relacion del PRD con el gobierno federal, uno con la 

adrninistracion de Carlos Salinas de Gortari en el que se presenta una relacion de 

constante enfrentamiento mutuo, con posturas polarizadas de ambos lados. El PRD se 

enfrenta a la ofensiva del gobierno con estrategias de confrontacion y movilizacion. 

buscando abrirse paso en el escenario adverso en el cual compite y predominar sobre 

el ambiente2'. 

El otro momento en el cual se divide la vida interna del PRD y su relacion con el 

entorno, es durante 10s primeros 3 atios de gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de Leon. 

en el cual se desarrolla al interior del partido una dinarnica mas equilibrada que propicia 

una relacion predominante de negociacion con el gobierno, buscando mas la 

adaptacion y reposicionamiento en el sistema de partidos, lo cual le perrnite 

fortalecerse y equilibrar a su favor la incertidumbre politica adversa durante el sexenio 

salinista. 

'' La ofensiva gubernamental bajo la administracion salinista consistio en emprender una campatia de 
exclusion y descalificacion hacia el PRD. al grado de desconocer incluso su existencia misma. Esta 
carnpatia liquidacionista bien se sintetiza en aquella expresion que se le alribuye al propio Salinas al 
finalizar su rnandalo presidential: "ni 10s veo, ni 10s oigo". refiriendose a este partido. 



El PRD en una etapa inicial, nos dice Prud'home (1996:31). "favorece estrategias de 

confrontacion en la negociacion de las reglas del juego. Pero resulta paradojico que 

cuando fracasan las estrategias inicialmente exitosas, se puede dar un proceso de 

consolidacion institutional del partido y la adopcion de estrategias de cooperacion 

limitada en la relacion con el entorno de la organizacion". 

Prud'home se refiere a la relacion conflictiva que mantiene el PRD con el gobierno 

de Salinas de Gortari, en el cual se sostiene una posicion polarizada y de radicalidad 

entre las partes, lo cual, seglin algunos analistasZ9, repercute negativamente en el 

comportamiento electoral del PRD; mientras que la relacion moderada que se 

desarrolla en la primera mitad del gobierno de Ernesto Zedillo, permite el dialog0 y el 

desarrollo electoral del partido del sol azteca. 

Sin embargo. corno ya se analizo en el desarrollo de este capitulo, la posicion 

antisistema que asume el PRD desde su fundacion, fue duramente cuestionada por 

algunos dirigentes politicos y es nuevamente cuestionada al interior del propio partido 

una vez concluido el proceso electoral del 94. Ante lo que es considerado como una 

derrota electoral, al interior del partido se impulsa una tendencia que finca como 

alternativa a la posicion radical antisistema, la negociacion gradual del cambio politico. 

como estrategia politica dominante. Sin embargo, se mantienen latentes al interior del 

partido por lo menos dos proyectos estrategico-politicos distintos. Uno que asume 

posturas de ruptura con el regimen y otro que establece como prioritario el dialog0 y la 

negociacion entre las distintas fuerzas politicas, incluido el gobierno, para una 

transicion pactada. 

Las elecciones constituyen un escenario turbulent0 de grandes cambios en la 

correlacion de fuerzas de 10s partidos. En Mexico, el ambiente electoral se ha 

transformado sobre todo a partir de las elecciones de 1988, cobrando una centralidad 

que antes no tenia. Lujambio nos dice al respecto: "La transicion democratica de 

Mexico ha sido posible gracias a la estructuracion gradual de la institucionalidad 

29 Ver "Crisis de partidos y cambios en el sistema de partidos" en Cansino (1998) 



electoral promotora de certeza procedimental" (2000:120). Refiriendose a 10s cambios 

efectuados en las reformas constitucionales en materia electoral, las cuales han 

generado una institucionalidad electoral que permite la confiabilidad en las contiendas 

electorales y una mayor legitimidad democratica. 

Sin embargo, la relacion entre las estrategias y la presencia electoral del partido del 

sol azteca tiene que ser explicada no solo por la polarizacion del PRD frente al 

gobierno de Salinas, sino tambien por las campaiias de desprestigio que este gobierno 

mantuvo con el partido, lo que repercute negativamente en la baja electoral del PRD en 

1991 y 1994; mientras que en 1997, ya durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce 

de Leon, con una nueva relacion y estrategias moderadas y gradualistas para la 

apertura del sistema, el PRD electoralmente hablando, hace crecer su votacion, lo cual 

le permite lograr importantes posiciones en el Poder Legislativo federal (1997-2000) y 

triunfar en el Distrito Federal. En el siguiente cuadro se muestra la tendencia electoral 

ascendente del PRD de 1991 al97. 

Cuadro No 1. Cornportamiento electoral 1988-1997 

Aiio 1 Presidente 

absolutos relativos 

Valores 

Fuente: Cansino 1998:28. 65 y 90. 

V. 

Diputados (Senadores 
I 

La votacion del 88 corresponde a la suma de 10s partidos que conformaron el FDN, por lo cual no se 

puede considerar como votacion perredista, ya que en numero de votos se distribuye entre 10s distinlos 

partidos que apoyaron la candidatura de Cardenas: PARM. PFCRN. PPS y PMS, tiltimo en sumarse al 

Frente y unico que se mantuvo en la conformacion del PRD. 

absolutes 

5,252,649 

V. Valores 

relativos 

29.9% 

V. Valores 

absolutes relativos 

29.3% 



El hecho del que el PRD haya obtenido un aurnento en la votacion en cornparacion 

con 10s rnargenes tradicionales de la izquierda en ~ e x i c o  ha generado al interior del 

partido una expectativa por lo que cada grupo rnoviliza recursos para ganar espacios 

de poder en periodos pree~ectorales~~; esta situacion en rnucho casos conflictiva ha 

puesto a1 partido al borde de la fractura. 

Sin embargo, las exigencias de la lucha electoral han ernpujado al partido a adoptar 

posturas y estrategias pragrnaticas en la relacion w n  el entorno, corno rnedida de 

adaptacion, en tanto que busca desarrollar a su interior el equilibrio de su estructura en 

la correlacion de la dinarnica interna. 

Por ultimo, a ocho aiios de vida corno partido, no se pueden dejar de reconocer 10s 

avances del PRD en materia electoral, asi corno el papel que ha jugado en la transicion 

politica del pais. El sisterna de partidos en Mexico ha transitado en este period0 de un 

sisterna hegernonico a un sisterna pluripartidista con tres grandes partidos en 

condiciones reales de contender por el poder politico, en un marco de competitividad 

real. 

'O Mornentos en que se tienen que definir las precandidaturas para la seleccion de sus candidatos a 10s 

58 



11.7 Conclusiones. 

1. El PRD es un partido que nace en la oposicion despues del proceso electoral de 

1988. Se conforma mediante la confluencia de varias organizaciones politicas y 

sociales en torno a un liderazgo de situacion encabezado por su principal dirigente. 

Cuauhtemoc Cardenas Solorzano, con el fin especifico y manifiesto de 

democratizar la vida politica del pais, segun lo expresado en sus documentos 

basicos. 

2. El modelo originario del nuevo partido se desarrolla a traves de la difusion territorial, 

diversos grupos politicos preexistentes se integran a la organizacion nacional, por lo 

cual el PRD se caracteriza desde su origen por una coalition de fuerzas dividida e 

inestable. Cada sub-unidad interna busca posicionarse politicamente a1 interior en el 

sistema de jerarquias del partido. 

3. El sistema organizativo del partido del sol azteca desarrolla dos momentos y 

situaciones distintas en el transcurso del period0 estudiado. El primero, durante el 

gobjerno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Su modelo originario esta 

fundado predorninantemente en el sistema de solidaridad, en el cual se manifiestan 

las caracteristicas del modelo de partido racional; la participacion se genera con 

base en 10s fines organizativos del partido (la causa de su lucha), motivada por 

incentivos colectivos de identidad, y las estrategias predominantes en la relacion 

con el entorno son de dominio, de tip0 movimiento social. El segundo mornento 

corresponde al primer trienio del gobierno presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de 

Leon. En este momento, el partido funda su actuacion principalmente en el sisterna 

de intereses, caracteristico del rnodelo natural de partido; el objetivo principal es la 

sobrevivencia de la organizacion y la articulation de 10s distintos intereses que son 

motivados por incentivos selectivos de poder, status o algun beneficio personal o de 

grupo: la relacion con el entorno es predominantemente de adaptacion y 

negociacion. 

4. La existencia en su interior de diversas corrientes o grupos no le permite estructurar 

una identidad propia, con una linea politica y estrategica institutional definida. En 

puestos de eleccion popular, sobre todo en donde tiene rnayores posibilidades de triunfo. 



su interior se presenta una gran variedad de identidades ideologico-politicas y 

formas estrategicas de lucha distintas. Por lo rnenos clararnente definidas dos 

posiciones politicas al interior del partido, con estrategias opuestas en la relacion 

con el entorno. Una rupturista o antisisterna y otra moderada que establece el 

dialogo y la negociacion como vias idoneas para una transicion politica del pais, de 

rnanera pactada. 

5. Pese a la diversidad de 10s cornponentes del PRD, la figura de su principal dirigente 

se convierte en el eje articulador y de cohesion de 10s grupos internos; esta 

situacion dificulta la institucionalizacion de la organizacion corno estructura 

partidaria, al estar configurada la organizacion en torno a las decisiones y voluntad 

predominante del lider del partido. 

6. En la relacion con el entorno, el partido enfrenta dos rnomentos significativos en su 

corta existencia. Una durante el sexenio de Carlos Saiinas de Gortari, en donde se 

presenta una relacion de confrontacion directa y de ruptura, y otra en el sexenio 

presidential de Ernesto Zedillo Ponce de Leon, en donde la relacion se desarrolla 

de manera mas respetuosa, a traves del dialogo y la negociacion; logrando con ello 

cierta consolidacion estructural interna y un favorable avance electoral. 

7. Desde su fundacion, la relacion del partido con organizaciones sociales no esta 

claramente definida. por lo que se presenta una indefinicion organizativa entre las 

fronteras y carnpos de accion de cada organismo. En rnuchas ocasiones predomina 

la influencia de lideres de organizaciones externas sobre la dinamica interna del 

partido, restandole autonomia a este como organizacion. 

8. La coalicion dominante se conforma mediante debiles acuerdos y compromisos 

coyunturales entre las distintas subunidades del partido; por cuotas de poder o 

posiciones en la jerarquia organizativa, lo que alienta la division latente y 10s 

continuos conflictos por 10s liderazgos, presentandose en todo rnomento falta de 

cohesion e inestabilidad organizativa. 

9. La imagen que el PRD ha proyectado ante la ciudadania es la de un partido en 

continuo conflict0 interno y de posiciones radicales en la relacion con el sisterna 

politico, lo que no le permite mantener una consistencia electoral en su corta 

existencia, al no canalizar a su favor el descontento del electorado (8 afios); sin 



embrago, electoralmente el partido se mantiene corno la tercera fuerza politica 

nacional desde su fundacion; con un ascenso en el porcentaje de su votacion del 

8.6% en 1991, 16.8% en 1994 y 25.8% en el 97. 

10. No se puede negar su participacion y el importante papel que ha jugado corno actor 

politico en la lucha por la dernocracia y la conformacion de un real y cornpetitivo 

sistema de partidos en Mexico. El pais ha transitado de manera notoria desde 1988. 

de un sistema de partido hegemonico a uno rnultipartidista, con tres fuerzas 

politicas con posibilidades de triunfo. (PRI. PAN. PRD). 

11. En el desarrollo de su vida corno organizacion, el PRD nacional no logra un nivel de 

institucionalizacion alto debido a diversos factores que tienen que ver con su 

modelo originario, el haberse conformado por distintas organizaciones sociales, con 

una heterogeneidad manifiesta que no permite la integracion del partido y su 

identificacion politica. Durante este period0 de estudio correspondiente (1989- 

1997), el PRD no logra una institucionalizacion consolidada ya que el desequilibrio 

entre 10s fines del sistema de solidaridad de la fase de genesis y el de intereses, no 

permite la cohesion y la estabilidad. 



CAPITULO Ill 

El PRD en Queretaro. Genesis y modelo originario 1989-1994. 

En este capitulo se hace el estudio de 10s antecedenles politicos del PRD en el 

estado de Queretaro, ubicandonos en el context0 historico-social en el cual se 

desarrolla la coyuntura electoral de 1988, en su expresion local. Asi mismo, se 

exponen 10s factores tanto estmcturales como coyunturales que contribuyeron a la 

formation del partido en el estado, como son: en lo estructural, la crisis economica que 

vive el pais en la decada de 10s ochenta, generada a raiz de un modelo economico que 

propicio la acurnulacion de la riqueza y agudiz6 la pobreza; asi corno tarnbien a la 

problematica social derivada del crecirniento urbano-industrial que se registra 

principalmente en la capital del estado, lo cual desencadena fuertes procesos 

inrnigratorios en la zona metropolitana. 

Como factores coyunturales se tienen: el surgimiento de organizaciones sociales 

independientes de la estructura corporaliva del PRI en colonias perifericas de la capital, 

asi como la conformacion de organizaciones de cornerciantes arnbulantes que cobran 

fuerza politica tras la agudizacion del desempleo a finales de 10s 80: otro factor 

importante en el desarrollo previo a la conforrnacion del PRD en Queretaro, es la 

unificacion de la izquierda local al forrnar el Partido Mexicano Socialista, asi como la 

coalicion de fuerzas politicas que apoyaron la candidatura de Cuauhtemoc Cardenas 

en el 88. Un hecho politico significativo que tuvo un fuerte impacto nacional es la 

severa escision en el PRI con la aparicion de la Corriente Democratica, aunque en el 

ambito local no tuvo el mismo  impact^.^' 

Para tener una idea de quienes forman al partido en el estado, se hace una 

presentacion del perfil personal y trayectoria politica de sus cuadros mas 

representativos, mismos que tanto en el mornento fundacional del partido, como en su 

31 Es en el proceso electoral de 1988 cuando un grupo de priistas del rnunicipio serrano de Arroyo Seco 
tiene un confliclo por la norninacion del candidato del PRI a la presidencia Municipal, se deslindan de 
este partido y ya en 1989 entran en platicas con el Cornite Prornotor del PRD en el Estado para 
forrnalrnente ingresar al partido del sol azteca estatal. 



posterior desarrollo organizativo, juegan papeles irnportantes en la definicion del misrno 

al configurar la prirnera coalicion dorninante del PRD en el estado y que a su vez son 

quienes encabezan 10s grupos internos mas representativos del partido, que se 

disputan 10s principales cargos en el sisterna de jerarquias de poder. 

Se tratara de rnostrar en este capitulo que es en torno a sus dirigentes 0 

personalidades fuertes del PRD estatal que giran gran parte de 10s acontecirnientos 

intra-organizativos irnportantes del desarrollo del partido, sobre todo en la fase 

originaria del rnismo, en la cual se da un amplio margen de libertad a 10s actores 

organizativos. 

La diversidad politica de 10s origenes del partido del sol azteca tanto nacional corno 

estatal en Queretaro, es un factor deterrninante en la dificil relacion y conjuncion de 

esfuerzos para la construction solida del partido en la entidad, ya que se conforrnan en 

corrientes internas y hacen alianzas fragiles y coyunturales para sacar provecho en 

beneficio de la faccion a la que se pertenece, poniendo en segundo terrnino la 

organizacion partidaria. 

Se analiza el rnodelo originario del PRD en la entidad, que tiene su base y eje en el 

cornite Prornotor del rnunicipio de Queretaro, capital del estado y de ahi se extiende por 

penetracion territorial al resto de 10s rnunicipios, forrnando cornites prornotores 

municipales en el resto del territorio estatal. El primer Comite Prornotor en el estado se 

conforrna por algunos de 10s militantes fundadores del partido en la entidad, quienes 

actuan unidos, en principio rnotivados por incentives colectivos de participacion corno 

son: 10s principios del partido y lograr mayor presencia y participacion para el PRD en 

el estado. Este cornite prornotor funge corno la prirnera coalicion dorninante del partido 

en la entidad y se desarrolla de manera cohesionada y estable, hasta 10s comicios 

locales de 1991, rnisrnos en 10s que se renueva la Carnara de Diputados local y se 

eligen 10s 18 ayuntarnientos rnunicipales del estado, asi corno la gubernatura. Posterior 

a este proceso electoral, la division y 10s conflictos latentes salen a la luz publica y 

tienen su punto critic0 en julio de 1993, durante la celebration del Congreso Municipal 



de Queretaro, previo al Estatal en donde habran de nominarse 10s delegados a1 

Congreso Nacional electivo para renovar el Comite Ejecutivo Nacional. 

Se concluye este capitulo con el analisis del desarrollo organizativo del PRD en 

Queretaro, en el periodo que va de 1989 (aiio de su fundacion) a 1994. an0 en el cual 

el partido participa por segunda ocasion en elecciones constitucionales Para elegir 

diputados locales, ayuntamientos municipales y que coinciden a su vez con las 

elecciones federales del 94, en 10s que se elige presidente de la ~epirblica Y se 

renueva el Congreso de la Union. Este periodo marca una etapa en el desarrollo 

organizativo del partido y su relacion con el entorno, caracterizado por 10s dilemas 

organizativos de la fase originaria que Panebianco denomina como sistema de 

solidaridad, el cual esta sustentado en el modelo de partido rational, la participation 

predominante por incentivos colectivos, libertad de accion intraorganizativa y 

estrategias de predominio sobre el arnbiente, en la busqueda por democratizar la vida 

politica en la entidad. 

En este capitulo se hace un examen de 10s dilemas organizativos que el partido 

enfrenta en este periodo de 5 afios de existencia y se hace notar c6mo la joven 

Organizacion politica en el estado no logra articular las distintas demandas en conflicto, 

10s dilernas organizativos del sistema de solidaridad y el sistema de inlereses, lo que 

hace que el partido mantenga una estructura organizational inestable y dividida, muy 

lejos de alcanzar un nivel rninimo de institucionalizacion en el ambit0 local. Los 

resultados obtenidos en 10s procesos electorales de 1991 y 1994 son bajos en relacion 

a las expectativas planteadas, y es de destacarse que 10s resultados en las elecciones 

del 94, se deben mas a la dinamica propia de la carnpaAa federal del PRO national. 

que a 10s esfuerzos propios del partido en el estado, que en ese proceso se Presenta 

fraccionado. 

ES hasta 1995 cuando el partido logra consolidar forrnalmente el primer Comite 

Ejecutivo Estatal, mediante elecciones abiertas, lo cual lo acerca a un nivel de 



estabilidad y cohesion organizativa. Este hecho se analiza con mayor detenirniento en 

el siguiente capitulo. 

111.1 Antecedentes: El entorno 

Los antecedentes del PRD en la entidad, corno ya se ha seflalado, tienen que ver 

con la crisis economics que vive el pais en la decada de 10s ochenta, la crisis interna 

del PRI y la unificacion de fuerzas politicas de izquierda que deciden participar 

electoralrnente en apoyo del que a partir de 1988 se convierte en la figura mas 

ernblernatica de la disidencia rnexicana. Cuauhternoc Cardenas Solorzano. 

En Queretaro, se puede afirmar que el contexto historico-social no es muy distinto al 

national, per0 presenta algunas peculiaridades propias, las cuales se consideran corno 

estructurales y coyunturales. Entre las estructurales se contempla la crisis econornica 

de 10s ochenta que genera descontento social, el crecirniento industrial y urbano que se 

desarrolla en la entidad, sobre todo en la capital del estado y 10s procesos rnigratorios 

que trae consigo la industrializacion en la decada de 10s ochenta. Martha Gloria 

Morales Garza (1998) explora la relacion existente entre industrializacion exogena, el 

crecirniento urbano y 10s flujos migratorios, con 10s carnbios que sufre la entidad en 

cuanto a la participacion y el carnbio 

Entre 10s factores coyunturales del entorno previo a las elecciones federales de 

1988 y a la conformacion del PRD en la entidad, se tienen el surgirniento de nuevos 

actores sociales corno son las organizaciones dernandantes de vivienda y las de 

cornercio arnbulante, rnisrnas que forman parte de asociaciones civiles vinculadas a la 

izquierda local, las cuales deciden apoyar la candidatura de Cardenas en 1988 y 

posteriorrnente se suman a la conforrnacion del PRD en el estado. Nos referirnos a 

32 Se entiende por industrializacion exogena, la industria venida de fuera. Este crecimiento industrial 
produce migracion que es. de acuerdo con la Dra. Morales Garza (1998), la que rnodifica la fisonomia y 
la cultura politica de 10s queretanos: al pasar de una forma tradicional a una moderna, reiacionada mas 
con la participacion. 



organizaciones sociales corno la Asociacion Civica Nacional Revolucionaria (ACNR), el 

Movirniento Revolucionario del Pueblo (MRP), el Movirniento de Cristianos 

Cornprornetidos con las Luchas Populares (MCCLP), la Union Civica Felipe Carrillo 

Puerto. A.C (UCFCP), la Organizacion de lzquierda Revolucionaria Linea de Masas 

(OIR L-M), algunas de las cuales primer0 conformaron el PMS en la entidad en 1987 y 

posteriorrnente en plena efervescencia electoral del 88, deciden apoyar al candidato 

del FDN, junto con otros partidos de 10s identificados coloquialrnente corno 

"paraestatales o satelites del gobierno", denorninacion que adquieren por el apoyo que 

tradicionalmente le dan al partido oficial; la referencia es en torno al ex PST, recien 

bautizado en 1987. Partido del Frente Cardenista de Reconstruccion Nacional, al PPS 

y al PARM. 

Corno ya se menciono, previo a las elecciones del 88, se desarrolla en Queretaro la 

conformacibn del Partido Mexicano Socialista (PMS) en el estado. Este nuevo intento 

unitario cobra gran relevancia ya que en su constitucibn confluyen 10s partidos y 

organizaciones sociales con- mayor tradicion politica de izquierda en el estado. Nos 

referirnos a partidos corno el Partido Socialista Uniticado de Mexico (PSUM), el Partido 

Mexicano de 10s Trabajadores (PMT) y una fraccion escindida del Partido Socialista de 

10s Trabajadores (PST), la cual es encabezada a nivel nacional por Graco Ramirez y 

Jesus Ortega Martinez. A estos partidos se suman tambien a conformar el PMS en el 

estado, integrantes de organizaciones sociales corno el MRP y el MCCLP. 

Entre quienes conforman el PMS en la entidad estan: Francisco Flores Espiritu, Ana 

Maria Crespo y Antonio Martinez por el PSUM, Salvador Canchola Perez, Jesus 

Velazquez y Miguel Angel Rarnirez Jardines por el MRP; Pablo Gonzalez Loyola y 

Rosalio Olguin por el PMT, y por el PST se integran Gerardo Rios y Leonor Zarraga. 

vinculados a la corriente escindida del PST nacional que lidereaba Jesus Ortega y 

Graco ~ a r n i r e z . ~ ~  Al interior del PMS, misrno que posteriorrnente se surna a la 

conforrnacion del PRD estatal, se gestan 10s prirneros conflictos internos del futuro 

partido, 10s cuales se convierten en lo sucesivo en parte de su vida interna y de su 

" Entrevista con Francisco Flores Es~iritu. diciembre del 2001 



fisonomia ante la sociedad queretana. En este caso nos referimos al conflicto interno 

generado por la definicion de las candidaturas de representacion proporcional para las 

elecciones de 1988, en donde compiten por el primer lugar de la lista, la formula Flores 

Espiritu-Consolacion Gonzalez Loyola Perez y la formula Gerardo Rios-Rosalio Olguin; 

quedando ganadora la primera formula, lo que trae como consecuencia motivos de 

conflicto que reaparecen posteriormente ya formado el P R D ~ ~ .  A este conflicto hacen 

referencia algunos militantes perredistas, como Joaquin Cordova Rivas al afirmar que 

el PRD en el estado "todavia no nacia y ya estaba di~idido."~' Lo cual muestra que la 

naciente organizacion presenta grandes problemas en su definicion originaria, en 

cuanto 10s incentivos de participacion (colectivos o selectivos). 

Es en marzo de 1988 cuando se entablan platicas para conformar el FDN en la 

entidad, en las cuales participan una gran diversidad de fuerzas politicas e ideologicas 

en apoyo del candidato presidencial unitario, aunque para 10s comicios locales cada 

uno presenta sus candidatos de manera independiente. Esto tras la contienda le 

redit~ia votos al PPS y al PFCRN, por el apoyo que le dieron al candidato frentista, 

Cuauhtemoc cardenas3=, ya que en el ambito local obtienen estos partidos un diputado 

por la via plurinominal para la 49 legislatura local, que son Enrique Pozos Tolentino por 

el PPS y Armando Rodriguez Rivera por el PFCRN~'. El PMS, que tambien apoyo la 

candidatura de Cardenas, no logra cargos de representacion popular, ya que su 

incorporacion a la campaira cardenista se realiza tardiamente, un mes antes de las 

elecciones. El PMS en el 88 logra un 1.3% de la votacion lo cual no le da posibilidad de 

obtener una representacion en la legislatura local3'. 

" Es importante resaltar que a pesar del conflicto por la definicion de que formula encabezaba la lista de 
10s candidatos por. la via de la representacion proporcional del PMS en 1988, este partido no logra 10s 
votos requeridos para tener un representante ante la 49 legislatura local. 
" Entrevista con Joaquin Cordova Rivas; miercoles 7 de marzo del 2001. 
'' Es importante hacer notar que 10s partidos que se sumaron a la candidatura de Cardenas en el estado. 
'untos obtuvieron el 16 % de la votacion. (Morales Garza:94:45) 

LOS representantes de estos partidos, al igual que sus organizaciones nacionales se deslindan del 
FDN y de Cardenas una vez pasadas las elecciones. utilizando solo su figura para lograr 10s votos 
requeridos que 10s mantenga en el sistema de partidos y les permita lograr representacion politica en 10s 
cargos de eleccion popular. 
j 8  Entrevisra con Francisco Flores Espirilu. diciernbre del 2000. 



ES importante resaltar que para el caso local, en 1988 la crisis interns del PRI con 

la aparicion de Ia CD, no se expresa de manera notoria y significativa, lo cual no atrae 

cantidad de votos para 10s partidos aliados en el FDN; es hasta pasadas las elecciones 

que el afluente priista se representa como un factor de importancia para la formacion 

del naciente PRD en el estado, sobre todo en el municipio de Arroyo Seco. En el 

estado de Queretaro, hasta estos momentos se mantiene un predominio del partido 

oficial y es en las elecciones de 1991 cuando el PRI pierde el primer ayuntamiento en 

el estado, lo que representa la prirnera rnanifestacion fuerte de su debacle electoral en 

la entidad, misma que tiene su punto culminante en las elecciones de 1997 a1 perder la 

gubernatura del estado. 4 presidencias municipales (Queretaro. San Juan del Rio. 

Arnealco y Ezequiel Montes), asi corno la mayoria en la camara de diputados. En el 

siguiente capitulo se analiza el caso electoral del 97; tanto en el ambito interno del 

partido como en su relacion con el entorno. 

Una caracteristica muy peculiar de la entidad y que tiene que ver con el entorno que 

envuelve a una organizacion es la cultura politica. Distintos investigadores coinciden en 

seiialar la escasa participacion de 10s queretanos en asuntos politicos y sociales, por lo 

cual han definido al estado como conse~ador. Morales Garza (1993:21) expone que: 

"La cultura politica de 10s queretanos parece moverse entre elementos tradicionales 

propios del paternalismo y caracteristicos de la modernidad como la participacion 

politica y la competencia electoral". Este cambio cultural -nos dice la autora- se 

desarrolla sobre todo a raiz de 10s procesos migratorios traidos por la industrializacion 

exogena a la entidad. 

Posterior a la contienda del 88, tanto a nivel nacional como en 10s distintos estados 

de la Republics, se empiezan platicas para la conformacion del nuevo partido. En 

Queretaro las reuniones se realizan en instalaciones de la UAQ y en dichas reuniones 

se encuentran representantes del PMS, la ACNR, la OIR-LM con el fin de cohesionar 

las fuerzas y establecer acuerdos para la formacion del PRD en el estado. El rnodelo 

originario del futuro partido esta sustentado en la solidaridad y la racionalidad, en la 



cual se predica la identificacion de 10s participantes con 10s fines organizativos y la 

existencia de una causa comt'in manifiesta en la ideologia del partido. 

Sin embargo, al igual que para el PRD national, cada organizacion cofundadora 

mantiene su identidad e independencia y entra a forrnar el nuevo partido rnanteniendo 

sus propias politicas y perfiles ideo log ic~s~~,  lo cual en lo sucesivo se convierten en 

factor de tensiones y conflictos al interior por la definicion politica y la direction del 

partido, situacion caracteristica de un sistema organizativo de intereses basado en el 

rnodelo de partido natural, en el cual se responde a una variedad de dernandas por 

parte de 10s distintos actores organizativos y se trata de mantener el equilibrio 

conciliando las dernandas opuestas, con el fin prioritario de mantener la supervivencia 

de la organizacion, 

Aunque es irnportante resaltar que en la prirnera fase de prornocion del partido en la 

entidad se rnantiene el espiritu de solidaridad entre sus rniernbros con el fin especifico 

de afianzar el partido en el estado y darle presencia para las elecciones del 91. Se 

puede afirrnar, de acuerdo a la version de algunos de sus fundadores y promotores del 

PRD estatal, que el principal incentivo de participacion en la fase de gestacion es 

colectivo, por la "causa comtin" de la dernocracia y la expectacion del movirniento 

neocardenista. Apolonia Villarreal expresa "la participacion en la prornocion del partido 

en 10s rnunicipios la haciarnos con nuestros propios recursos: estabarnos convencidos 

de la causa cardenista de dernocratizar a ~ e x i c o " . ~ ~  

Prevalece en la fase de gestacion del partido, la caracteristica propia del sisterna 

participativo de solidaridad en donde la identificacion con 10s fines organizativos juega 

un papel importante al ser el principal incentivo de participacion. Las estrategias 

predorninantes buscan el acrecentamiento de la organizacion y el predominio sobre el 

39 En el articulo 12 fraccion IV 10s estatutos del PRD se establece el derecho de integrarse en Corrientes 
para sostener publicarnente sus posiciones dentro del partido, sobre la base de propuestas politicas 
afines. 
40 Entrevista con Apolonia Villarreal Alvarado: 5 de marzo del 2001. Exmilitante del PPS y fundadora del 
PRD en el estado; es la prirnem presidenta del Comite Ejecutivo Estatal de este partido, constituido de 
rnanera formal y.legal a traves de elecciones abiertas y rewnocidas en 1995. 



ambiente, para abrirse camino en la arena en la cual se compite. Panebianco setiala 

que cuando un partido politico busca satisfacer la participacion que se nutre de las 

lealtades organizativas. este tiende a desarrollar estrategias de dominio sobre el 

ambiente, para ganar terreno y posicionamiento en medio de otras organizaciones 

concurrentes. 

Antes de analizar la fase fundacional del partido en el estado, veamos el perfil 

politico de algunos de sus fundadores y las organizaciones politicas o sociales de las 

cuales proceden. De acuerdo con Panebianco, en la fase originaria de un partido, 10s 

lideres desemperian un papel importante en la definicion e identidad politica del 

partido, ya que estos cuentan con una amplia libertad de maniobra sobre la definicion 

de la organizacion y las lineas politicas a seguir. 

111.2 Perfil de 10s cuadros fundadores mas representativos del PRD en 

~ u e r e t a r o . ~ '  

Francisco Flores Espiritu: Originario de Tixtla Guerrero; inicia su participacion politica 

en el Movimiento Revolucionario del Magisterio. Llega a Queretaro en 1975 y en 1978 

forma parte del grupo promotor del PCM en el estado, en el cual funge como Secretario 

de organizacion. En 1979 es candidato por este partido a la diputacion federal por el II 

distrito, con sede en San Juan del Rio, aunque la intencion es promover al partido. 

pues se admitian las escasas posibilidades de triunfo. Forma parte de la unificacion de 

fuerzas politicas de izquierda en 1981 con el PSUM, del cual es Secretario General y 

posteriormente en 1987 se integra a la fusion para conformar del PMS en el estado. Es 

fundador y promotor del PRD en el estado, partido por el cual es representante ante la 

50 legislatura local para el periodo 1991-1994. Durante este trienio. le son retirados 

sus derechos partidarios por incumplir un acuerdo de que el titular de la diputacion 

ostentaria el cargo por un periodo de un ario y medio y el otro ario y medio lo ocuparia 

el suplente. Situacion que trajo consigo una disputa y division interna en el ario de 

4 I Solo se consideran 10s militantes fundadores con mayor participacion en la promocion del partido en el 
estado, rnisrnos que posteriormente desemperian un papel importante en el rnisrno. 
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1993.~' Posterior al conflict0 le son reconocidos sus derechos de militante per0 su 

actuacion politica se rnantiene un poco distante. 

Pablo Hector Gonzilez Loyola Perez: Originario de Queretaro. Hijo de un conocido 

militante de la izquierda en Queretaro. Pablo Gonzalez Loyola, inicia su interes por la 

politica a rnuy temprana edad. luchando por la libertad de su padre entre 1974 y 1980. 

Forma parte de 10s Comites de Solidaridad con Nicaragua y el Salvador a principios de 

10s ochenta y posteriormente en 1983, al curnplir 18 aiios se afilia formalmente al PMT, 

en el cual ocupa el cargo de Secretario de Organizacion del comite Estatal. Al 

disolverse este partido por la conformacion del PMS, se integra al Partido 

Revolucionario de 10s Trabajadores. En 1987 decide fundar la Union de Colonos del 

Norte de Queretaro Felipe Carrillo Puerto, rnisma que posteriormente adquiere la 

denomination de Union Civica Felipe Carrillo Puerto. A.C. (UCFCP. A.C). En 1988. 

participa en apoyo a la candidatura de Cardenas y en defensa del voto. Posterior al 

proceso electoral del 88, asiste a las primeras reuniones para conformar el PRD y 

forrna parte de Comite Promotor en la entidad, aunque su actividad politica principal se 

centra en la UCFCP. Para el proceso electoral de 1991, participa como suplente en la 

primera formula de la lista plurinominal perredista, proceso por el que se logra la 

primera representacion politica del partido en la 51 legislatura local. Esta situacion trae 

consigo problemas al interior del partido, rnismos que tienen su punto culrninante en 

1993 en la Asarnblea Municipal de Queretaro, previo a la realization del Primer 

Congreso Estatal en el que habran de nornbrarse delegados al Congreso Nacional de 

renovacion del CEN perredista43. En 1994 es diputado en la LI legislatura local en 

representacion del PRD (1994-1997). Para el period0 2002-204, ocupa el cargo de 

Secretario General del PRD en el estado. 

Enrique Becerra Arias: lnicia su participacion politica en el movimiento estudiantil a 

finales de la decada de 10s 70 y posteriormente se integra a la ACNR. En el Ill 

Congreso Nacional de la ACNR se establece el cornpromiso de participar en la 

conformacion del PRD manteniendo su propia estructura asociativa. De esta manera 

'' MAS adelante se analiza este caso con mayor detenimiento. 
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es fundador y prornotor del PRD en el estado trabajando inicialrnente en la Cornision 

de Prensa y Propaganda hasta 1991. En el cornite provisional ocupa la cartera de 

organizacion y en el proceso electoral de 1994 funge corno representante ante el 

lnstituto Electoral del Estado. En el proceso interno para conforrnar el Comite Ejecutivo 

Estatal, contiende con una planilla por la presidencia del partido, logrando el segundo 

lugar ocupa la responsabilidad de Secretario General. En 1997 obtiene la presidencia 

del partido y para el trienio 2000-2003, es diputado por este partido en la Llll legislatura 

local. Se identifica con la Corriente nacional denorninada "Convergencia por la 

Dernocracia", tarnbien conocida como Plurisecta, la cual es encabezada por Mario 

Saucedo a nivel nacional. 

Salvador Canchola Perez: Originario de Puruandiro. Michoacan. Filosofo y teologo. 

Ex rninistro de culto catolico con licencia papal. Se separa del ejercicio sacerdotal luego 

de encabezar la torna de tierras para campesinos en Michoacan. En 1987 es dirigente 

del MRP y vocero del MCCCLP en Queretaro. Es fundador y prornotor del PRD en el 

estado, partido por el cual es candidato a la gubernatura en 1991, por la alianza PRD. 

PRT y PT. En el PRD ha ocupado 10s cargos de secretario de Asuntos Municipales y 

Educacion Politica. Desde su llegada a Queretaro a prornovido la creacion de 

cooperativas de produccion y consurno en 10s rnunicipios serranos del estado. En 1994. 

siendo candidato local plurinorninal por el PRD, es borrado de la lista por lo cual este 

partido pierde la oportunidad de un tercer diputado para la LI legislatura local. 

Joaquin Cordova Rivas: Originario de Guadalajara. Jalisco. Psicologo de profesion. 

Llega a Queretaro en 1975 y en 1982 se afilia a1 PMT, en el cual ocupa el cargo de 

Secretario de organizacion en el Cornite Estatal. Participa en la conforrnacion del PMS 

y ocupa el cargo de Secretario de Asuntos Electorales en 1988. Es Fundador del PRD 

en el estado y presidente del primer Consejo Estatal de este partido; posteriormente 

ocupa la secretaria de Movirnientos Sociales y es representante del PRD ante 10s 

organisrnos electorales federales. En 1995 contiende por la presidencia de Cornite 

Ejecutivo Estatal. 

Mas adelante se analiza este caso con mayor detenimiento. 
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Apolonia Villarreal Alvarado: Originaria de Parras, Coahuila. lngeniera industrial de 

profesion. participa en la formacion del Sindicato lndependiente del Colegio de 

Bachilleres en Queretaro en 1986; posteriormente participa en la campaiia electoral de 

1988 promoviendo la candidatura de Cardenas y posteriormente en la defensa del voto 

pasadas las elecciones. Es fundadora y promotora del PRD en el estado. En el comite 

promotor trabaja en la Comision de Organizacion y en las elecciones internas de 1995. 

para designar el primer Comite Ejecutivo Estatal, logra la presidencia del partido y 

forma con ello parte del Consejo Nacional del PRD. 

Como se puede observar en esta breve sintesis y en el cuadro No 2, de seis cuadros 

fundadores del PRD en Queretaro, cuatro de ellos no son originarios del estado, lo cual 

respalda una de las tesis sostenida por la investigadora Morales Garza (1993 y 1998), 

en el sentido de que el arribo de nuevos actores politicos a la entidad abre nuevas 

formas de participacion politics. 



Cuadro No 2 
Perfil de 10s cuadros fundadores m8s representativos del PRD en QuerBtaro. 

NOMBRE 

Francisco Flores Espiritu 

Salvador Canchola PBrez 

Enrique Becerra Arias 

Joaquin C6rdova Rivas 

Apolonia Viliarreal Alvarado 

Pablo Gonzelez Loyola 

HISTORIA POLlTlCA 
Originario de Tixtla, Gro. 
lnicia su partlcipaci6n politica en el 
Movirniento Revolucionario del Magisterio; 
dirigente del PCM, PSUM, PMS en 
QuerBtaro. 
Originario de PuruAndiro Mich. 
Dirigente del MRP y del MCCCLP. 

Originario de Quer6taro. 
Dirigente de la ACNR y de la UCD en 
Querbtaro. 

Originario de Guadalajara, Jal. 
Secretario de organizaci6n del PMT en Qro. 
Representante del PMS ante la wrnisi6n 
federal electoral 1987. 

Originaria de Parras, Coahuila. 
Prornotora de la formaci6n del Sindicato 
lndependiente del Colegio de bachilleres en 
Querbtaro. 

Originario de QuerBtaro. 
Secretario de Organlzaci6n del PMT y 
fundador de la ACFCP-Qro. 

CARGOS EN EL PRD 
Diputado por el PRD en la L 
legislatura local 1991-1994. 

Candidato a la gubernatura en 1991. 
Secretario de Asuntos Municipales 
1995-1987. 
Secretario de organizaciones sociales 
1997-2000. 
Secretario General PRD 1895-1897 y 
Presidente de 1997-1999. 
Diputado en la Llll legislatura local 
2000-2003. 
Presidente del Consejo Estatal del 
PRD 1995-1977 y Secretario de 
Organlzaciones Sociales 1985-1997 

Presidente del partido 1995-1 897. 

Diputado en la LII legislatura local 
1994-1997. 

CORRIENTE 

Arcoiris 

Arcoiris 

Convergencia 
por la 

Democracia 

Carnbio 
DernocAtico 

Convergencla 
por la 

Dernocracia 

TENDENCIA 

Moderada 

Moderada 

Radical 

Moderada 

Moderada 

Radical 



111.3 Modelo Originario 1989-1991 

Fundacion y promotion del partido en el estado. 

Una vez concluido el proceso electoral del 88 y despues de lanzar la convocatoria 

para formar al nuevo partido, en Queretaro un grupo de representantes de distintas 

organizaciones politicas inician platicas para conformar el partido en la entidad. Entre 

10s convocantes estan: Francisco Flores Espiritu. Salvador Canchola Perez, Enrique 

Becerra Arias. Apolonia Villarreal Alvarado. Eduardo Leon Esther Vazquez 

Ramirez. Ramon Martinez Mendez, Antolin Trejo, Juan Antonio Martinez Hernandez, 

Mario Sanchez Gutierrez. Pablo Gonzalez Loyola. Pablo Hector Gonzalez Loyola 

Perez, lgnacio Hernandez. Angeles Godoy. Eduardo Peiia de la Mora. Rufino Maya 

Sotelo. Hurnberto Rarnirez Hernandez. Gustavo Hernandez Flores, Gabriel Anaya 

Nuiiez. Sergio Castaneda Gloria, Paula Solorzano, Felipe Sanchez Torres. Jose de 

Jestis Velazquez Rodriguez, ... entre otros4'. El objetivo manifiesto es constituir el 

partido en la entidad, promoverlo, y darle presencia y fuerza necesaria para participar 

en las contiendas electorales. En la convocatoria escrita para conformar el PRD en el 

estado se especifica que entre 10s grandes principios cornunes del nuevo partido se 

encuentra "la democratizacion de la sociedad, la justicia social, el derecho al trabajo, a 

la educacion y la vivienda"; y se setiala que "la afiliacion sera individual y existira 

libertad de tendencias y corrientes en su seno" 46; per0 rnanteniendo corno fin 

especifico el ideario politico del nuevo partido, expresado en sus docurnentos basicos. 

(Declaracion de principios y prograrna polit i~o)~' 

La primera rnanifestacion de la formacion del partido en la entidad, se realiza el 23 

de enero de 1989, mediante un act0 pliblico realizado en la Plaza de 10s Fundadores 

44 La presencia de Leon Chain es esporadica. Solo asiste a algunas reuniones y posteriormente dirige el 
Comite de Defensa Popular, que mas adelante sere la base del Partido del Trabajo en el estado, del cual 
Leon Chain es presidente. dipulado por este partido en la LI legislatura local (1994-1997) y 
posteriorrnente en 1997. candidato a la gubernatura. Entrevista con Salvador Canchola Perez. 17 de 
enero del 2001. 
45 Aunque no todos tuvieron una rnilitancia a c t ~ a  en la prornocion del partido en el estado. En algunos 
casos solo aparecio su nornbre en la convocatoria. 
46 Periodic0 diario de la manana Noticias de Queretaro No 6748. aAo XVI. jueves 12 de enero de 1989. 



de la ciudad de Queretaro, para de ahi partir en marcha hacia el Jardin zenea4'. 

Posteriormente el 5 de mayo de 1989en la ciudad de Mexico, se realiza la Asamblea 

Nacional Constitutiva, retomando 10s principios de: justicia social, democracia e 

independencia economica. A dicha Asamblea asisten, por Queretaro, representantes 

del municipio de Arroyo Seco y del Municipio de Queretaro. 

Al igual que a nivel nacional, la heterogeneidad politica de 10s componentes 

fundacionales del PRD en el estado, se convierte en un factor determinante en la 

definition politica del nuevo partido y en su posterior desarrollo organizativo, ya que 

ingresan personalidades o grupos que mantienen cada uno su cultura politica anterior. 

El motivo de la fusion es el entusiasmo y la euforia de la experiencia electoral del 88, 

asi como el incentivo colectivo de la democratizacion de la vida politica del pais a 

traves de la lucha partidista. Joaquin Cordova dice respecto a la diversidad inicial de 

PRD: "...el partido tuvo un inicio conflictuado. ... cada grupo al formar parte del partido se 

queda con la estructura que tenia y con ella se meten a la lucha interna en el PRD para 

ganar espacios y posiciones y asi sacar ventaja de ello ... el partido -nos dice- siempre 

ha sido una confederacion de organizaciones peleadas entre si. El PRD desde su inicio 

es una historia de rupturas, encuentros y desencuentros. ... y el grupo que tiene mas 

clientela es el que gana siempre ... ,149 

A diferencia del modelo originario del PRD nacional que se constituye 

predominantemente por difusion territorial, en el cual grupos diversos ya conformados 

fundan la naciente organizacion, en Queretaro, el modelo originario del PRD se 

constituye mediante un comite promotor que busca presencia en toda la entidad a 

traves de penetracion territorial; es decir se parte de este comite promotor, constituido 

principalmente por 10s fundadores, quienes se dan a la tarea de difundir y estimular la 

conformacion de comites municipales en todo el estado, ya que la presencia de la 

izquierda en el estado es practicamente nula hasta estos momentos. Este Comite 

47 Es importante mencionar que con la conformacion del PRD. la izauierda mexicana cancela su discurso 
politipo ; programetico del socialismo y asume la ideologia del nacionalismo revolucionario y la lucha por 
la democracia. 
48 Entrevista con Francisco Flores Espiritu. diciembre del 2000. 
49 Entrevista con Joaquin Cordova Rivas. 7 de marzo del 2001. 



promotor inicial se constituye en la primera coalicion dominante del partido en el estado 

y se convierte en el centro cohesionador de la fuerza politica partidaria, manteniendo 

un equilibrio interno que le permite avanzar y lograr presencia en 10 municipios del 

estado para las elecciones locales de 199lS0. Entre 10s principales integrantes del 

, Comite Promotor se encuentran: Francisco Flores Espiritu. Salvador Canchola Perez, 

Apolonia Villarreal Alvarado y Enrique Becerra Arias. 

Es importante destacar que el Comite Promotor del PRD estatal no es una 

estructura formal y jerarquizada, sin0 que se estructura a traves de comisiones de 

trabajo, recorriendo 10s municipios del estado y promoviendo la afiliacion al mismo. De 

acuerdo a la version de algunos militantes fundadores, el trabajo en la fase de 

gestacion y promocion del partido es voluntario y solidario; se mantiene con sus 

recursos personales. Prevalece la conviccion partidista por la causa de la democracia y 

el lncentivo principal de participation es colectivo. Es el tiempo de la gestacion y seg~in 

Apolonia Villarreal Alvarado: "era pura talacha y habia que picar piedra para lograr el 

objetivo de promover al partido .... a pesar de que en muchos lugares no nos q~er ian.~ ' "  

No se trasluce en esta fase de promocion del partido en la entidad, interes personal o 

de grupo que este mas alla del partido mismo. Se trabaja de manera coordinada en la 

consecucion de 10s fines organizativos y en la promocion del partido en el estado. Sin 

embargo falto trabajo de coordinacion para asimilar que se trataba de la conformacion 

de un nuevo partido, dejando a un lado las diferencias especificas de cada parte 

con f~ rman te .~~  

En esta primera coalicion dominante, constituida por el comite promotor existen 

personalidades de prestigio que encabezan grupos o corrientes al interior del partido; 

se da un amplio margen de maniobra de 10s lideres sobre el partido. Sin embargo, a 

diferencia del PRD nacional no se presenta un lider fuerte que lo articule y logre 

50 Estos rnunicipios son: Arroyo Seco. Landa de Matamoros. Amealco, Toliman. Queretaro. Corregidora. 
El Marques. San Juan del Rio. Tequisquiapan y Huirnilpan. (Morales Garza. 1994:45) 
51 Entrevista con Apolonia Villarreal Alvarado. 5 de marzo del2001. 
52 Es de destacar el hecho de que de acuerdo con algunos investigadores. Queretaro es considerado 
como una entidad con un pertil cultural "conse~ador y tradicional". (V Foro de Sociologia. Universidad 
Autonoma de Queretaro. 1994) 



unificarlo. Cada grupo o personalidad fuerte conforma su propio nucleo, buscando 

fuerza para su faccion, para en lo sucesivo influir en las decisiones mas importantes del 

partido como son: definir las estrategias politicas a seguir, definir 10s cargos del partido 

o nominar a sus candidates, principalmente en donde existan expectativas de triunfo. 

Se esta hablando ya de incentivos selectivos de participacion referentes a futures 

beneficios personales o de grupo. El interes por 10s incentivos selectivos se comienza a 

desarrollar conforme el partido crece numericamente en su militancia y logra una mayor 

presencia en el estado; asi como tambien al verse la posibilidad de alcanzar cargos de 

representation electoral en la legislatura local y en 10s cabildos municipales. 

En \a fase inicial de prornocion del partido en el estado, 10s lideres mas influyentes 

al interior del partido son: Francisco Flores Espiritu, Salvador Canchola Perez. Enrique 

Becerra Arias y Pablo Hector Gonzalez Loyola-Perez. Sin embargo, es de destacar que 

en esta fase de prornocion no se presentan fracturas o conflictos que pongan en peligro 

la estabilidad. Es el momento del nacimiento y prevalece la solidaridad y el entusiasmo 

por la causa y 10s fines manifiestos promulgados en sus documentos b a s i ~ o s ~ ~ .  

Cuauhtemoc Cardenas es el eje articulador y su presencia es decisiva en la unification 

del partido en todo el pais. 

En la fase originaria, al interior del partido, 10s lideres con mayor fuerza en las 

decisiones son aquellos venidos de la experiencia partidista del PMS, y resalta aqui 

Francisco Flores Espiritu y Salvador Canchola Perez: per0 tambien comienzan a cobrar 

fuerza considerable 10s lideres que tienen contingentes numericos por su relacion con 

organizaciones sociales; estos lideres definen su peso politico en funcion del n~imero 

de seguidores y de la movilizacion social, aunque no por una estructura formal de 

organizacion dentro del partido. Nos referimos principalmente al lider de la UCFCP, 

Pablo Hector Gonzalez Loyola Perez y al expesetista Martin Mendoza lider de la 

53 Declaracion de Principios y programa politico. (Democracia y justicia social). 
54 Originario de Xilotepec, estado de Mexico. En 1986 ingresa al Partido Socialists de 10s Trabajadores y 
en 1987 forma parte del grupo que se escinde de ese parlido para fusionarse en el PMS. En este partido 
realiza tarea de prensa y propaganda. En 1992 funda la Unidad Social Queretana, para promover 
desarroilos de vivienda popular. Mantiene su militancia en el PRO, parlido por el cual en 1994 llega a ser 
regidor en el ayuntamiento de Queretaro y para el trienio 1997-2000. diputado local por el misrno partido 



Asociacion de Colonos Union Social Queretana. (USQ). Mas adelante veremos corno 

la fuerza numerica se convierte en un factor determinante en las decisiones 

intraorganizativas del partido en la entidad, al grado de relegar y marginar a quienes no 

cuentan con grupo u organizacion social que 10s apoye. Enrique Becerra Arias advierte 

en un sentido critico que: " al interior del PRD a 10s grupos solamente les interesan 10s 

cargos, no importando con quien pactar con tal de ganar. Se da una lucha descarnada 

en donde incluso hay visos de corrupcion ... el partido ha estado secuestrado por 10s 

grupos sociales externos ... 10s que creiamos que podiamos ser dirigentes del partido 

por trabajar en el, nos dimos cuenta que otros organizan a colonos, ambulantes y a la 

hora de 10s congresos o asambleas, en donde se tienen que tomar decisiones, gente 

que no estaba metida en la dinamica del partido era quien tomaba las decisiones mas 

trascendentales. Llegamos a 10s congresos y nos aplasta por mayoria gente que no 

tenia idea de lo que era el PRD. Pareciera que la ~inica manera de influir en el partido 

era formando un grupo social o de lo contrario la capacidad o la razon no valen .... 

Desde que surge el PRD esta sujeto y es rehen de 10s grupos sociales ...q uien impone 

esa dinamica dentro del partido son la gente del exPST corno Aurelio Pajaro Galvan. 

Martin Mendoza Villa y Pablo Hector Gonzalez Loyola Perez. Esto se empezo a 

reproducir y ya cualquiera formaba o se aliaba con un grupo social. Las elecciones al 

interior del partido, es triste reconocerlo, no se dirimen por planteamientos politicos, 

sino por mayorias. En Queretaro no hay corrientes politicas, sino intereses mezquinos 

de 10s dirigentes de 10s grupos que quieren a toda costa imponer y sacar provecho 

personal, lucrando con la necesidad de la gente que necesita un terreno. En el PRD no 

hay organizaciones afines al PRD, sino empresas familiares. Si el PRD convoca a una 

movilizacion no va la gente, a menos que convoquen 10s lideres de las organizaciones. 

El PRD por si mismo no tiene capacidad de movilizacion y eso es lamentable. Muchas 

de las gentes que estan dentro de esas organizaciones son priistas o panistas que 

estan ahi por un terreno o una despensa, per0 a la hora de votar por un partido politico. 

no lo hacen por el P R D ~ ~ " .  

en la LII legislatura. Forma parte de la Corrienle Nacional denorninada 'Nueva izquierda", conocida 
tarnbien corno la Corriente de 10s 'Chuchos", por ser encabezada por Jesus Ortega Martinez y Jesus 
Zarnbrano. Para el period0 2002-2004. ocupa el cargo de presidente del partido. 
55 Entrevista con Enrique Becerra Arias. 6 de rnarzo del 2001. 



La declaracion que vierte el dirigente de la ex-ACNR es una practica que asurnen 

aquellos dirigentes sociales que cuentan con la fuerza social de sus organizaciones; 

practicas pragrnaticas a las cuales se surna este corno una forrna de lograr presencia al 

interior del partido e influir en las decisiones mas relevantes del misrno. 

Respecto a la dependencia politica que el PRD rnantiene con respecto a las 

organizaciones sociales, podemos afirrnar que el grado de institucionalizacion es bajo. 

ya que el PRD por si rnisrno no cuenta con una estructura organizativa solida y 

requiere de la presencia de las organizaciones sociales para rnanifestar su fuerza; sin 

embargo, estas organizaciones sociales, a traves de sus lideres, tienen mas influencia 

al interior del partido que otros cuadros con capacidad politica per0 sin fuerza numerica 

que 10s apoye. 

Conforrne el partido logra presencia en 10s rnunicipios y mayor fuerza politica en el 

estado, la coalition dominante inicial se divide y se conforman distintos centros de 

poder que buscan el liderazgo del partido, presentandose conflictos por el poder, lo 

cual trae corno consecuencia division y dispersion de fuerzas para enfrentar 10s 

procesos electorales locales. A raiz de las pugnas por la direction del partido se 

presentan las caracteristicas de la fase Ill del desarrollo organizativo de la teoria de 10s 

dilemas de ~aneb ianco~~ ,  en el cual se cornienza a rnanifestar el sistema de 

participacion de intereses selectivos, 10s fines manifiestos originales son sustituidos por 

10s fines de grupo, sin que se logre un equilibrio o articulation entre las demandas en 

conflicto: las del sistema de solidaridad y las del sistema de intereses. 

En la fase originaria del PRD local, mencion especial merece el municipio de Arroyo 

Seco, ya que es ahi donde se da una escision priista, la cual se integra al PRD; y se 

constituye asi el primer bastion perredista en la Sierra Gorda de Queretaro, con 

significativa presencia5'. Es irnportante tarnbien resaltar que en el arnbito nacional el 

El sistema de solidaridad tiene 10s caracteres de la lase I de Genesis y se oponen a la fase Ill de 
Madurez del sistema de intereses. (Panebianco.l993:57) 
51 El caso de Arroyo Seco es de singular importancia. per0 no nos extendemos en ello porque requiere 
una investigation mas profunda y no entra dentro de 10s objetivos de este trabajo. El Diario de 
Queretaro. dio cuenta de este hecho. 



gobierno federal, encabezado por Salinas de Gortari (1989-1994). rnantiene una 

carnpaiia de desprestigio y cerrazon hacia el PRD, lo cual tiene su repercusion en el 

ambito local, al hacer lo suyo el gobierno estatal durante la adrninistracion de Mariano 

Palacios Alcocer (1985-1991); durante esta adrninistracion, el PRD sufre 10s embates 

de estas campaiias de desprestigio y rnantiene posturas de defensa y confrontacion 

hacia el sistema politico, el gobierno y su partido5'. 

Panebianco (1993) setiala que cuando una organizacion es ernbestida, esta tiende 

a estar mas unida y cohesionada. razon por la cual quienes integran el partido dan 

prioridad a su supervivencia, situacion que les perrnite seguir en la lucha de sus 

propios intereses mas alla que 10s del propio partido. Esta situacion de ernbate, perrnite 

al partido del sol azteca, tanto nacional corno estatal, mantener un grado de cohesion 

en su lucha. 

En el rnes de enero de 1991, se realizan congresos municipales para conformar 10s 

cornites directivos y forrnalizar 10s consejos rnunicipales; ello con rniras a tener 

delegados para el Primer Congreso Estatal del PRD a realizarse en febrero del rnisrno 

aiio. Al realizarse el Congreso Estatal se conforma el Consejo Estatal, el cual queda 

integrado en 50% con 10s presidentes de 10s comites municipales donde el PRD tiene 

presencia y el otro 50% con militantes activos relevantes, entre 10s que estan: 

Francisco Flores Espiritu, Hurnberto Rarnirez, Enrique Becerra Arias, Apolonia 

Villarreal Alvarado, Ramon Martinez, Salvador Canchola Perez, Jose Cruz Guerrero 

~uer re ro ,~ '  Pablo Hector Gonzalez Loyola Perez, entre otros. Asi se conforrna la 

segunda coalition dominante del partido en el estado rnediante el establecimiento 

proporcional de fuerzas, buscando con ello el equilibrio en el Consejo Estatal, el cual 

funge de rnanera provisional hasta que se convoque a una asarnblea estatal electoral, 

58 En el ambito local, la politica de confrontacion con el PRD no es muy fuerte. mas bien responde a la 
camparia instrumentada por el gobierno federal de Carlos Salinas'de Gortari. 
59 Ex-militante del PCM. en 1985 es candidato a la gubernatura por el PSUM y en 1991 candidato por el 
PRD al senado de la Repdblica: en 1997 renuncia al PRD pot conflictos internos que tienen que ver con 
la concepcion misma del partido. 



para conformar el Cornite Ejecutivo Estatal, formal y legalmente, de acuerdo con 10s 

estatutos del partido6'. 

Es irnportante resaltar que hasta este mornento la manifestacion de conflictos o 

pugnas de poder no se rnanifiestan de manera evidente, aunque corno ya se dijo, 

desde la fase ernbrionaria del partido en el estado, la division y el conflicto estan 

latentes, por la diversidad politica de su conforrnacion originaria. 

Corno rnarco previo a 10s comicios de agosto 1991, en donde habra de elegirse al 

gobernador del estado, 10s 18 ayuntamientos que conforrnan la entidad y renovarse la 

Carnara de Diputados tanto federal como la local, en marzo del rnisrno aAo se realiza la 

prirnera fase de la Convencion Estatal Electoral en donde se discuten 10s proyectos de 

tactica y plataforrna electoral del partido en la entidad, asi corno las bases para la 

selection de sus candidatos para el 916'. En esta fase de la convencion se acuerda 

poner el registro del PRD a disposicion de 10s ciudadanos sin partido que ejerzan algtin 

liderazgo y esten dispuestos a participar con su plataforma politica, asi corno tarnbien 

se preve la posibilidad de forrnar alianzas con otras fuerzas politicas para el proceso 

electoral. 

La segunda fase de la Convencion Estatal Electoral, se realiza en abril, en donde se 

norninan 10s candidatos para contender en el proceso electoral de agosto de 1991. En 

esta convencion es postulado sin conflicto alguno, Salvador Canchola Perez corno 

candidato del PRD para la gubernatura del estado, per0 para la nominacion de las 

candidaturas a diputados por la via de la representacion proporcional se rnanifiestan 

las prirneras inconforrnidades y divisiones internas, al enfrascarse en la disputa por 

ocupar la titularidad y el primer lugar en la lista plurinorninal, en donde se tiene 

posibilidad de lograr posiciones de representacion en la legislatura local. El conflicto se 

intenta subsanar rnediante un rnecanisrno para que en caso de obtener un diputado 

local, el propietario y el suplente tengan oportunidad de ejercer la representatividad 

60 Entrevista con Salvador Canchola Perez. 17 de lebrero del2001. 
61 Sernanario El Nuevo Arnanecer de Queretaro. N' 43 del 11 al 17 de rnarzo de 1991 



durante aiio y rnedio cada uno en la ~ e ~ i s l a t u r a ~ ~ .  Dicho acuerdo sera rnotivo de 

fractura al interior del partido al llegarse el rnornento de curnplirse su plazo, 

aproximadamente en abril de 1993, en donde la situacion se torna violenta y se detona 

la ruptura y crisis en el partido. Mas adelante analizamos este caso. 

111.4 Proceso electoral 1991 

Toda organizacion tiende a adaptarse o dorninar su entorno, dependiendo de las 

caracteristicas arnbientales que se le presentan. Entre el arnbiente y las organizaciones 

se desarrolla una relacion de influencia reciproca. El escenario electoral es uno de 10s 

arnbientes relevantes para 10s partidos politicos, en 10s cuales cada organizacion 

partidaria define las estrategias para enfrentarse a su arnbiente en medio de otras 

organizaciones concurrentes dentro de un rnismo territorio electoral. Un partido en 

tiempos electorales desarrolla predorninantemente estrategias de dominio sobre su 

arnbiente, buscando satisfacer 10s intereses y dernandas surgidas de la participacion 

rnotivada por incentivos colectivos de identidad partidaria, sin dejar de lado la 

satisfaccion de 10s intereses que se nutren de 10s incentivos selectivos. En el escenario 

electoral afirma Panebianco (1993:396) tiene lugar la cornpetencia entre 10s partidos 

por el control de 10s rnisrnos recursos (10s votos) por tanto la coalicion dominante y la 

estructura del partido debe presentarse unida. 

El entorno corno ya se seiialo significa un escenario relevante que permite una 

reconfiguracion del poder local, de acuerdo a la correlacion de fuerza de cada partido 

contendiente en las elecciones. Corno marco previo al proceso electoral en el estado 

de Queretaro, a realizarse el 18 de agosto de 1991. al interior de 10s partidos se 

generan 10s movirnientos y acomodos internos para la norninacion de 10s candidatos a 

10s distintos cargos de eleccion popular. En el estado se elige al gobernador, 10s 

representantes de 10s 18 Ayuntarniento y se renueva la cornposicion de la Legislatura. 

62 Semanario El Nuevo Amanecer de Querdtaro. No47, dele al 14 de abril de 1991. 

*, 



Asi como tambien se eligen tres diputados por el estado para la Camara de Diputados 

Federal y un representante ante el senado. 

Son postulados a la gubernatura del estado 6 candidatos: , el senador Enrique 

Burgos Garcia por el PRI, el empresario Arturo Nava Bolafios por el PAN, por la alianza 

PRD-PRT, Salvador Canchola Perez, el quimico Jose Cruz Rivera por el PDM. Enrique 

pozos Tolentino por.el PPS, y Ra~i l  Ugalde ~ lva rez  por el PARM. 

En el ambito local, para las elecciones de 1991, el PRD en el estado se presenta 

cohesionado y estable. Se logra mayor presencia en 10s municipios, aunque las 

expectativas sobre 10s resultados electorales no se ven cumplidas. Sin embargo, es de 

hacer notar que a dos aAos de su existencia, el PRD en el estado logra presencia en 

10 municipios a traves de comites municipales; obtiene una diputacion ante el congreso 

local por la via plurinominal, y en 10s municipios logra posicionarse con 5 regidores. Es 

de destacar que 10s municipios donde tiene mayor votacion en estas elecciones son 

Arroyo Seco. Landa de Matamoros y Toliman, pertenecientes a las regiones serrana y 

semidesertica del estado; municipios con orientacion agricola y con bajos niveles de 

urbanizacion. (Morales Garza:1997:96) 

En el ambito federal, en las elecciones de diputados, el PRI recupera parte de lo 

perdido en el proceso electoral de 1988. al pasar de un 51 . I %  al 61.4% en 1991, 

logrando con esto un mayor control sobre la Camara de Diputados Federal. El PAN. 

practicamente se mantiene en el mismo porcentaje al pasar de un 18% en el 88 a un 

17.7% en 1991, recuperando el segundo lugar en preferencia electoral a nivel nacional; 

mientras el PRD, que aspiraba un porcentaje similar o mayor que el obtenido por el 

FDN en 1988 (29.1%), cae estrepitosamente a1 8.3% de la votacion (Cansino:1998:65). 

Un porcentaje, por cierto, no muy superior a la tendencia historica de la izquierda 

mexicana. 

Hay que considerar que la baja en la preferencia electoral del PRD puede ser 

explicado a partir de diversos factores como: la ruda campaiia gubernamental contra 



este partido, el uso de recursos p~iblicos para apoyar las campanas del PRI, via 10s 

programas sociales, la falta de transparencia y equidad en 10s procesos electorales. 

que hasta este momento son mantenidos bajo control del gobierno; a las divisiones y 

pugnas internas que minan la vida interna del partido; ademas de que no todas las 

fuerzas politicas que apoyaron al candidato del FDN en 1988, se fusionaron al PRD. 

En el ambito local en 1991. el PRD logra un porcentaje del 2.7% para las elecciones 

de diputados, 2.4% para ayuntamientos y 2.3% para la gubernatura. (Gomez 

Tagle,1993:119-141). 

Es importante hacer notar que el estado de Queretaro hasta este momento, es un 

bastion traditional del PRI, por lo cual este partido logra el mayor porcentaje de 

votacion; sin embargo, en estas elecciones, el PRI por primera vez pierde la 

presidencia municipal de San Juan del Rio para el trienio 1991-1994. Este municipio de 

gran importancia politica y economica en el e ~ t a d o ~ ~ .  

Es de destacar tambien que el Partido Accion Nacional ocupa el segundo lugar en la 

preferencia electoral con un 18.8% en la eleccion de gobernador. 23.0% en la de 

diputados y 22.9% en la de ayuntamientos. Su principal fuerza se concentra en 10s 

municipios urbanos como son: Queretaro, Tequisquiapan. Pedro Escobedo, El 

Marques. San Juan del Rio y Corregidora; mientras que el PRO registra su mayor 

preferencia electoral en 10s municipios de Queretaro. Arroyo Seco. Landa de 

Matamoros y Toliman. En un estudio realizado por Morales Garza (1994). se hace el 

analisis del perfil de 10s electores de cada partido, en donde se destaca que: "el 

electorado priista se concentra principalmente en las zonas rurales del estado. 

mientras que en las urbanas disminuye su votacion (32:35); por su parte, el voto 

panista esta asociado con el proceso de urbanizacion-industrialization y su menor 

presencia se presenta en las zonas rurales y de bajos ingresos (idem.38). Mientras que 

para el PRO que es la tercera fuerza electoral en el estado, muy alejado de la segunda 

que es el PAN, el perfil de sus votantes es fundamentalmente rural per0 no en las 



zonas mas pobres, sino en las consideradas de mediano desarrollo; el nivel de 

escolaridad es de primaria terminada hacia arriba, de edad joven y con ocupaciones 

vinculadas al cornercio, la agricultura y el ejercicio profesional (idern.46:48). 

En la eleccion para gobernador el PRI obtuvo el 73.8%, en 10s ayuntamientos un 

68.9% y en la de diputados por el principio de rnayoria relativa el 68.0%. 

Cuadro No 3 

Porcentajes de votacion de las tres principales fuerzas politicas en las elecciones 

( Gobernador 
I I I 

73.8 18.8 2.3 1 
PRI PAN 

I I I 

I I 1 I I 
Fuente: http:/www.cidac.org/queretaro.htm 

PRD 

1 Diputados M.R 1 68.0 
I I I 

El PRI obtiene la gubernatura del estado, 17 ayuntarnientos y la cornposicion de la L 

legislatura del estado para el period0 1991.1994 queda distribuida con 15 diputados el 

PRI, tres el PAN y uno el PRD, el PPS y el P F C R N . ~ ~  

En estas elecciones el PRD logra 5 regidores en todo el estado. Uno en Toliman, 

dos en Landa de Matarnoros y dos en Arroyo ~ e c o . ~ ~  

23.0 

2.4 Ayuntamientos 1 68.9 

'' Sobre 10s antecedentes del PAN en San Juan del Rio y su triunfo electoral en 1991 ver Diaz Aldret 
F a  Elisa. 1997. 

El representante del PRD ante la legislatura local es Francisco Flores Espiritu para el trienio 1991- 
1994. 
65 Entrevista con Francisco Flores Espiritu. 21 de diciembre del 2000. 

2.7 

22.9 



Cuadro No 4 

Cornposicion de la L legislatura local 1991-1994 

L Legislatura 

PAN 

PPS 

PFCRN 

PRD 

Total 

Fuente: 

Como se puede observar, a dos aiios de su fundacion, el PRD en la entidad en 

comparacion con la fuerza electoral que representa a la izquierda local, logra avances 

significativos. 

111.5 Las organizaciones sociales en el gobierno de Enrique Burgos Garcia, 

1991-1 9 ~ 7 . ~ ~  

e Durante la primera mitad de la administracion de Enrique Burgos Garcia es de 

destacarse en el ambito politico-social, el desarrollo y crecirniento de organizaciones 

sociales independientes de la estructura corporativa del PRI, que luchan por espacios 

de participacion planteando dernandas de vivienda y trabajo. Esto debido a la crisis 

economica que vive el pais que genera desernpleo y, en el ambito local, al notable 

increment0 de la poblacion, principalrnente a la capital del estado y a la zona 

con~rbada.~' 

66 Enrique Burgos Garcia fue alcalde de San Juan del Rio en el trienio. 1970-1973: fue secretario 
particular del gobernador del estado Rafael Carnacho Guzrnan 1979-1985: ademas fue diputado local y 
Senador de la Rephblica de 1988-1991. 
67 Durante la adrninistracion de Enrique Burgos Garcia, se aprueban las reforrnas al articulo 27 
Constitucional, referente a la privatization del Ejido; lo cual da libertad a 10s ejidatarios de vender sus 
tierras. Esta situacion es aprovechada por fraccionadoras y algunos dirigentes sociales. 



Algunas de estas organizaciones independientes mantienen una relacion cercana 

con el PRD, al grado de confundirse en ocasiones cuando actua el partido y cuando la 

organizacion social; nos referimos principalmente en estos aiios a la UCFCP, lidereada 

por Pablo Hector Gonzalez Loyola Perez, quien para el period0 1994-1997, llega a la 

Legislatura local representando al PRD, en gran medida por el apoyo de la 

organizacion social que encabeza. 

Otras organizaciones cercanas al PRD estatal y que tambien cobraron fuerza social. 

se manifiestan unidas en un Frente lndependiente de Organizaciones Sociales (FIOS) 

en la lucha por la defensa del trabajo y el derecho a la vivienda, asi como por la 

derogacion del articulo 123 del reglamento municipal del comercio ambulante y del 

articulo 229 bis del codigo penal; estas organizaciones sociales son: La Unidn de 

Colonias Populares, dirigidas por Rosalio Olguin Olvera y Ramon Martinez Mendez; la 

Colonia popular autogestiva Ruben Jaramillo, dirigida por Jestis Velasquez: el Comite 

de Defensa Popular, encabezado por Eduardo Leon La Union de 

Comerciantes Ambulantes 'Josefa Ortiz de Dominguez" de Juvenal Jimenez 

Rodriguez; y 10s colonos de Vista Alegre Maxei, cuya cabeza es el dirigente social, 

Sergio Jeronimo ~anchez .~ '  

Ante esta ola de movilizaciones sociales en el estado, 10s gobiernos estatal y 

municipal de Queretaro, se suman a la campatia nacional de desprestigio hacia el 

PRD, ya que muchas de estas organizaciones son cercanas al partido del sol azteca y 

en ocasiones marchan portando sus banderas. Esta situacion se convierte en otro 

dilema de conflict0 a1 interior del PRD, al pretender definir al partido y declararlo 

autonomo de las organizaciones sociales, con sus fines propios. Un sector del partido 

del Sol Azteca tiene la idea de un partido movimiento social, tratando de rescatar la 

Eduardo Leon Chain aunque aparece como convocante a la fundacion del PRD en el estado, no 
realiza trabajo de promotion y afiliacion al partido en su fase originaria. En 1990 es fundador y principal 
dirigente del Comite de Defensa Popular en el estado, base de lo que sera el PT en Queretaro, del cual, 
es candidato a la gubernalura en 1997. 
69 Sergio Jeronimo Sanchez, ex dirigente de la OIR-LM en el estado, lider del CDP en Queretaro y 
fundador de la colonia autogestiva 'Vista alegre Maxei. En 1991 forma parte del primer comite Estatal del 
PT en el estado, en 1991 conforma el Frente lndependiente de Organizaciones Sociales (FIOS) y en 
1995 forma parte del Frente Zapatista de Liberation National-Queretaro. 



experiencia del FDN en el 88, mientras que otro sector pugna por estrategias de accion 

moderadas principalmente enfocadas al ambito politico y mira al interior para 

reestructurar e institucionalizar al partido como organism0 de ciudadanos y no de 

organizaciones. Entre quienes pugnan por priorizar la institucionalizaci6n del partido en 

el estado estan Francisco Flores Espiritu y Rosalba Pichardo Santoyo, y quienes 

asumen en la practica la idea del partido movimiento estan Pablo Hector Gonzalez 

Loyola Perez y Martin Mendoza Villa, aunque en su discurso manifiestan la idea de un 

partido de ciudadanos. 

111.6 Dilemas organizativos 

Concluido el proceso electoral de 1991, en el cual el PRD logra la representacion de 

un diputado por la via de representacion proporcional en la L legislatura local. las 

tensiones al interior del partido empiezan a aflorar. Dos tendencias o lineas de accion 

se manifiestan al interior del partido del sol azteca en el estado. Una tendencia 

moderada, representada por la corriente venida de la experiencia partidista conformada 

en el PMS, la cual es encabezada por el diputado Francisco Flores Espiritu y por el 

excandidato a la gubernatura del estado. Salvador Canchola Perez, y la otra tendencia. 

de posturas mas radicales venida de la experiencia de las organizaciones sociales, con 

la idea de un partido-movimiento y acciones politicas mas ofensivas frente al ambiente. 

Esta tendencia es encabezada por Pablo Hector Gonzalez Loyola Perez y Enrique 

Becerra Arias, lideres de la Union Civica Carrillo Puerto y de la exACNR. 

respe~tivamente.'~ 

Esta division del partido en dos formas distintas de definicion y de accion tiene que 

ver con la dinamica de las corrientes nacionales. La corriente Arcoiris que aglutina a 

diversas organizaciones politicas con una idea de partido institucionalizado, y la 

corriente Convergencia Democratica que encabeza Mario Saucedo Martinez, corriente 

que sostiene posturas mas radicales frente al ambiente. 



Posterior al proceso electoral del 91, el equilibrio de fuerzas al interior del PRD 

estatal se presenta fragil, ya que la coalicion dominante se encuentra dividida e 

inestable. Cada grupo politico interno o faccion busca el reacomodo en el sistema de 

jerarquias del partido, para posicionarse en 10s cargos mas importantes de la direccion 

del partido, y asi en el siguiente proceso electoral, balancear a su favor 10s incentivos 

selectivos para sus integrantes." Las caracteristicas del sistema de intereses, del cual 

habla Panebianco, se manifiesta al ser incentivos selectivos 10s que motivan la 

participacibn en el partido y no la lucha por la consecucion de la causa originaria que 

motivo su conformacion, de acuerdo al sistema de solidaridad identificado con 10s fines 

organizativos. Esta falta de equilibrios entre 10s dilemas organizativos genera que el 

modelo del PRD en el estado se incline mas por el sistema de intereses y no por la 

institucionalizacion. 

Las pugnas de poder al interior del PRD estatal se expresan, el 7 de noviembre de 

1992 cuando se realizan 10s congresos municipales del partido en el estado y el 29 del 

mismo mes, en el climax de la division se realizan dos congresos estatales de manera 

simultanea, uno por cada faccion. La lucha al interior de la joven organizacion se 

vuelve una practica comun por las distintas demandas encontradas de 10s grupos en 

conflicto. ~ s t o  agudiza la tension al interior, por lo cual se establece la conformacion de 

una presidencia colectiva para mantener el equilibrio y estabilidad interna. Sin 

embargo, la coalicion dominante se mantiene dividida y cada grupo actua por su cuenta 

buscando sacar provecho para hegemonizar el control del partido en el estado. Para 

este momento las dos tendencias estan muy polarizadas al desbordarse 10s conflictos e 

invadir la escena publica a traves de la prensa local. Sin embargo, es de destacar que 

el principal apoyo lo tiene la fraccion encabezada por Flores Espiritu y Canchola Perez. 

al recibir el respaldo de ocho de trece comites municipales donde el PRD tiene 

presencia; estos en una escrito enviado al presidente provisional de PRD nacional, 

Roberto Robles Garnica, manifiestan su respaldo al legislador perredista. Francisco 

'O Aunque de acuerdo Con Salvador Canchola. "son radicales solo de palabra. pero negociadores y 
~,ragmaticos en la practica" Entrevista. 17 de febrero del2001. 

Nos referimos principalmente al incentive de participacibn por la nomination en las listas 
plurinominales para la contienda local de 1994. 



Flores Espiritu, y se oponen a que este deje la legislatura local, argumentando que 'ha 

realizado una labor de representacibn digna en el ~ o n ~ r e s o " ~ ~ .  Es importante recordar 

que este conflicto tiene que ver con el acuerdo convenido en la segunda fase de la 

Asamblea Estatal Electiva del doming0 7 de abril de 1991 en donde se establece el 

acuerdo de que en caso de lograr una diputacion ante la legislatura local, ocuparia el 

cargo ano y medio el titular, y ano y medio el suplente de la formula de la lista 

plurinominal; el plazo vence el l o  de abril del 1993. 

El Comite Ejecutivo Nacional interviene en el conflicto interno local y en un primer 

dictamen emitido por el Comite Nacional de Garantias y Vigilancia, el cual preside 

Francisco Garduno Sanchez, se declaran nulos 10s dos congresos estatales que 10s 

grupos en pugna realizaron paralelamente en noviembre del 1992, y se eliminan las 

direcciones emanadas de tales congresos, asi como tambien, se establece el 

imperativo de no ventilar las diferencias p~iblicamente. Asi mismo, se comisiona a 10s 

diputados federales Guillermo Flores Velazco y Arquimides Josafat Garcia Castro para 

realizar un Congreso Estatal Unitario para el 4 de julio de 1993. El 9 de mayo de 1993 

se conforma una direccion provisional constituida por un miembro delegado por cada 

uno de 10s 13 municipios en 10s que el PRD tiene presencia y dos representantes de 

cada una de las dos expresiones politicas internas en pugna, para organizar el 

Congreso Estatal Unitario del 4 de julio. Misrno que sera vigilado por representantes del 

C E N . ~ ~  

En un segundo dictamen del Cornite Nacional de Garantias y Vigilancia, fechado el 

primer0 de abril de 1993, y que tiene como antecedente una queja interpuesta por el 

grupo de Loyola Perez, se declara que el diputado Flores Espiritu "debe pedir licencia 

para que el suplente asuma la titularidad, de acuerdo a lo convenido; tambien se 

ordena a Pablo Hector Gonzalez Loyola Perez, se abstenga de promover 

movilizaciones de sus simpatizantes en el congreso legislativo estatal, ya que la 

72 Semanario Nuevo Amanecer de Queretaro No 156. Del 10 al 16 de mayo de 1993. 
" Semanario Nuevo Amanecer de Queretaro. No 154. Del26 de abril a13 de mayo de 1993. 
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confrontacion publica entre el diputado propietario y el suplente daAa la imagen del 

partido ... En caso de desacato, sera sancionado con la cancelacion de su afi~iacion"~~. 

Previo al Congreso Estatal Unitario se notifica la cancelacion de afiliacion del 

diputado Flores Espiritu, per0 este argurnenta que la decision es product0 de la presion 

del grupo de la trisecta que dirigen a nivel nacional, Mario Saucedo y Guillermo 

Gonzalez Guardado, ya que seg~in el diputado "se acordo que el conflicto del Congreso 

legislative se resolveria en el Congreso estatal del4 de j u ~ i o " ~ ~ .  

Es importante destacar que en estas fechas se estan realizando rnovirnientos para 

la renovacion del Cornite Ejecutivo Nacional, el cual lo pretenden encabezar Porfirio 

Muiloz Ledo, representante de la corriente Arwiris; Heberto Castillo Martinez de la 

corriente Carnbio Dernocratico. Mario Saucedo, de la corriente Convergencia 

Democratica. conocida tambien corno "trisecta" y Pablo Gomez. Este es otro de 10s 

dilemas organizativos en conflicto, ya que de por rnedio esta el definir 10s delegados 

estatales al Congreso Nacional Electivo de renovacion del CEN; lo cual es tarnbien 

rnotivo de las disputas internas que en 10s distintos estados de la Republics se 

presentan, con el fin de llevar delegados al I1 Congreso Nacional del PRO para 10s dias 

14. 15 y 16 de julio de 1993. en donde se elige y renueva el CEN perredi~ta.'~ 

De 10s Congresos rnunicipales que se realizan el dorningo 27 de junio, sobresale el 

realizado en la capital del estado, ya que sin ser instalado forrnalmente, estalla la crisis 

interna y se sella la division con la violencia. A raiz de este conflicto las posiciones se 

radicalizan per0 la aplastante rnayoria numerica de la facci6n de Gonzalez Loyola y 

Becerra Arias, rnargina a la otra. Ante tal situacion, el Cornite Ejecutivo Nacional decide 

declarar nulo el Congreso Municipal de Queretaro del 27 de junio, ya que 

practicarnente no fue instalado, se cancela la fecha del Congreso Estatal convocado 

para el 4 de julio y se decide rnantener la direccion Estatal Provisional que venia 

74 Semanario Nuevo Amanecer de Queretaro, No 155. Del 3 a19 de mayo del93. 
75 Semanario Nuevo Amanecer de Queretaro No 160. Del7 al 13 de mayo de 1993. 
76 En el capitulo anterior se hace mencion del II Congreso Nacional y de la renovacion del CEN 
perredista. 



fungiendo, para que sea esta quien designe a 10s delegados al Congreso Nacional. En 

este Congreso no solo se renueva el CEN del PRD, sino que tarnbien se discute el 

prograrna, los estatutos y la linea politica del partido de cara a la coyuntura electoral de 

1994. Un acuerdo salido de este Congreso es el reservar la rnitad de las candidaturas a 

ciudadanos no rnilitantes. 

111.7 Proceso electoral 1994 

Antecedentes 

A diferencia del proceso electoral de 1991, el PRD para las elecciones locales de 

1 9 9 4 . ~ ~  se presenta cornpletarnente dividido y sin una estructura organizativa solida y 

estable. Cada grupo politico realiza su trabajo de carnpatia por cuenta propia y de 

rnanera independiente de la estructura del partido. De acuerdo a una resolution ernitida 

por el CEN perredista7', para este proceso electoral funge el Cornite Directivo 

Provisional corno coordinador de las carnpatias, hasta que se lance la convocatoria de 

elecciones para conforrnar la directiva estatal del PRD. 

Es de hacer notar que ante la debilidad organizativa de Cornite Provisional, por la 

falta de cohesion y estabilidad interna, es superado por estructuras organizativas 

externas al partido, al grado de ser las organizaciones sociales independientes, 

quienes irnpulsan las carnpatias del PRD por cuenta propia. En el arnbito nacional por 

ejernplo, se conforrna la Alianza Dernocratica Nacional para lanzar la candidatura de 

Cuahuternoc Cardenas Solorzano, a la presidencia de la Rep~jblica por segunda 

ocasion, y en el arnbito local, tarnbien se crea un rnovirniento de ciudadanos en apoyo 

a su candidatura, el cual esta conforrnado por Salvador Canchola Perez, Javier 

Alcantara. Rosalba Pichardo, Jose Antonio Martinez, entre otroq7' asi corno tarnbien 

las organizaciones cercanas al partido del sol azteca en  el estado hacen lo suyo en 

77 En estas elecciones en el Bmbito local solamente se renueva la legislatura local y 10s 18 
ayuntamientos: mientras que en lo federal se elige presidenfe de la Repljblica y se renueva el Congreso 
legislative. 

Semanario Nuevo Amanecer de Queretaro Ne 177. Del 18 a124 de octubre de 1993. 
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cuanto a la campana politics. El partido en el estado esta practicamente desmantelado 

por la dispersion de las fuerzas. La coalition dominante esta dividida e inestable. La 

aparente unidad del partido se mantiene como condicion necesaria para la 

supe~ivencia. 

Corno en todo proceso electoral, en el rnarco previo a1 mismo, se dan 10s 

reacomodos de fuerzas al interior de 10s partidos politicos para nominar a sus 

candidatos a 10s distintos cargos de election. Al interior del PRD, 10s grupos radicales 

venidos de la experiencia de las organizaciones sociales, movilizan sus recursos para 

ganar espacios y cuotas de poder para su grupo a traves de su mayoria numerica. 

Mientras que el grupo politico venido de la experiencia del PMS, es practicamente 

relegado de su actividad en el partido. 

Para este proceso electoral, la principal demanda de 10s partidos politicos de 

oposicion y de ciudadanos es la ciudadanizacion de 10s 6rganos encargados de 

organizar 10s comicios, tanto federales como estatales. Es importante resaltar que en 

diciembre del 93, como marco previo al proceso electoral de agosto del 1994, se crea 

el lnstituto Electoral de Queretaro, cuya responsabilidad es organizar 10s comicios 

locales y para enero del 94 se aprueba la ley que regira dicho proceso; aunque el 

control del proceso es rnantenido por el gobierno a traves del Secretario de Gobierno, a 

cargo de Jesus Rodriguez Hernandez. 

Para las elecciones federales de 1994 se elige al presidente de la Republica, se 

renueva la Camara de Diputados Federal y parte del Senado. En el estado se eligen 

tres diputados federales y dos representantes al senado de la Republica, asi como en 

el ambito local se renuevan 10s 18 ayuntamientos y la legislatura local: 15 diputados 

(distritales) de mayoria relativa y 10 (uninominales) por la via de la representacion 

proporcional. 



El escenario politico nacional esta enmarcado por violencia politica debido al 

estallido social en Chiapas y el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la 

Republica. Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo del 94. 

Es importante destacar que a finales de abril del 94, ex-militantes del PFCRN de 10s 

municipios de San Juan del Rio. Tequisquiapan, Gequiel Montes. Cadereyta y el 

Marques, se incorporan al PRD encabezados por Cesar Vega Negrete. Lo mismo 

hacen militantes priistas de Amealco, que renuncian a su partido para incorporarse a 

las filas perredistas80. 

En mayo, la Comision Ejecutiva de la Direccion Estatal Provisional, encabezada por 

Enrique Becerra Arias, Hugo Covarrubias Alvarado y Gerardo Rios, lanza la 

convocatoria para la realizacion del Consejo Estatal, en donde ha de aprobarse la 

plataforma electoral y elegirse 10s candidatos a puestos de eleccion populars'. Para tal 

fin se realizan dos convenciones electorales; una en Pinal de Amoles y otra en la 

capital del estado; la primera, nombra como primer candidato a la diputacion 

plurinominal a Salvador Canchola Perez y la segunda, a Pablo Hector Gonzalez Loyola 

Perez. El Comite Nacional reconoce las nominaciones de la segunda con~enc ion .~~  

La pugna principal en el ambito interno del partido del sol azteca en Queretaro, se 

presenta por las candidaturas de representacion proporcional, pues es la tinica via en 

la que el PRD en el estado tiene posibilidades de lograr representacion en la legislatura 

local. La lista de candidatos por via de la representacion proporcional (plurinominales). 

queda integrada en el primer lugar por la formula. Pablo Hector Gonzalez Loyola Perez 

y Ramon Martinez como suplente; en el segundo lugar Martha Perez Said y Enrique 

Becerra Arias; y en el tercer lugar, Salvador Canchola Perez y Carlos Sain Martin 

Caballero. 

80 

81 
Semanario El Nuevo Amanecer de Queretaro No 204. Del25de abril al l o d e  mayo de 1994. 
La direction Estatal Provisional esta integrada adernas por Carlos Saint Marlin Caballero. Antonio 

Martinez Hernandez. Rufino Maya. Marlin Mendoza Villa. Mario Sanchez Gutierrez y Pablo Hector 
Gonzalez Loyola Perez. 
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Por la presidencia de la Republica 10s tres principales partidos postulan a: Ernesto 

Zedillo Ponce de Leon por el PRI. Diego Fernandez de Cevallos por el PAN y 

Cuauhternoc Cardenas Solorzano por el PRD. 

A un rnes de las elecciones, el candidato del PRD a la presidencia de la Republica, 

Cuauhtemoc Cardenas Solorzano, visita tos municipios de Cadereyta. Ezequiel 

Montes. San Juan del Rio y Queretaro y en Agosto en el cierre de su carnpaiia por el 

pais, lo hace en 10s rnunicipios de Toliman. Tequisquiapan, y Queretaro nuevamente. 

En donde el PRD estatal tiene su mayor fuerza es en Tolirnan, Arroyo Seco y Landa de 

~atamoros. '~ La presencia de Cardenas por el estado es decisiva por un lado para 

cohesionar al partido y, por otro, para atraer simpatizantes. 

Sin embargo, la carnpaiia politica del partido del sol azteca en el estado se muestra 

carente de propuestas locales y mas bien se apoya en 10s discursos de la platafoma 

electoral nacional, asi como tarnbien se apoya en las visitas que hace Cuauhtemoc 

Cardenas a la entidad. 

Es irnportante hacer mencion que el proceso electoral esta plagado de 

irregularidades por la parcialidad de 10s organos electorales, 10s tiempos de promocion 

en 10s rnedios de comunicacion, el apoyo del gobierno a su partido a traves del 

Programa Nacional de Solidaridad, ademas de la "campaiia de panico" que se desata a 

traves de rumores pretendiendo desrnotivar el voto opositor, al afirmarse que "si gana 

la oposicion habra guerra". 84 

El estado de Queretaro se ha caracterizado tradicionalmente por ser un estado en 

donde el partido oficial adquiere la mayoria de las preferencias electorates, aunque 

esta ha venido bajando en favor del PAN, principalmente entre 10s sectores urbanos 

rnedios (Morales Garza,1998). En estas elecciones presidenciales el PRI obtiene 58% 

de 10s votos, el PAN 31.5% y el PRD ocupa la tercera posicion en la preferencia con el 

5.5% de la votacion a nivel nacional (Cansino:1998). 

Entrevista con Salvador Canchola Perez, febrero del2001 
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Mientras que en ambito local, en 10s resultados de 10s ayuntamientos, el PRI obtuvo 

un 65% de la votacion, el PAN 22% y el PRD en tercera posicion un 2,3% (Morales 

Garza en Gomez Tagle:I 997:131). 

La presencia electoral panista se centra principalmente en 10s municipios de 

Queretaro, San Juan del Rio. Corregidora. Tequisquiapan. Pedro Escobedo, ganando 

el ayuntamiento de San Juan del Rio por segunda ocasion consecutiva. Mientras que el 

PRD agrega a 10s tres municipios de 1991 en donde obtuvo su mas alta votacion 

(Arroyo Seco. Landa de Matamoros y Toliman), 10s de Peiiamiller, Ezequiel Montes y el 

Marques (Morales Garza:1998). 

Es importante mencionar que en el proceso electoral de 1991, el PRD presenta 

candidatos en diez municipios, mientras que en 1994, lo hace en 16, de 18 que tiene el 

estado. En estas elecciones el PRD logra llevar a dos representantes ante la 

legislatura local por la via de la representacion proporcional, Pablo Hector Gondlez 

Loyola Perez y Martha Perez SaidB5, aunque se pierde la oportunidad de tener otro 

representante en el Congreso legislative a1 generarse un conflict0 interno que enturbio ' 

aun mas la endeble vida del partido en el estados6. 

Cuadro No 5 

Porcentajes de votacion de las tres principales fuerzas politicas en las elecciones 

de Queretaro en 1994. 

Diputados M.R 

I 

Fuente: Morales Garza en Gomez Tagle. 1997. 

Ayuntamientos 1 61.3 

84 Ver: (Calderon Alzati. Enrique y Cazez, Daniel. 1996) 
85 dirigente de la Union de Mujeres lndigenas y Campesinas en Queretaro (UMIC). Es Candidata 
externa del PRD, partido al cual se afilia en 1994 previo al proceso electoral de ese atio. 
86 Salvador Canchola Perez pierde la posibilidad de ser diputado plurinominal por el PRD para el period0 
1994-1997. a1 ser borrado del tercer lugar de la lista plurinominal de su partido. y en su lugar se registra a 
Gerardo Rios. 

PRI 

59.7 

30.3 

PAN 

31.3 

4.9 

PRD 

4.9 



Cuadro No 6 

Composicion de la LI legislatura local 1994-1997 

PT 

Lujambio:2000: 152 

Concluido el proceso electoral, Salvador Canchola Perez declara que "es imposible 

la reconciliation", reconoce que 10s conflictos internos del PRD si repercutieron 

negativamente ante 10s ciudadanos y afirma que "no es posible mantener una unidad 

ficticia y justificar procedimientos antidemocraticos y corporativos en un partido que se 

propone la dernocracia ... las 21 regidurias y dos diputaciones -afirma- no se deben at 

trabajo realizado en la capital del estado, sino al trabajo que se hizo en todo el 

estado, ... en el ayuntarniento de Queretaro, el PRD solo tuvo un regidor"". 

Mientras que Joaquin Cordova Rivas sostiene que la causa de la derrota electoral 

del PRD en estos cornicios es el mismo partido, al afirrnar que la baja en la preferencia 

electoral del PRD es por que "lo que tanto se denuncia hacia afuera, lo practicamos 

dentro: candidatos designados por dedazo y sin consenso, candidatos externos 

disfrazados de dirigentes sociales que solo se representan a si mismos, rniembros del 

partido arnonestados por practicas antidemocraticas, candidatos designados desde 

Mexico y en el arnbito local una direccion provisional dividida ... ejercemos el 

corporativisrno al mas puro estilo priista, jcomo exigir hacia afuera lo que no podemos 

construir hacia adentro? ... No hablemos de fraude nada mas por inercia o recurso 

facile'". 

'' Sernanario El Nuevo Arnanecer de Queretaro No 226. Del26 de se~liernbre a12 de octubre de 1994. 



Para cuando concluye el proceso electoral del 94, se presenta al interior del PRD, 

tanto nacional corno estatal. la existencia de por lo menos dos proyectos de partido 

distintos. Uno que rescata la idea del partido rnovimiento y el otro el de partido de 

cuadros con posiciones moderadas en la relacion con el entorno. 

88 Sernanario El Nuevo Amanecer de Queretaro No 225. Del 19 a125 de septiernbre de 1994 
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111.8 Conclusiones 

1. Al igual que en el ambito federal, el PRD en el estado surge posterior al proceso 

electoral de 1988 y se conforma mediante la afluencia de varias organizaciones 

politicas y sociales con el fin de lograr 10s objetivos planteados en su proyecto como 

partido. La diferencia es que en el ambito estatal, el partido se desarrolla a traves de la 

penetracion territorial, por un centro politico cohesionado en el Comite Promotor, el 

cual estimula el desarrollo del partido en 10s distintos municipios del estado. 

2. El sistema organizativo del partido del sol azteca en Queretaro enfrenta en el periodo 

de 1989 a 1994. dos momentos y situaciones distintas. Una, en la fase de su gestation 

y desarrollo inicial en el que predominan las caracteristicas del sistema de solidaridad 

(modelo racional de partido con base en 10s fines originarios manifiestos: la 

participacion se nutre principalmente por la busqueda de incentivos colectivos de 

identidad con el partido, se generan estrategias de dominio sobre el ambiente de tip0 

movimiento social y predomina la libertad de accion de 10s lideres ante la falta de 

instancias formales de organizacion partidaria). Este momento concluye posteriormente 

al proceso electoral de 1991, en el cual el partido logra una diputacion en la legislatura 

local, la cual se convierte en motivo de conflict0 a su interior. El segundo momento, 

esta caracterizado ya por 10s elementos del sistema de intereses (modelo natural de 

partido con diversidad de fines y demandas, participacion por la busqueda de intereses 

privados o de grupo, se generan estrategias de adaptacion y se comienzan a 

establecer restricciones organizativas sobre la libertad de accion de 10s lideres). 

3. Durante este periodo. 1989-1994. el PRD estatal no logra una consolidacion 

organizativa que le permita su institucionalizacion, debido a 10s desequilibrios 

generados y a su inestabilidad interna. No se genera unidad entre las diversas 

expresiones politicas locales, en la lucha por 10s fines del partido. 

4. Las fragiles alianzas y acuerdos internos pronto son rotos por 10s conflictos internos 

y la busqueda de incentivos selectivos de interes personal o de grupo, generando 

inestabilidad constante e indefinicion de su identidad como partido. 

5. La coalicion dominante del partido en el estado en el periodo 1989-1994 se 

desarrolla en dos momentos distintos. Uno en la fase originaria en la cual trabaja de 



manera unida y con estabilidad interna por 10s fines rnanifiestos del partido, y el otro 

posterior al proceso electoral de 1991, en donde se genera la division, rnisma que hace 

crisis en lo que fue el frustrado Congreso Municipal de Queretaro del 27 de junio del 

93. 

6. En el ambito local, el principal afluente en la conformacion del PRD estatal, no es el 

priismo, sino las distintas fuerzas politicas de la izquierda. Sin embargo, a diferencia 

del PRD nacional y de otros comites estatales corno el de Tabasco, Veracruz. 

Guerrero, Zacatecas y otros, el PRD de Queretaro carece de un liderazgo fuerte capaz 

de articular y unificar a las distintas fuerzas intraorganizativas del partido, en la 

consecusion de sus fines. 

7. En cuanto a la relacion con el entorno estatal. esta es de relativa estabilidad. El 

partido rnantiene relaciones con organizaciones sociales afines, per0 estas logran 

traspasar sus fronteras generando indefinicion politica en el partido con respecto a las 

organizaciones. 

8. La imagen que el PRD estatal ha proyectado ante la sociedad queretana es la de un 

partido beligerante y en constante conflict0 interno; aunque esta fisonomia tambien ha 

sido rnagnificada por la propaganda en su contra, lo cual le quita la posibilidad de 

canalizar a su favor el descontento social. 

9. En el arnbito electoral, el partido del sol azteca queretano, se rnantiene corno la 

tercera fuerza con un aurnento en 10s porcentajes de votacion del 2.3% en 1991 y un 

4.9% en e 1994. aunque rnuy lejos de lograr un porcentaje de votacion representativo y 

con fuerza suficiente para lograr rnayores cargos de representacion electoral que le 

disputen realrnente el poder al bipartidisrno local PRI-PAN. 



Capitulo IV 

Desarrollo organizativo del PRD en Queretaro, 1994-1997. 

En este capitulo se analiza el marco economico, politico y social que vive el pais 

despues de concluido el sexenio presidencial de Carlos Salinas de Gortari; entorno que 

contextualiza al estado de Queretaro y es referente historic0 del partido que nos ocupa 

y de 10s procesos electorales de 1997 que enfrenta como escenario relevante. Se 

analizan asi mismo algunos elementos de coyuntura que son tambien marco de 

referencia; nos referimos principalmente a la Reforrna Politico Electoral de 1996, que 

anticipa 10s ajustes al marco juridic0 de dicho proceso, 10s movimientos sociales de 

descontento a las politicas economicas del gobierno federal y en el ambito local, las 

movilizaciones de algunas organizaciones sociales de lucha reivindicativa de sus 

derechos, entre ellas el movimiento magisterial de Queretaro de 10s meses de mayo a 

julio de 1997. 

En lo que respecta al Partido de la Revolucion Democratica se realiza el estudio 

empirico de la conformacion de su coalicion dominante, tanto nacional como estatal en 

Queretaro para el periodo 1994-1997; se analizan tambien 10s dilemas 

intraorganizativos que se le presentan durante este periodo y la birsqueda de 

equilibrios internos que permitan el establecimiento de su propuesta politica de cara al 

proceso electoral del 97. Se sostiene que el PRD durante este periodo se presenta 

ante un entorno politico favorable por la situacion de crisis que vive el pais y una 

relacion ante el gobierno no conflictiva, lo cual le permite lograr una mayor 

consolidacion interna. asi corno una rnejor proyeccion hacia la sociedad, al 

posicionarse electoralmente como segunda fuerza politica nacional en las elecciones 

federales de 1997; aunque para el c'aso local el partido enfrenta divisiones y 

desequilibrios internos que hacen que se mantenga como tercera fuerza politica muy 

distante de 10s dos primeros lugares en la preferencia electoral. 

Pese a 10s logros obtenidos en el proceso electoral de 1997, el PRD nacional 

continua con 10s desequilibrios internos, mismos que se manifiestan de rnanera mas 



critica en algunos estados de la Republics, corno es el caso que nos ocupa, el PRD en 

el estado de Queretaro, en donde tras la contienda electoral de 1994, logra articular 

rnomentanearnente sus dernandas en conflicto, lo que perrnite conforrnar en 1995 el 

primer Cornite Ejecutivo Estatal formal y legalrnente electo mediante voto universal y 

directo; per0 previo al proceso electoral del 97, rornpe su equilibrio interno y se 

presenta a 10s comicios desunido e inestable, con una tisonornia organizativa nada 

atractiva a una sociedad expectante de 10s partidos politicos durante 10s procesos 

electorales. 

En este period0 de estudio, se puede dar cuenta que al interior del PRD estatal, se 

desarrolla una lucha intensa por 10s recursos de poder o incentivos selectivos de 

participacion, corno son 10s cargos de direccion o las norninaciones a 10s cargos de 

eleccion popular, lo cual perrnite al grupo dorninante equilibrar a su favor 10s juegos de 

poder internos. 

Por ultimo, se analizan 10s resultados de 10s cornicios del 6 de julio de 1997, y 10s 

factores que influyeron en 10s mismos; se hace un analisis general de 10s 8 atios de 

vida de esta organizacion politica (1989-1997), de 10s aciertos y errores organizativos. 

para apoyar la tesis de este trabajo. 

IV.l El entorno 

De acuerdo con Panebianco (1991), el desarrollo organizativo de 10s partidos se 

halla condicionado por 10s continuos cambios arnbientales que les rodean. Estos 

cambios influyen en la dinamica interna del partido y a su vez este condiciona el 

ambiente, en una relacion de influencia reciproca. 

El entorno economico-social que envuelve el ambiente politico nacional al iniciar el 

sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de Leon, es de inestabilidad. La herencia del 

salinismo no es favorable al nuevo gobierno, ya que existe un reclarno social por la 



situacion de crisis a partir del final del atio de 1994. La desigualdad econornica es 

creciente al darse una mayor concentration de la riqueza y generarse rnayores indices 

de pobreza; a esta situacion se suma la crisis financiera de diciernbre de 1994, que 

agudiza el problema econornico, al generarse el cierre de algunas ernpresas y con ello 

el crecimiento en 10s indices de desempleo; se suma tarnbien a la situacion de crisis la 

perdida del poder adquisitivo de 10s salarios y el probl&na de las carteras vencidas que 

crece a consecuencia de las medidas asumidas por el gobierno para superar la 

situacion economica del pais89. 

En lo politico, la situacion es tensa, tanto al interior del Partido Revolucionario 

Institutional, por las pugnas de poder que se libran en el partido oficial, asi como la 

relacion del gobierno con 10s partidos de oposicion, en especial con el PRD. El 

conflict0 armado en Chiapas no tiene visos de arreglo y es evidente la falta de voluntad 

para el esclarecimiento de 10s asesinatos politicos de Luis Donaldo Colosio Murrieta y 

Jose Francisco Ruiz Massieu. Todo ello enturbia aun mas el cornplejo panorama 

politico nacional, en el cual esta insert0 el estado de Queretaro. Destaca tarnbien en lo 

politico el surgimiento de dos grandes rnovirnientos sociales con repercusion nacional 

en distintos estados de la Republica y que cuentan con amplio apoyo popular: el 

rnovirniento del Barzon y el de la Convencion Nacional Democratica, convocada por el 

EZLN, 10s cuales tienen repercusion en la dinarnica interna del PRD, en cuanto a la 

linea politica a seguir por el partido y la posicion a tornar ante tales fenornenos. 

Ante tal situacion de crisis que vive el pais, el nuevo gobierno se ve en la necesidad 

de establecer rnedidas para estabilizar la economia y deslindar su responsabilidad del 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ya que el antisalinismo se manifiesta en ese 

momento como una catarsis colectiva para desahogar el descontento social producido 

por 10s excesos y abusos de corrupcion durante su gobiernogo. Asi tambien, el gobierno 

NOS referimos por ejemplo a las medidas instrumentadas por el gobierno para superar la emergencia 
economica: el aumento del IVA del 10 al 15% y 10s remrtes al gasto social. Estas medidas de rescate 
ewnomiw no son muy favorables a la ya de por si golpeada situacion econ6mica de 10s mexicanos; por 
lo cual para las elecciones de 1997. representa un costo politico para el gobierno y su partido 

NOS referimos principalmente a1 eschndalo de corrupcion generado por Raul Salinas de Gortari y a 10s 
conflictos de poder al interior del PRI. 



de Ernesto Zedillo, se ve en la necesidad de establecer una nueva relacion con el PRD 

y discutir con todas las fuerzas politicas del pais una agenda para una nueva reforrna 

electoralg'. 

IV.2 Dilemas organizativos. 

Panebianco sefiala contrario a la tesis de la sustitucibn de 10s fines expuesta por 

Michels, que mas que una sustitucion de 10s fines originales en una organizacion, lo 

que se presenta es una articulacion de 10s fines y demandas originarias con las propias 

del desarrollo de una organizacion en proceso de madurez. En la fase originaria de una 

organizacion, afirma Panebianco,' se presentan las caracteristicas del sistema de 

solidaridad en el cual la organizacion responde a ciertos fines rnanitiestos corno es la 

causa de su lucha y sus principios; la participacion es motivada por esta causa corno 

un incentive de identidad wlectivo, mientras que en el sistema de intereses se 

responde mas a una diversidad de intereses y demandas, asi corno a la btisqueda 

selectiva de incentivos de participacion. La institucionalizacion de una organizacion se 

da cuando se presenta una articulacion de las demandas y fines de la fase I de genesis 

y las propias de la fase Ill de rnadurez. 

En el context0 de crisis politica y economica que vive el pais, al interior del partido 

del sol azteca se rnanifiestan dos tendencias contrarias en cuanto a la relacion con el 

nuevo gobierno. Una postura radical, que pretende desconocer la legitimidad del 

nuevo gobierno, la cual es encabezada por el excandidato y lider moral de ese partido, 

Cuauhtemoc Cardenas Solorzano, y que cuenta con el apoyo de la Corriente 

Convergencia Democratica, conocida tambien corno plurisecta; y la otra tendencia que 

mantiene posturas moderadas y busca establecer condiciones de dialogo y una nueva 

relacion con el gobierno, para ir construyendo 10s consensos necesarios para una 

reforma democratica. Dentro de esta postura estan representantes de la Corriente 

Arwiris, rnisrna que Ilevo a Porfirio Mufioz Ledo a la presidencia del partido para el 

81 MAS adelante se analiza la Reforma Electoral que se aprueba en 1996, y que sirve como marc0 



periodo 1993-1996, e integrantes de la corriente Carnbio Dernocratico, que encabeza 

en el ambito nacional Heberto Castillo Martinez. 

La b~isqueda de equilibrios entre las demandas encontradas se busca consensar en 

el Ill Congreso Nacional del PRD, celebrado en Oaxtepec, Morelos, el 23 y 24 de 

agosto de 1995. Ahi se busca establecer de manera formal la consecucion de una 

definicion politica que fortalezca la institucionalidad del partido; sin embargo, a pesar 

de que se impuso la propuesta del ala rnoderada, de establecer el dialogo con el 

gobierno para una transicion dernocriitica, el ala radical mantuvo su linea politica 

paralela de rnovilizacion; perrnaneciendo con ello la division del partido en cuanto a 

una linea politica institucionalgz y sin lograr el equilibria organizativo de 10s dilemas en 

conflicto. 

En el caso del PRD estatal en el periodo 1994-1997, al interior del partido se 

presenta una tendencia marcada hacia el desequilibrio organizativo, ya que 10s fines 

originarios de la organizacion y la rnistica inicial de su irnpulso, son sustituidos por 

intereses de grupo y luchas intestinas por 10s recursos de poder selectivos como son: 

posiciones de en la jerarquia al interior del partido que les permita balancear a su favor 

el poder intraorganizativo. 

En Queretaro, la expresion del ala radical y dorninante del partido es representada 

por 10s dirigentes vinculados a las organizaciones sociales, Pablo Hector Gonzalez 

Loyola Perez, Enrique Becerra Arias, Javier Victorino Leyva, mientras que el ala 

rnoderada es representada por Francisco Flores Espiritu, Salvador Canchola Perez, 

Rosalba Pichardo, entre otros cuadros del partido vinculados al rnagisterio; quienes 

ante la fuerza numerica de la fraccion dorninante se ven poco a poco relegados de la 

influencia al interiorg3. 

p d i c o  para 10s comicios del 97. 
2 Revista Coyuntura No 62; agosto de 1995. Publicacion del PRD 
93 Entrevista con Joaquin Cordova Rivas, 7 de marro del2001 



El context0 de Queretaro no es ajeno a la situacion de crisis que envuelve el 

escenario politico nacional y ello se manifiesta principalmente por 10s conflictos 

sociales generados por tal situacion. El desempleo, el problema de las carteras 

vencidas, el desmesurado crecimiento urbano y demografico de la ciudad capital del 

estado y su zona conurbada, asi como la proliferacion del comercio en la via publica 

son algunos de 10s conflictos sociales que se presentan en la entidad durante el 

segundo trienio del gobierno de Enrique Burgos Garcia. Esta situacion trae consigo que 

diversas organizaciones sociales se manifiesten mediante la presion politica de 

plantones frente al palacio de gobierno y bloqueo de avenidas centrales de la ciudadg4. 

La lucha particular de estas organizaciones tiene sus repercusiones politicas al 

interior del PRD, al mantener algunos dirigentes del partido una relacion cercana con 

ellas, al grado de no diferenciarse cuando acttia el partido y cuando la organizacion 

social; en un momento en que la sociedad no ve con buenos ojos las estrategias 

politicas de presion seguidas por estas organizaciones en la consecucion de sus 

demandas. Esta situacion genera al interior del partido del sol azteca una polemica en 

torno a la definicion e identidad del partido. 95 

En Queretaro las organizaciones sociales presentes en este momento son: la 

UCFCP de Pablo Hector Gonzalez Loyola Perez que revidica el derecho al trabajo y a 

la vivienda; el FlOS de Rosalio Olguin Luna y Sergio Jeronimo Sanchez que se 

aglutina en torno a las demandas de se~ic ios  publicos para las colonias perifericas de 

la ciudad; el Barzon local en apoyo a 10s deudores, entre otrasS6. 

94 Las rnovilizaciones mas recurrentes que ilustran esta afirmaci6n son las de la Union de Comerciantes 
Ambulantes de Queretaro (UCAQ) liderada por Alfonso Palorno Bueno. 
95 Entrevista con Joaquin Cordova Rivas. 7 de rnarzo del2001 
98 Estas organizaciones no perlenecen propiarnente al PRD ya que sus estatutos no lo permiten. per0 si 
existe cierla afinidad en la lucha y algunos dirigentes de estas organuaciones militan en las filas 
perredistas: lo cual confunde a quienes no son parte del parlido. 



IV.3 Coalicion dominante 1995 

Para analizar la organizacion de un partido es preciso investigar y conocer su 

estructura de poder. Es decir. "corno se halla distribuido el poder en la organizacion, 

corno se reproduce y corno y con que consecuencias se rnodifican las relaciones de 

poder" (Panebianco 1991:61)~' 

Tras concluir el proceso electoral del 94, en el cual el partido del sol azteca no logra 

10s resultados esperados en el ambito local, las diferentes fuerzas politicas 

intrapartidarias inician rnovirnientos y reacornodos necesarios para el proceso de 

elecciones internas de cara a la conforrnacion del Comite Directivo Estatal que regira 

durante el period0 1995-1997.~' 

El Cornite Directivo Estatal Provisional, propuesto por el CEN a raiz de 10s conflidos 

internos de junio de 1993, presenta algunas irregularidades, por tal razon, previo al 

proceso de elecciones internas para norninar a 10s integrantes del Cornite Ejecutivo 

Estatal, la fraccion de Canchola Perez y Flores Espiritu rernueven de la direccion 

provisional a Carlos Saint Martin Caballero, ya que el acuerdo establece que estarian 

en dicha direccion dos representantes de cada faccion en pugna. Saint Martin 

Caballero pertenece al grupo de Becerra Arias, que ya cuenta con dos representantes 

en el Cornite Provisional; por ello es rernovido del cargo y su lugar es ocupado por 

Francisco Flores ~ s p i r i t u ~ ~ .  

Es importante destacar que el partido en el estado para estas elecciones internas 

cuenta con un padron de cerca de 12 mil afiliados y la votacion se realiza en lugares 

97 Retomando una definicion de Michel Crozier. Panebianco entiende por poder: "una relacion de 
intercambio recipr cca... Es una relacion de fuerza en la que una de las partes puede recabar mBs que la 
otra, pero en la que, a la vez ninguna parte se halla totalmente desarmada frente a la otra" M. Crozier, 
E. Friedberg. L' Actur et le sistema en Panebianco. 1991:64. 
98 La fecha inicial para la realizacion de 10s comicios internos de nominacion de la directiva estatal, 
estaba prevista para el 24 de septiembre, pero por problemas en el padr6n interno se pospuso para el 26 
de noviembre del 95. Estos comicios internos se realizan mediante un proceso abierto del cual s a l d ~  el 
primer Comite Ejecutivo Estatal, formalmente electo. Semanario El Nuevo Amanecer de Quergtaro No 
278; del 8 al 14 de octubre de 1995. 
99 Semanario Nuevo Amanecer de Queretaro. No 234. 21 de noviembre de 1994. 



pljblicos, per0 algunos de ellos en zonas donde algunos de 10s contendientes tienen 

mayor fuerza. Para el proceso de elecciones en el que se ha de nombrar a la directiva 

estatal del partido del sol azteca en el estado. contienden tres planillas. Una 

encabezada por Enrique Becerra Arias y Carlos Saint Martin Caballero, otra por 

Apolonia Villarreal y Pablo Hector Gonzalez Loyola Perez, y la tercera por Joaquin 

Cordova Rivas y Salvador Canchola Perez. Cada una de las planillas es respaldada 

por grupos cercanos a 10s lideres centrales, corno es el caso de la planilla de Apolonia 

Villarreal Alvarado que cuenta con el apoyo de Asamblea de Barrios Queretaro, que 

dirige Miguel Villarreal Alvarado y Javier Victorino Leyva, de la UCFCP de Pablo Hector 

Gonzalez Loyola Perez, la UMlC de Martha Aurora Perez Said y la Union Social 

Queretana de Martin Mendoza Villa. La planilla que encabeza Becerra Arias, es 

apoyada por la Union Campesina Dernocratica-Queretaro, de la cual es dirigente, y de 

algunos rnilitantes del partido corno Jose Luis Alvarez Hidalgo y Carlos Saint Martin 

Caballero; mientras que la planilla que encabeza Joaquin Cordova Rivas, es 

respaldada por militantes con presencia en 10s municipios del estado y personalidades 

vinculadas al ambito del rnagisterio y de la academia en el estado, es la planilla con 

menos fuerza so cia^."'^ 

El fomato para la conformacion del Comite Ejecutivo Estatal es que quien encabece 

la planilla ganadora asurne la presidencia del partido; la Secretaria General recae en 

quien encabeza la planilla ubicada en segundo lugar en la votacion y el resto de las 

carteras se distribuyen de manera proporcional entre 10s grupos contendientes, ello con 

el tin de equilibrar las fuerzas internas en la conformacion de la coalition dominante del 

partido; es la prirnera vez que se conforma a raiz de un proceso de elecciones abierto. 

El resultado de este proceso interno de nominacion de la directiva estatal le da 

legitirnidad y consenso en la consecucion de 10s tines oticiales del partido, dando con 

ello un paso en la b~isqueda de 10s equilibrios internos y la estabilidad organizativa asi 

como en la institucionalizacion. Sin embargo, pese a 10s acuerdos logrados y la unidad 

establecida, la lucha por 10s recursos de poder e intereses divergentes siguen 

102 Entrevista con Joaquin Cordova Rivas. 7 de marzo del 2001. 



presentes en la dinarnica interna del partido, sobre todo cuando se vienen 10s procesos 

internos para la norninacion de 10s candidatos para la contienda electoral de 19971°'. 

Tras realizarse la contienda interna, representantes de la planilla de Cordova Rivas 

denuncian algunas irregularidades en el proceso corno el "uso corporativo de las 

organizaciones sociales y reclarnan que el PRD no puede seguir siendo rehen de las 

organizaciones socia~es'~~". Sin embargo no es considerada su dernanda y la planilla 

ganadora es la encabezada por Apolonia Villarreal Alvarado; aunque en realidad la 

fuerza de esta planilla esta en quienes la apoyaron, que son las organizaciones que 

encabeza Pablo Hector Gonzalez Loyola Perez y Martha Perez Said, quienes al verse 

irnposibilitados de presidir al partido en el estado, por ser en ese rnornento 

representantes del PRD en la Legislatura del estado, decidieron apoyar e irnpulsar su 

candidaturalo3. 

La conforrnacion de la nueva coalition dorninante del partido surgida a raiz del 

proceso interno de eleccion logra estabilidad organizativa y queda integrada por 

representantes de las diversas expresiones del partido, con el fin de lograr el equilibrio. 

Apolonia Villarreal Alvarado asurne la presidencia del PRD en el estado, Enrique 

Becerra Arias, la Secretaria General; Carlos Saint Martin Caballero, la Secretaria de 

Organizacion; Pablo Hector Gonzalez Loyola Perez, la secretaria de Asuntos 

Electorales; Martin Mendoza. Finanzas; Hugo Covarrubias. Forrnacion Politics; Martha 

Perez Said. Prensa y Propaganda; Jose Luis Alvarez Hidalgo. Cornunicacion y 

Divulgacion; Canchola Perez, Asuntos Municipales; Joaquin Cordova Rivas. 

Movimientos sociales; y Paula Solorzano. Ecologia y Medio ~rnbiente."~ 

Para este rnornento en que concluye el proceso de elecciones internas para 

conforrnar el Cornite Ejecutivo Estatal perredista, se conforrnan cinco grupos al interior 

del PRD estatal, el de Flores Espiritu y Canchola Perez; cercanos a la corriente 

101 MAS adelante se analiza este proceso y 10s conflictos internos que salen a relucir. 
'02 Semanario El Nuevo Amanecer de Queretaro No 280; del22 a129 de octubre de 1995. 
103 Entrevista con Joaquin C6rdova Rivas. 7de marzo del2001. 
lo( Semanario El Nuevo Amanecer de Queretaro. No 290; del 8 al 14 de enero de 1996. 



nacional Arcoiris; Pablo Hector Gonzalez Loyola Perez y Enrique Becerra Arias, de la 

lzquierda Social vinculado en el ambito nacional con Convergencia DemocrBtica 

(Plurisecta); Mario Sanchez, cercano a la Corriente Cambio Democratico, conocida 

tambien como Hebertista y Martin Mendoza Villa, quien es regidor del PRD en el 

ayuntamiento de Queretaro, con la corriente Nueva ~zquierda'~~. 

El equilibrio en la articulacion de 10s dilemas intraorganizativos generados tras la 

conformation del Comite Ejecutivo Estatal permite la cohesi6n y estabilidad del partido, 

dandose con ello un paso en su institucionalidad en el estado. El equilibrio logrado a 

traves de la articulacion de las demandas del modelo de partido racional y el modelo de 

partido natural, se logra al conformar una coalicion dominante que se muestra unida en 

la consecucion de 10s fines oficiales, la lucha por las causas de la democracia y la 

justicia social, manifestados en sus documentos basicos, y la consecucion de 10s 

intereses personales y de grupo de quienes forman parte del partido; respondiendo de 

esta manera a la expectativa de quienes estan y se identifican con el partido por la 

causa que este persigue satisfaciendo con ello la participacion que se nutre de 

incentivos colectivos, asi como tambien satisfaciendo las expectativas de quienes 

persiguen incentivos selectivos en la organizacion. 

De acuerdo a Panebianco cuando se logra un equilibrio y una articulacion entre las 

demandas del sistema de solidaridad, la cual es caracteristica de 10s modelos 

originarios de 10s partidos, y las demandas del sistema de intereses, se logra un paso 

importante en la institucionalidad del partido. Sin embargo, esta situacion no dura 

mucho tiempo en el PRD pues 10s equilibrios logrados se rompen al llegarse el 

momento de nominar a sus candidatos a 10s cargos de elecci6n popular para el 

proceso electoral de 1997. 

En cuanto a la dinamica interna de las decisiones, se establece una estructura de 

organizacion formal que actua con base en 10s estatutos y reglamentos internos del 

partido, cerrando con ello la libertad de accion de 10s lideres o personalidades fuertes 

105 Entrevista con Martin Mendoza Villa : 2 de abril del 2001 



que se venia dando en la prirnera fase de la organizacion del partido en el estado. Sin 

embargo, estos lideres vinculados a las organizaciones sociales act~ian de rnanera 

paralela al partido en las organizaciones sociales y definen su fuerza al interior del PRD 

al acercarse rnornentos irnportantes en la definicion del partido, corno puede ser el 

establecirniento de una posici6n frente a alguna situacion de coyuntura, norninar a sus 

candidatos a 10s cargos de eleccion popular o posesionarse de 10s cargos en el 

sistema de jerarquia. Mas adelante se analiza el proceso interno para la seleccion de 

10s candidatos del PRD a 10s cargos publicos de eleccion popular en el 97, situacion 

que genera reacornodos en la correlacion de fuerzas y rornpirnientos irnportantes al 

interior. 

Por lo que toca a la relacion del partido con el entorno, la posicion que asurne el 

PRD estatal es moderada y establece estrategias de adaptacion mas que de dorninio 

sobre el arnbiente; sin embargo, las organizaciones cercanas al partido rnantienen una 

relacion de confrontacion directa con el gobierno estatal y municipal de Queretaro, 

generando un rnalestar en la sociedad queretana al identificar a estas organizaciones y 

sus forrnas de lucha con el partido'06. Por ello varios integrantes del partido, pugnan 

por establecer clararnente la definicion del rnismo frente a las organizaciones sociales y 

delirnitar las esferas de accion de quienes rnilitan en el partido y quienes estan dentro 

de una organizacion social. Joaquin Cordova Rivas en clara alusion a este problerna 

seriala que " el PRD se ha convertido en una confederacion de movimientos y 

organizaciones sociales que favorecen a grupos particulares y no al partido ... 10s 

dirigentes de estas organizaciones incursionan al partido para entrarle a la rebatinga 

por 10s puestos, candidaturas o todo aquello que les beneficie ..."'07 

El equilibrio entre 10s dilernas encontrados se rornpe nuevamente al acercarse la 

coyuntura de definicion de candidaturas para la contienda de 1997. La estabilidad y 

'" Durante el period0 1995-1997 se dan diversas manifestaciones sociales de descontento y lucha 
frontal con el gobierno municipal de Queretaro; principalmente por organizaciones de comerciantes 
ambulantes y de wlonias populares. las cuales son en la mayoria de 10s casos identificadas con el PRD; 
ello repercute de manera negativa en el partido para la contienda electoral de 1997, segtin la percepcion 
de algunos rnilitantes. 
107 Semanario El Nuevo Amanecer de Queretaro No 343, del3 al 9 de febrero de 1997. 



cohesion interna de descompone, rompiendose con ello 10s .fragiles acuerdos y 

equilibrios internos, cargandose nuevamente la balanza de 10s dilemas organizativos 

hacia el sisterna de intereses, ya que la lucha interna por 10s espacios de poder y las 

norninaciones a las candidaturas en las cuales el PRD tiene posibilidades de triunfo 

son el principal rnotivo de las disputas. Nos referimos a las nominaciones en 10s 

primeros lugares de la lista de candidatos a diputados por la via de la representacion 

proporcional (plurinominales) y al conflict0 generado por la nominacion del candidato a 

la gubernatura del estado. 

Despu6s de logrado cierto equilibrio y la articulation de 10s dilemas organizativos 

con la constitution formal del primer Comite Ejecutivo Estatal perredista, nuevamente 

se rornpe el equilibrio y para el proceso electoral de 1997 predomina el sistema 

organizativo de intereses sobre el de solidaridad. El discurso pliblico de 10s dirigentes 

es acorde con 10s principios del partido y la causa de su lucha, aunque en realidad la 

lucha por 10s recursos de poder organizativos y el posicionamiento en el sistema de 

jerarquias es lo que esta detras de dicha retorica. Un ejernplo de la lucha de 

posiciones al interior del PRD es la remocion del Presidente del Consejo Estatal. 

Joaquin Cordova Rivas, por Jose Luis Alvarez Hidalgo, como lugar estrategico para las 

detiniciones politicas de cara al proceso electoral de 1997. 

IV.4 La reforma electoral de 1996 

En el marco de la crisis general que vive el pais en 1996, se demanda construir un 

rnarco institucional que de como resultado elecciones legitimas y creibles, ya que estas 

no son vistas por la sociedad y 10s partidos como una via de participacion politica para 

la alternancia en el poder. Ante ello, el gobierno federal busca establecer 10s 

mecanisrnos que le permitan la estabilidad politica para rnantener la estabilidad 

economica. El 13 de enero de 1995, en una reunion entre el CEN del PRD y el 

presidente Zedillo, se reatirma la necesidad de establecer un nuevo marco e lectora~'~~.  

108 Proceso No 952. 30 de enero de 1995 



Asi, el 17 de enero de 1995, el gobierno y 10s cuatro partidos con representacion en 

la Camara de Diputados. (PAN. PRI, PRD y PT), suscriben 10s Compromisos para un 

Acuerdo Politico Nacional en donde se establece como prioritario impulsar la reforma 

electora~"'~. 

Este acuerdo tiene como objetivo prioritario establecer las bases para conformar 

una agenda para la discusion de la Reforma Politica del Estado. En el rnarco de esta 

reforma, al interior del PRD se da un debate en torno a 10s acuerdos de la reforma 

electoral, ya que la disyuntiva esta entre dialogar o no con el gobierno. El ala radical del 

PRD cuestiona a la directiva, encabezada por Muiioz Ledo, la participacion de su 

partido en la reforma, sin embargo, mas adelante se establece como postura oficial del 

partido. 

Asi, despues de 15 meses de intensas negociaciones sobre la reforma politica del 

estado, se firma el 25 de julio de 1996 la iniciativa de reformas y adiciones 

constitucionales entre el presidente Zedillo y 10s partidos politicos con representacion 

en el Congreso (PAN, PRI, PRD, y PT)."' 

I W  Los puntos centrales del acuerdo son: avanzar en la conclusion .de la reforrna electoral definitiva a 
nivel federal y que sirva de rnarco y referente para las entidades federativas; prornover w n  estricto 
respeto a las soberanias estatales, reformas electorales en las entidades federativas que incorporen 10s 
criterios de la reforma electoral federal; irnpulsar la reforma politica del Distrito Federal w n  la 
participacion de la ciudadania; conducirse con apego a la ley y que la ley se acate y se aplique para 
asegurar la vigencia del estado de Derecho; asegurar la legalidad, equidad y trasparencia de 10s 
proxirnos procesos electorales; awrdar la resolution inrnediata de 10s conflictos poselectorales dentro de 
un rnarco de legalidad, justicia y respeto mutuo; garantiiar que, una vez concluida las reforrnas 
electorales, y satisfechas las condiciones de equidad previas a las elecciones y la legalidad del proceso. 
no se realicen acciones poselectorales por ninguna de las partes que violenten el marco juridic0 y el 
respeto de las instituciones. Pefi l  de la Jomada. 18 de enero de 1995 
110 Los puntos centraies de la iniciativa son: La filiation a 10s partidos politicos sera estrictamente 
individual. Se dispondk de rnecanisrnos para que 10s rnexicanos que viven en el extranjero puedan 
votar; el Poder Ejecutivo no tendra injerencia en 10s organos electorales. El secretario de gobierno dejara 
de formar parte y de presidir el Consejo General del IFE. Su lugar sera ocupado por un ciudadano 
designado especificarnente para ese cargo, w n  el voto de las dos terceras partes de la Carnara de 
Diputados, a propuesta de 10s grupos parlarnentarios El Consejo General del IFE estarb integrado por 
ocho consejeros electorales y un presidente, quienes tendran derecho a voz y voto; un representante de 
cada uno de 10s partidos politicos con representacion en el Congreso, 10s cuales tendran solo derecho a 
voz, y un secretario ejecutivo; 10s ocho consejeros electorales del IFE seran electos por el voto de las 
dos terceras partes de 10s rniernbros presentes de la carnara de diputados: duraran en su cargo siete 
anos y no podrin tener ningun otro ernpleo, cargo o cornision. Los consejeros ciudadanos actuales no 
podran reelegirse: el financiamiento de 10s partidos politicos y 10s gastos de carnpaha tendhn 
predorninantemente un origen publico sobre el privado; ningun partido politico podra tener mas de 300 



Dias despues de la firrna de estos acuerdos, el 31 de j.ulio se aprueba por 

unanimidad en la Carnara de Diputados el paquete de cambios y adiciones a 10s 18 

arliculos de la Constitucion y al siguiente dia es aprobada tambien por unanimidad en 

el Senado de la ~ e ~ ~ i b l i c a ' " .  

Con la reforrna electoral, se otorgan rnayores recursos a 10s parlidos politicos, se 

establece una rnejor representatividad en la Camara de Diputados, se propician 

condiciones de equidad en las campatias electorales, se abre la posibilidad de elegir al 

jefe de gobierno del D.F.. y se otorga autonomia a 10s organos electorales. Para el 

proceso electoral de 1997, se conternpla un escenario electoral cornpetitivo, con 

parlidos mas forlalecidos, una ciudadania mas parlicipativa, avances electorales de la 

oposicion en algunos estados y rnunicipios del pais; todo ello en un contexto de crisis 

economica y descontento social generalizado112. 

Si bien la reforrna electoral de 1996 no es la "definitiva" corno se le pretendio 

calificar en su rnornento, si  representa un paso en el desarrollo del marco norrnativo 

electoral mexicano, asi corno la institucionalidad y la profesionalizacion de 10s 

organismos encargados de la realizacion de 10s procesos electorales. La reforma de 

1996 ofrece mejores garantias a las contiendas y confianza en las elecciones. Alfonso 

Lujambio lo expresa de la siguiente manera: "Se ha creado un conjunto de norrnas que 

ya ofrecen garantias basicas para que las contiendas electorales rnuestren fielrnente 

las preferencias ciudadanas. ..La transicion democratica de Mexico ha sido posible 

gracias a la estructuracion gradual de la institucionalidad electoral prornotora de la 

diputados; a partir de 1997 habra Senadores de representacion proporcional: la Suprema Corte de 
Justicia de la Nacion conocera de asuntos electorales. Se incorpora el Tribunal Federal Electoral al poder 
Judicial. Los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorates federales y locales estaran 
sujetos a revision constitutional. Los partidos politicos podran impugnar leyes ante la Suprema Corte; se 
incluye a la Constitucion una serie de principios comunes para todas las legislaciones electorales locales: 
el jefe de gobierno del Distrito Federal sera elect0 por votacion universal, libre, directa y secreta. Los 
asambleistas se llamaran diputados y tendran facultades legislativas, aunque no podran expedir el 
estatuto de gobierno para el Distrito Federal, donde habrB nuevas demarcaciones politico- 
administrativas: a partir del aiio 2000, 10s ahora delegados politicos se elegiran por voto universal, libre. 
secret0 y directo. (La Jornada. 26 de julio de 1996.) 
1 1 1  

112 
La jornada l o  de agosto de 1996 
Un estudio muy completo sobre el contexto politico de la reforma electoral de 1996 y 10s procesos 

electorales de 1997 lo realiza Cesar Cansino (1998) 



certeza procedimental a traves de la creacion y la sucesiva reforma de 10s organos 

administrativos autonomos que organizan las elecciones ..."( Lujambio.2000:120) 

El nuevo marco juridic0 tras la reforma electoral de 1996, es puesto a prueba en 10s 

procesos electorales proximos y 10s resultados 10s veremos mas adelante, tanto en el 

ambito federal como local. 

1V.5 Configuracion de la Coalicion del Comite Ejecutivo Nacional 1996 

Contrario a las caracteristicas del sistema rational, el sistema natural afirma que 

una organizacion es una estructura que responde y se adapta a una multiplicidad de 

demandas por parte de 10s distintos actores intraorganizativos y que trata de rnantener 

el equilibrio conciliando las demandas y fines de 10s actores organizativos. Segun 

Panebianco (1993:41) "10s partidos son a un tiempo burocracias que demandan la 

continuidad de la organizacion y la estabilidad de las propias jerarquias internas; y 

asociaciones voluntarias que deben contar con una participation minima no obligada y 

por lo tanto deben distribuir simultaneamente incentivos selectivos como colectivos". 

Con relacion a lo anterior, es importante destacar que en el context0 de la reforma 

electoral se desarrolla el proceso de eleccion del presidente del PRD y la renovacion 

del Comite Ejecutivo Nacional mediante un proceso abierto a las bases a nivel 

nacional. El ganador con amplio margen es Andres Manuel Lopez Obrador, lo cual es 

interpretado wmo un triunfo de la linea radical del partido.113 Sin embargo, las 

alianzas politicas internas, la composicion del nuevo CEN perredista y el entorno 

politico no adverso al partido, contribuyen a que la disponibilidad de dialogo con el 

gobierno se mantenga. 

En la Secretaria General del partido es colocado Jesus Ortega, quien habia 

participado de manera cercana en las negociaciGes de la reforma electoral y se 



incorpora en aras de la unidad partidista a gente comprometida con el ala reformista 

del partido, como Arnalia Garcia en la Secretaria de Asuntos Politicos Nacionales. 

Rayrnundo Cardenas en Reforma del Estado; de 10s heebeAistas se integra a Laura ltzel 

Castillo en Comunicacion y propaganda, ello con la intencion de rnantener un equilibrio 

entre las distintas fuerzas politicas intrapartidistas.'14 Tanto el ala rnoderada, como la 

radical se constituyen en una solida y estable coalition dorninante, lo cual es un paso 

en el proceso de institucionalidad del partido national; asi se presenta fortalecido en 

las elecciones locales de 1996 en 10s estados de Guerrero y Morelos y para 1997 en 

las elecciones federales de renovacion del Congreso de la Union y sobre todo en el 

Distrito Federal, en donde por prirnera vez en la historia politica del pais se elige al jefe 

de gobierno de la ciudad.'15 

Sin embargo, en distintos estados de la Republics no se da la unidad en 10s organos 

de direccion partidaria de sus respectivos cornites, pues la dinamica de la organizacion 

politica y la correlacion de fuerzas internas es distinta en cada entidad. La inestabilidad 

y la alta beligerancia en las disputas por espacios de poder o por las nominaciones de 

las candidaturas a cargos de eleccion popular, rninan el avance del partido, teniendo en 

varias ocasiones que intervenir el CEN y rnediar en 10s conflictos locales, como en el 

caso del estado de Morelos y en el estado de Queretaro. Mas adelante se analizan 10s 

conflictos internos de poder por las norninaciones del PRD en Querbtaro para 1997. 

Para el PRD es irnportante su consolidacion interna y mantener una relacion no 

conflictiva con el gobierno; asi corno aprovechar 10s beneficios de la reforrna electoral y 

preparar la estrategia para 10s cornicios de 1997. 

En Queretaro la correlacion de fuerzas en esta contienda interna es favorable a 

Andres Manuel Lopez Obrador quien cuenta con el apoyo de 10s lideres vinculados con 

las organizaciones sociales. En dos ocasiones visita la entidad en plan proselitista y en 

113 Lopez Obrador cuenta con el respaldo de Cuauhtemoc Cardenas y de 10s grupos que se aglutinan en 
torno a la Corriente Convergencia DemocrAtica. 
I I. Revista Coyuntura No 72, junio de 1996. 
115 El ganador en dicha contienda es el candidato perredista Cuauhtemoc Cardenas Sol6rrano. 



arnbas se congregan bases perredistas en actos multitudinarios. El rnensaje de Lopez 

Obrador es por el fortalecimiento del partido en el ambito nacional y en cada uno de 10s 

estados. Los otros contendientes visitaron la entidad en una sola ocasion en espacios 

reducidos y tiempos cortos, principalrnente con sus sirnpatizantes. En Queretaro. 

Amalia Garcia cuenta con el apoyo de algunos militantes corno Francisco Flores 

Espiritu. Salvador Canchola Perez. Rosalva Pichardo Santoyo y personalidades 

vinculadas a la academia; por su parte entre quienes promueven la candidatura de 

Heberto Castillo en la entidad esta principalniente Guadalupe Segovia, Joaquin 

Cordova Rivas y Mario sanchez.Il6 

Es de destacar que para estas elecciones de renovacion del CEN perredista, del 

padron de afiliados en el estado solo acuden a votar 3.423, un 27.8%, de acuerdo con 

el Servicio Electoral de Queretaro; por lo cual se le cuestiona a la dirigencia estatal su 

poder de convocatoria. Apolonia Villarreal, presidenta del partido, reconoce que se 

tiene que trabajar en el fortalecimiento de 10s cornites municipales; sin embargo declara 

que "es el unico partido que realiza elecciones abiertas a sus bases para- la 
11 117 conformacion de su dirigencia . 

IV.6 Queretaro de cara a las elecciones de 1997 

En 1994 las condiciones politicas para el PRD eran adversas: inestabilidad interna y 

un entorno politico hostil. Para 1997 se genera un mayor equilibria y consenso entre las 

fuerzas politicas internas, existe un entorno favorable electoralmente hablando, se 

define una estrategia electoral mas profesional y se tiene un importante avance en 

elecciones locales.118 Sin embargo, en Queretaro. al igual que en el proceso electoral 

de 1994, el PRD estatal se presenta a la contienda dividido, con escisiones, 

"' Semanario El Nuevo Amanecer de Queretaro No 316 del8 al 14 de julio de 1996. 
I17 

118 
Semanario El Nuevo Amanecer de Queretaro 320. 12 de agosto de 1996. 
En las elecciones locales de 1996, el PRD obtiene 10s siguientes porcentajes de votacion. En 

Guerrero 36.32%. Hidalgo 23.62%. Coahuila 8.34% y en el Estado de Mexico 21.3%; lo cual genera a 
su favor expectativas para el proceso electoral del97. Coyuntura No 78 Enero-febrero de 1997. 



expulsiones y renuncias voluntarias de algunos cuadros import ante^."^ Mas adelante 

se analiza al respecto. 

En el proceso electoral de 1997, se renueva la legislatura federal y una parte del 

senado. En el Distrito Federal se elige por primera ocasion al Jefe de Gobierno, en el 

cual participa por el partido del sol azteca Cuauhtemoc Cardenas Solorzano y en el 

ambito local hay elecciones en 10 estados de la repub~ica.~'~ en todos ellos except0 en 

Guanajuato se elige al gobernador, se renueva las legislaturas locales y 10s 

ayuntamientos. 

Ante un escenario politico favorable al PRD por la situacion de crisis que vive el 

pais, lo cual le permite aprovechar a su favor el voto de descontento, es importante al 

interior del partido evitar el desgaste y modificar la percepcion que se tiene de su 

imagen para presentarse ante la contienda como un partido competitivo y alternativo. 

Como marco previo al proceso electoral de 1997, en algunas entidades de la 

Republica se llevan a cabo 10s procesos de nominacion de candidaturas en 10s 

diferentes partidos politicos. En el PRD, previo a 10s procesos internos de nominacion 

de sus candidatos, se da un acercamiento de personalidades del PRI que rompieron 

con este partido.''' 

En Queretaro, la base social del PRD no se conforma de manera predominante de 

escisiones priistas, sino-de fuerzas de la izquierda local; sin embargo, en el context0 de 

la coyuntura pre-electoral de 1997 se presenta el acercamiento de Jose Ortiz Arana al 

119 Un ejemplo de ello es el caso de la renuncia de Jose Cruz Guerrero, de la linea excomunista del 
?:dido. 

Campeche. Colima. Guanajuato. Queretaro. Sonora. San Luis Potosi y Nuevo Leon. D.F. y Estado de 
Mexico. 
121 Los casos mas relevantes a nivel nacional son el de Layda Sansores San Roman al gobierno de 
Campeche, de lgnacio Morales Lechuga (ex procurador de Salinas) al gobierno de Veracruz (que 
finalmente no se realiza, principalmente por la oposicion de Cuauthemoc Cardenas) del exgobernador de 
Tabasco. Enrique Gonzalez Pedrero al Senado de la republics, ex funcionarios como Demetrio Sodi de 
la Tijera y Ricardo Garcia Sainz, al Congreso de la Union, entre otros. 



partido del sol azteca estatal.lZ2 Sin embargo, si se dan dos. casos de expriistas 

postulados a un cargo de eleccion popular por el PRD en el 97; el de Humberto Olvera 

Pacheco a la presidencia municipal de Tequisquiapan y Rosa Hilda Hernandez Rivera 

a la de Peilarniller; tarnbien se presenta el caso un expanista, Alfonso Hernandez, 

postulado a la presidencia municipal de Corregidora. Las expectativas electorales para 

el PRD en estos cornicios estan puestas adernas de estos municipios, en 10s ya 

tradicionales. Toliman y Arroyo Seco, donde ha obtenido su mayor votacion en las 

anteriores elecciones. 

Este acercarniento y arribo de priistas al PRD preocupa a sectores de este partido, 

pues consideran que en aras de la "eficacia politica" corno sostenia Lopez 0brador,lZ3 

se olvidaba la trayectoria politica de algunos de estos expriistas, con lo cual el PRD 

perdia legitirnidad en su lucha por 10s principios del partido; adernas de que la 

incorporacion de nuevos cuadros desplazaria a militantes de amplios meritos, 

quitandoles la oportunidad rnerecida en su carrera al interior. Ante tal situation se 

presenta el dilerna de mantener 10s principios y luchar por las causas que abandera el 

partido, plantearniento caracteristico del sisterna de solidaridad y del modelo racional 

de partido, o anteponer la eficacia politica propio del sistema de intereses y del modelo 

de partido natural de acuerdo a 10s plantearnientos de Panebianco sobre 10s dilernas 

organizativos de 10s partidos. 

En Querbtaro entre 10s opositores a la precandidatura del expriista Jose Ortiz Arana 

a la gubernatura del estado por el PRD estan: Rosalva Pichardo Santoyo. Martha 

Perez Said, Joaquin Cordova Rivas, Cesar Perez Guzrnan, Enrique Becerra Arias, 

"' Jose Orliz Arana inicia buscando la candidatura a la gubernatura del estado por su parlido (PRI), per0 
al ver cerrada la posibilidad, busca la nomination primer0 por el PDM y luego por el PRD: para 
finalmente postularse por el Partido Cardenista. El caso de Jose Ortiz Arana, expriista y hermano de 
quien wntendiera por el PRI a la gubernatura del estado de Queretaro en 1997, merece una 
investigacion mas exhaustiva, por lo cual aqui solo se menciona por la cercania que tuvo con el partido 
del sol azteca en Querbtaro, al ser precandidato por este partido para la gubernatura del estado. (mas 
adelante se analizan algunos detalles de su acercamiento a1 PRD estatal.) 
123 Lopez Obrador justifica en su rnomento la postura de la aceptacion de expriistas al afirmar que "el 
PRD seria un partido insensible y con falta de oficio politico si no diera lugar a 10s que abandonan el PRI. 
per0 mantienen en alto sus ideales de servicio al pueblo. Por ello el PRD esta abierlo a recibir a quienes 
harlos de vicios y corrupcion deciden abandonar al PRI y buscan otras trincheras de lucha politica". La 
Jornada 11 de diciembre de 1996. 



entre otros; a quien consideran corno un oportunista, asi como incongruente su 

postulation por el PRD. La critica tambien la hacen a 10s militantes perredistas que lo 

apoyan corno es el caso principalmente de Pablo Hector Gonzalez Loyola Perez y 

representantes de UCFCP A.C. 

Contrario a la aceptacion de la precandidatura de Jose Ortiz Arana por el PRD, el 

academic0 Gonzalo Guajardo Gonzalez setiala: "veo una tendencia en el PRD al 

oportunismo electoral alejado de sus principios. La dirigencia perredista tiene la 

obligation politica de informar sobre las razones para aceptar la inscripcion de Jose 

Ortiz Arana corno precandidato del PRD, mientras que Cesar Perez ~ u z m a n ' ~ ~  

sostiene: "la via que tiene el PRD de postular a un politico que hasta hace dos 

semanas busco la candidatura del PRI es una via pragmatica que tiene riesgos. Su 

candidatura atraeria votos volubles, per0 lo mejor es ganar el voto razonado y 

consciente. El voto de convic.ci6n perredista. Es un proceso mas largo per0 mas 

so~ ido " . ' ~~  

Es importante seilalar que el PAN, durante 10s- Liltimos atios, ha experimentado un 

crecimiento en su preferencia electoral, en especial en las zonas urbanas del pais y 

entre 10s sectores medios y por ello, consideran algunos militantes perredistas que es 

importante cerrarle el paso al bipartidismo electoral PRI-PAN y anteponer la eficacia 

politica que de votos. De acuerdo con el legislador perredista Pablo Hector Gonzalez 

Loyola Perez (1994-1997) quien es fuerte impulsor de la precandidatura de Jose Ortiz 

Arana al gobierno del estado por el PRD, sostiene que al no ser postulado por el. 

partido del sol azteca se corre el riesgo de que el PRD no avance electoralmente y que 

sea desplazado del tercer lugar. "EL PC que postulo a Jose Ortiz Arana a la 

gubernatura del estado y a Rodolfo MuAoz Lambarri a la presidencia municipal de 

Queretaro, tiene mas posibilidades de ganar espacios electorales que el P R D " . ' ~ ~  Esta 

afirmacion del legislador perredista se sustenta en la Iogica partidista de maximizar 10s 

124 Precandidato del PRD a la gubernatura del estado: pastor de la iglesia rnetodista de Mexico, hermano 
de Ivan Moctezurna, quien funge corno oficial mayor del senador Fernando Ortiz Arana y posteriormente 
es su coordinador de camparia en 1997. 
'" Semanario Nuevo Amanecer de Queretaro No 345 y 346. 17 y 24 de febrero de 1997. 
I Z e  Semanario El Nuevo Amanecer de Queretaro No 353 21 de abril de 1997. 



votos que son uno de 10s fines de 10s partidos para buscar la victoria electoral o en su 

caso mayores posiciones en 10s cargos pfiblicos. 

El contexto politico del pais en ese momento es favorable a la oposicion: crisis 

economica, descontento social, inseguridad y evidencias de corruption, lo cual 

representa posibles repercusiones en el descenso electoral del PRI; mientras '&e el 

PRD se presenta a estas elecciones con alto reconocimiento y autoridad moral pues 

fue la unica fuerza politica que combatio frontalmente el proyecto economico de 

Salinas durante su mandato.12' 

Es importante destacar el intenso activism0 de Lopez Obrador y otras 

personalidades del partido en recorridos que realizan por 10s estados de la republics. 

Los dirigentes nacionales y legisladores federales practicamente estaban en campaiia. 

En Queretaro estuvieron presentes en distintas ocasiones Enrique Gonzalez Pedrero, 

Demetrio Sodi de la Tijera, Hector Sanchez. Juan Guerra, Porfirio Muiioz Ledo, Jesus 

Ortega Martinez, Andres Manuel Lopez Obrador en dos oca~ iones . '~~  Sin embargo. en 

el estado de Queretaro, 10s conflictos internos nuevamente debilitan al PRD al grado de 

llevarlo a la division y ruptura. 

IV.7 El proceso electoral en Queretaro 1997 

El proceso electoral de Queretaro presenta algunas novedades. Como ya se ha 

setialado, la entidad no escapa al contexto nacional de crisis que vive el pais y por lo 

tanto, las manifestaciones sociales son constantes principalmente en la capital del 

- 

127 Lopez Obrador manifiesta sobre el antisalinismo del PRD: "fuimos 10s uniws que sostuvimos durante 
su gobierno que era un farsante. Ahora condenarlo es ya un deporte nacional". Proceso No 1046 17 de 
noviembre de 1996. Mientras que Cuauhtemoc Cardenas afirma en el discurso de inicio formal de su 
campafia en el Distrito Federal que "...la historia nos ha dado la razbn, el PRD no cedi6 ni claudico ante 
el awso; por el contrario advirtio de 10s riesgos que corria el pais de persistir la depredacibn salinista". 
La Jomada. 22 de marzo de 1997. . 
'28 Semanario El Nuevo Amanecer de Queretaro No 317 del 15 al 21 de julio de 1996. 



estado.lZ9 La reforma Electoral Federal aprobada por la Camara de Diputados y el 

Senado de la Rep~iblica es de alguna manera la que en gran medida se propone a la 

reforma de las constituciones estatales. Ya desde el Acuerdo Politico Nacional del 17 

de enero de 1995 se anotaba "la necesidad de establecer en la Constitucion general un 

minimo de caracteristicas a las cuales debian apegarse las leyes locales, con la 

finalidad de garantizar el aterrizaje de la reforma electoral en 10s estados. El articulo 

116 constitucional establece las condiciones minimas que deben satisfacer en esta 

materia las constituciones y leyes locales" (Cansino:1998:21). En Queretaro la 

iniciativa de reforma constitucional en materia electoral del 96 es turnada a la 

legislatura local para su aprobacion y es promulgada el 19 de noviembre de 1 996.130 

El PRD estatal despues del proceso interno de elecciones para la renovacion del 

CEN, mantiene la unidad y estabilidad estructural . . - interna, trabajando en el 

fortalecimiento estructural del mismo y en el crecimiento de sus bases militantes en 10s 

municipios del estado. Como parte de su estrategia electoral, el PRD local se propone 

seguir el tip0 de campafia politica instrumentada en el eitado de Guerrero a traves de 

las brigadas del sol, lo cual le trajo buenos resultados electorales al perredismo de ese 

estado. A la vez se tiene la expectativa que 10s triunfos electorales del PRD en Hidalgo. 

Estado de Mexico y Coahuila impacten en el electorado queretano; asi como tambien 

las elecciones del estado de Morelos a principios de 1997, donde el PRD gano cerca 

de 20 alcaldias. Queretaro, afirma Juan Guerra en visita proselitista por el estado. 

"sera parte de la ola amarilla que crece en el pais."131 

Sin embargo, al momento de definir las candidaturas para 10s cargos de 

representacion, la fragil cohesion interna perredista se debilita y comienzan 10s 

jaloneos, sobre todo en las elecciones internas del domingb 3 de marzo de 1997 y en 

la Convencion Estatal donde se pretende nominar al candidato perredista a la 

gubernatura del estado. Previo a estos eventos, ya se habia dado una escision en el 

'" Manifestaciones de protesta de organizaciones sociales como la UCFCP, el Fios, el Barzon- 
Queretaro, que manejan formas de presion politica mediante plantones y cierre de avenidas centrales de 
la ciudad. 

La Sombra de Arteaga 12 de septiembre de 1996 
131 Semanario El Nuevo Amanecer de Querbtaro. No 354.28 de abril de 1997. 



partido por una disputa interna entre la legisladora Martha Perez y la dirigencia estatal 

encabezada por Apolonia Villarreal ~lvarado. '~'  Posteriormente en plena etapa de 

definiciones politicas para la nomination de las candidaturas, es removido de la 

presidencia del Consejo Estatal perredista, Joaquin Cordova, sin explication alguna de 

la dirigencia y su lugar es ocupado por Jose Luis Alvarez ~ i d a 1 ~ o . l ~ ~  

Ante esta situacion, el partido en el estado se torna vulnerable previo al proceso 

electoral y las diferencias internas se manifiestan publicamente. Cordova Rivas ante la 

consigna nacional de no ventilar 10s conflictos internos a la luz publica para no daiiar la 

imagen del partido responde: "10s partidos politicos son entidades de interes public0 y 

por lo tanto deben estar abiertos a la sociedad. Decir que la ropa sucia se lava en casa 

es querer justificar una serie de anomalias que lejos de lavar ensucian mas al partido. 

Las elecciones internas del 3 de marzo -seiiala-mostraron el agotamiento del partido, al 
01 134 dividirlo completamente . 

En las elecciones internas del doming0 3 de marzo, el conflict0 mas fuerte se 

genera por la candidatura en la lista de candidatos por la representacion proportional, 

en la cual ocupa el primer lugar de acuerdo a la votacion, Candida Acosta Perez. 

esposa del legislador perredista Pablo Hector Gonzalez Loyola Perez. Esta situacion 

desata una serie inconformidades y acusaciones, lo que hace que Candida Acosa sea 

desplazada del primer lugar de la lista. Ante la inconformidad 10s militantes que apoyan 

su candidatura protestan y movilizan a sus bases per0 la intewencion de CEN declara 

la suspencion de 10s derechos partidarios a Pablo Hector Gonzalez Loyola Perez. 

Candida Acosta, Ramiro Trejo Ramos y Cesar Vega Negrete, todos ellos cercanos a la 

organization social UCFCP A.C.. Ante esta situacion el partido y la coalition 

132 

153 
Semanario El Nuevo Amanecer de Queretaro No 339.23 de diciembre de 1996 
El cargo de presidente del Consejo Estatal es estrategico en las definiciones politicas del partido. El 

articulo 52 setiala que "el Consejo Estatal es el organo permanente de direccion del Partido en el 
estado. ...y el articulo 54, sefiala las funciones que corresponden al rnismo; en la fraccibn Vlll de este 
articulo dice: "Convocar por conduct0 de su Comite Ejecutivo Estatal a las convenciones electorales para 
postular a 10s candidatos a puestos estatales y rnunicipales de elecci6n popular, de acuerdo con el 
F,"pitulo XV de estos estatutos. Documentos basicas (1990) 

Semanario El Nuevo Amanecer de Queretaro No 347. 10 de marzo de 1997. 



dominante configurada a raiz de la conformation del primer Comite Ejecutivo Estatal 

formal y legalmente establecido, queda totalmente dividido. 

Los conflictos se acrecientan al celebrarse la convencion Estatal ~lectoral del 

doming0 9 de marzo, en donde ha de definirse la candidatura del PRD a la gubernatura 

del estado. Las propuestas son Cesar Perez Guzrnan, Jose Ortiz Arana y Arrnando 

Presa ~e rnandez . ' ~~  Ante la imposibilidad a acuerdos se pospone la convencion. per0 

para la siguiente ocasion ya son otros los precandidatos. Guadalupe Segovia, Jose 

Luis Elizalde Morato y Carlos Saint Martin Caballero. Al no llegar a un consenso el 

Comite Directivo Estatal sobre la nominacion de su candidato, la decision es tomada 

por el CEN perredista, postulando a Carlos Saint Martin Caballero, lo cual desata una 

ola de rumores de corrupcion y decisiones no muy claras contra la direccion nacional y 

estatal.13= 

IV.8 La contienda electoral de 1997 y sus resultados. 

Despues de realizar sus procesos internos de selecci6n de candidatos en cada 

partido politico, el PRD es el mas debilitado por las fracturas internas generadas a raiz 

de las pugnas por las nominaciones a las plurinominales y la candidatura a la 

gubernatura. 

Ocho son 10s aspirantes a la gubernatura del e ~ t a d o ' ~ ~  y realizan sus campafias 

recorriendo la entidad formulando sus propuestas politicas de gobierno. Las 

135 Ofros nombres que sonaron como posibles precandidatos del PRD a la gubernatura son: Rodolfo 
Muftoz Lambarri, Consultor fiscal y candidato del PAN a la alcaldia de Queretaro en 1988, y en 1991 
candidato por el PDM a diputado federal; Agustin Lopez Guerra, candidato al senado de la Repdblica por 
el PRD en 1994, y Rafael Camacho Sandoval, hijo del exgobernador de Queretaro. Rafael Camacho 
Guzrnan (1979-1 985) 
'% Por ejemplo se publica en algunos medios de information nacional que Fernando Ortiz Arana influyb 
en la decisibn para cerrarle la posibilidad a su hermano Jose de ser el candidato perredista a la 
gubernatura del estado y en el ambito local circularon panfletos haciendo referencia a que la dirigencia 
estatal se habia vendido para no postularlo 
137 Rosendo de la Torre Valadez por el PDM. Enrique Pozos Tolentino por el PPS, Eduardo Leon Chain 
por el PT, lgnacio Loyola Vera por el PAN. Aline Albert Pradas por el PVEM. Fernando Ortiz Arana por el 



expectativas estan puestas en el candidato priista por su trayectoria y el 

peso politico que esta fuerza tiene en la entidad, per0 conforme transcurren las 

campafias el PAN empieza a crecer en la expectativa electoral. 

El creciente descontento social por las medidas economicas de 10s gobiernos 

priistas es un elemento desfavorable al partido oficial, mientras que el PAN hace 

llamados a1 cambio, sin proponer realmente las medidas para lograrlo, el PRD por su 

parte, lejos de capitalizar a su favor el voto de castigo, ahonda sus diferencias y realiza 

sus campatias de manera desartic~lada.'~~ 

La campafia perredista con poca imaginacion y propuesta politica hace referencia a 

la problematica nacional sin centrarse en lo local. En el municipio de Corregidora 

postula al exlider municipal del PAN. Alfonso Hernandez, en Pefiamiller a la expriista 

Rosa Hilda Hernandez Rivera y en Tequisquiapan al tambien expriista. Humberto 

Olvera Pacheco. El PAN por su parte, en esta campatia electoral propone el cambio y 

maneja un discurso de triunfo; mientras que el PRI, con falta de energia, la continuidad. 

A pesar de que se vislumbra un proceso electoral mas equitativo'40 y con mayor 

participacion, no faltan las inequidades como el tiempo disponible en 10s medios de 

comunicacion y medidas de fraude como son el uso de recursos publicos en las 

campafias. 

Un hecho significativo que es interpretado por analistas politicos como factor 

influyente en la debacle electoral del PRI en esta contienda, es la participacion de 

PRI, Carlos Saint Martin Caballero por el PRD y Jose Ortiz Arana por el PC. Inforrnacion publicada por el 
IEQ, abril de 1997 
'" Fernando Ortiz Arana es lider del senado al ser nominado por su partido a la gubernatura y 
anterionente fue lider nacional del PRI. 
139 Por ejemplo al dar inicio la campaha perredista por el voto en la entidad, es notable la ausencia del 
lider de la UCFCP. Pablo Hector GonzAlez Loyola PBrez, que se opuso a la candidatura de Carlos Saint 
Martin Caballero, apoyando a Jose Ortiz Arana. Semanario El Nuevo Amanecer de Queretaro No 363; 
921 30 de junio al 6 de julio de 1997. 

Para este proceso electoral 10s organos electorales locales estan en manos de ciudadanos sin 
partido. 



maestros que a escasos dos meses del proceso electoral mantuvieron una movilizacion 

permanente hasta el dia de la e~eccion.'~' 

Los resultados de la contienda electoral dan el triunfo al Partido Accion Nacional en 

la gubernatura del estado, este partido gana 3 de 4 diputaciones federales, la mayoria 

en la legislatura local: 11 de 25 curules, 8 distritales y 3 plurinominales, y 3 alcaldias 

(Queretaro, San Juan del Rio y Amealco) 

El PRI gana el resto de las alcaldias, una diputacion federal, la correspondiente al 

distrito serrano y logra 10 curules, 7 de mayoria relativa y tres de representacion 

proporcional. 

El PRD por su parte obtiene su mas alta votacion en 10s municipios de Pedro 

Escobedo, Pefiamiller. Tequisquiapan, Arroyo Seco y ~ o l i m a n ; ' ~ ~ ,  per0 a diferencia de 

1994, solo obtiene un diputado por la via p~urinominal;'~~ el mismo que obtiene el PT, el 

PC y el PVEM. Y en cuanto al numero de regidores, en estas elecciones el PRD 

disminuye en el numero de regidores, de 21 que obtiene en la contienda de1994, pasa 

a cinco en el estado, uno en Toliman, dos en Landa de Matamoros y dos en Arroyo 

Seco. 144 

Las expectativas generadas electoralmente por el PRD se ven frustradas por el bajo 

porcentaje de votacion de su resultado. Se puede afirmar que l a  lucha interna por el 

poder y las luchas intestinas que se libraran por las nominaciones a las candidaturas 

debilita'al PRD en esta contienda: sin que haya necesidad de culpar a otros. 

141 Esta movilizacion no fue atendida por las autoridades del gobierno estatal, lo cual desfavoreci6 al PRI. 
142 lnformacion publicada por el lnstituto Electoral de Queretaro (IEQ) en democracia y ciudadania; 14 de 
marzo de 1998. 
'" El representante del PRD ante la LII legislatura local es Martin Mendoza Villa para el trienio 1997- 
2000. 
IU Entrevista con Francisco Flores Espiritu. 21 de diciembre del 2000. 



Cuadro No 7 

Cuadro No 8 

Porcentajes de votacion de las tres principales fuerzas politicas en las elecciones 

de Clueretaro en 1997. 

Gobernador 

Diputados M.R 

Ayuntarnientos 

A pesar del bajo porcentaje de votos en estas elecciones de 1997, el PRD en el 

Cornposicion de la Ll l  legislatura local 1997-2000 

estado, en comparacion con 10s procesos electorales de 1991 y 1994 logra avances, al 

Fuente: IEQ: 

PRI 

40.9 

38.0 

38.1 

Partido 
L 

PRI 

PAN 

PT 

PC 

PRO 

PVEM 

Total 

pasar de 2.4% promedio de votacibn en 1991, a14.9 en 1994 y el 8.1% en el 1997. 

LII Legislatura 

MR RP Total 

7 3 10 

8 3 11 

-- 1 1 

-- 1 1 

-- 1 7 

-- 1 1 

15 10 25 

PAN 

44.1 

44.5 

45.4 

Fuente: Lujambio 2000:152 

PRD 

7.2 

8.6 

8.7 



IV. 9 Conclusiones. 

1. En el periodo 1994-1997 el PRD estatal se presenta ante un escenario politico 

favorable por la situacion de crisis que vive el pais y por el descontento de gran 

parte de 10s mexicanos; sin embargo, en el arnbito local, esta situacion no es 

aprovechada por el perredisrno estatal a su favor. 

2. En el ambito nacional el PRD logra avances significativos en su desarrollo 

organizativo institucional, no asi en el ambito estatal, en donde la coalicion 

dorninante logra fragiles equilibrios internos que pronto son rotos por 10s intereses 

particulares o de grupo que buscan incentivos selectivos. La mistica inicial de la 

fase originaria del PRD estatal (la lucha por la democracia y la justicia social), se 

pierde poco a poco y es sustituida por 10s diversos intereses de 10s actores 

organizativos que privilegia sus fines a 10s del partido, sin buscar un equilibria que 

articule tanto 10s fines del partido con 10s de grupo, asi corno la satisfaccion que se 

nutre de la participacion por 10s incentivos colectivos de identidad con el partido. 

corno 10s incentivos selectivos. 

3. En el transcurso de su desarrollo organizativo de ocho arios (1989-1997) el PRD en 

Queretaro, no logra articular las demandas del sistema de solidaridad con el de 

intereses, que le perrnitan dar un paso en su institucionalizacion. El peso se carga 

de rnanera significativa hacia la btisqueda selectiva de incentivos de participacion y 

a la satisfaccion de intereses de grupo. 

4. El partido en el estado no logra estructurar una identidad propia y delimitar sus 

fronteras institucionales. La variedad de fuerzas conforrnantes y las relaciones que 

estas mantienen con organizaciones sociales externas, no le perrnite al partido 

fortalecerse y ser autonomo en sus decisiones. La fuerza al interior del partido esta 

determinada en gran rnedida por 10s lideres que rnantienen relacion con estas 

organizaciones sociales. 

5. Durante todo este periodo no hay un lider que logre unificar las fuerzas internas del 

partido. 



6. El discurso inicial de la lucha por la democracia y la justicia se mantiene, aunque en 

10s hechos, las practicas politicas de algunos lideres no concuerdan con su 

discurso. 

7. En el periodo de 1994-1997, se logra la estabilidad interna despues de conformar al 

Comite Ejecutivo Estatal formalmente electo, per0 pronto esta estabilidad interna es 

amenazada por la busqueda de posiciones que permitan desequilibrar a favor de 

10s grupos 10s juegos de poder internos, como son las candidaturas a 10s cargos de 

eleccion popular, principalmente por las plurinominales. 

8. Posterior al conflicto interno de junio de 1993, las fuerzas politicas internas que no 

cuentan con arnplia base social militante, son desplazadas y relegados de su 

participacion e influencia al interior del partido, por 10s grupos radicales de mayoria 

numerics. 

9. El PRD en la entidad no logra la estabilidad y coherencia estructural interna por 10s 

rasgos que marcan el inicio de su conformaci6n. La existencia desde su fundacion 

de fuerzas politicas heterogeneas con intereses y visiones politicas distintas. 

10. En la relacion con el entorno, el partido del sol azteca en el estado se encuentra 

debil organizativamente; durante el periodo 1994-1997 busca la adaptacion al 

ambiente tratando de garantizar 10s intereses generados por 10s incentives 

selectivos, mantener lo que se ha ganado. 

11.La imagen que el PRD ha proyectado es la de un partido en continuo conflicto 

interno y con posiciones radicales de confrontacion. 

12. El partido se mantiene como la tercera fuerza electoral con un ligero ascenso en su 

votacion, per0 muy distante de las dos principales fuerzas politicas en el estado; 

PRI y PAN. En el transcurso de su existencia ha pasado de un 2.4% en 1991, un 

4.9% en 1994 y un 8.1% en 1997. 



V. Conclusiones finales. 

El PRD nace posterior al proceso electoral de 1988, a raiz del rnovirniento social- 

electoral que conjunta a varias organizaciones sociales y politicas en el llarnado Frente 

Dernocratico National. Dicho frente se nuclea en torno a la figura de su principal 

dirigente Cuauhternoc Cardenas Solorzano. ' ~ a  presencia de Cardenas es decisiva en 

la definicion politica del PRD y factor deterrninante en su equilibrio interno; 

practicarnente se constituye en el eje del partido ante la falta de institucionalizacion del 

rnisrno. 

El partido de la Revolution Dernocratica centra su ideario politico en plantearnientos 

fundados en el nacionalisrno revolucionario, corno contrapropuesta a 10s gobiernos 

priistas que habian rnodificado su proyecto por el neoliberalisrno. El objetivo central 

que el partido del sol azteca plantea es la dernocratizacion del pais, seglin sus 

docurnentos basicos. 

Desde su surgirniento, el PRD tiene que enfrentar un constante enfrentarniento con 

el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, lo cual le perrnite rnantener su identidad 

partidaria y la unidad organizativa necesaria para subsistir en el sisterna de partidos 

nacional. Durante este periodo (1989-1994) se concibe al PRD corno un partido- 

rnovirniento que busca el predorninio sobre su arnbiente. Durante este periodo, la 

irnagen que se presenta del PRD es la de un partido conflictivo y constanternente 

dividido por pugnas internas. 

El rnodelo originario del PRD nacional esta identificado con el sisterna de 

solidaridad. Predornina en la fase de genesis la identificacion con 10s fines 

organizativos, la participacion predorninante por incentivos colectivos, se presenta un 

gran rnargen de accion en las decisiones por parte de 10s principales lideres y las 

estrategias son de predominio sobre su arnbiente. Es hasta concluido el sexenio 

salinista cuando al PRD se le presenta la oportunidad de fortalecer la organization 

articulando 10s dilernas organizativos que le perrnitan un mayor equilibrio y 



reconsiderando la linea politica de confrontacion. Para el period0 1994-1997 el partido 

comienza un proceso de fortalecimiento institutional al reconsiderar su linea de 

confrontacion que lo caracteriza durante el sexenio salinista; y comienza a equilibrar a 

su favor 10s dilemas organizativos. 

Al interior del PRD nacional se presenta un predominio de personalidades de 

prestigio que encabezan las corrientes o grupos, mismos que centralizan las decisiones 

en el parlido, por el amplio margen de liberlad que tienen sobre el mismo, dandose con 

ello una estructura que privilegia la busqueda de incentivos selectivos, lo cual genera 

fuerle resistencia a la institucionalizacion. Debido a su configuracion originaria, la 

tension y el conflicto interno se mantiene latente a lo largo de su historia, y se 

manifiesta en situaciones de reacomodo y posicionamiento de 10s actores organizativos 

en el sistema interno, polarizandose con ello la division. 

En la vida interna del PRD se manifiestan dos grandes tendencias dominantes 

conformadas en funcion de lineas estrategicas distintas en la relacion con el gobierno. 

Una rupturista que privilegia la movilizaci6n y la confrontacion, y otra reformista que 

asume como estrategia politica la negociacion y la busqueda de consensos. La primera 

pretende el predominio sobre su ambiente, mientras que la segunda su adaptacion. 

Para el caso de Queretaro, el PRD estatal enfrenta situaciones de mayor conflicto 

en su configuracion organizativa, ya que no logra establecer acuerdos solidos que le 

permitan forlalecerse como una fuerza politica con mayor peso dentro del sistema de 

partidos en el estado. La heterogeneidad politica de su composition es un factor 

determinante en su debil estructura organizativa y en la carencia de una mayor 

institucionalidad; ya que no logra cohesionarse internamente, ni logra una estabilidad 

que lo consolide como partido. 

El modelo originario del PRD en Queretaro se gesta mediante un comite promotor 

que permite el desarrollo del parlido en el estado. El principal incentivo de participation 

es colectivo, por la causa y 10s principios del parlido. Sin embargo cada grupo interno 



de poder rnantiene su identidad e independencia propia, generando tensiones y 

conflictos que llevan a su debilitarniento estructural. El rnodelo originario del PRD 

estatal presenta diferencias en relacion con el nacional; este ultimo se inicia y 

desarrolla por difusion territorial (elites locales integran una organizacion) rnientras que 

en Queretaro, se inicia y desarrolla principalrnente a traves de la penetracion territorial 

(un centro estirnula y dirige el desarrollo) y rnientras el nacional tiene la presencia de un 

liderazgo fuerte desde su origen, el estatal carece de uno que logre conjuntar al 

partido. Las alianzas entre 10s grupos para conforrnar una coalicion dorninante, son 

debiles y carnbiantes de acuerdo a la wyuntura o a 10s intereses de grupo. 

En cuanto a la articulacion de 10s dilernas organizativos el PRD enfrenta serias 

dificultades, ya que no logra un equilibrio entre las dernandas del sisterna de 

solidaridad y el de intereses; principalrnente para el caso de Queretaro, ya que la 

busqueda de incentivos selectivos y la confrontacion generada por 10s rnisrnos dornina 

sobre la participation por incentivos colectivos; rnisrnos que tienen que ver con la 

identidad y objetivos rnanifiestos del partido. 

Por lo que se refiere a la coalicion dorninante del partido, el PRD presenta grandes 

diferencias entre el nacional y el estatal de Queretaro. La coalicion dorninante nacional 

se rnantiene mas cohesionada y estable que la de Queretaro, ya que en esta entidad 

predornina una coalicion dividida e inestable, factor asociado a un bajo nivel de 

institucionalizacion. 

La autonornia del partido con respecto a su arnbiente es debil debido a que su 

fuerza politica depende en gran rnedida de grupos u organizaciones afines o cercanas 

al rnisrno. La sisternatizacion o coherencia estructural interna es tarnbien debil ya que 

las subunidades del partido rnantienen su heterogeneidad de origen, dispersando su 

fuerza y el control de 10s recursos organizativos. Los rnargenes de rnaniobra de sus 

actores internos se irnponen sobre el partido, presentando una gran variedad de forrnas 

organizativas e indeterrninacion de sus fronteras. 



En cuanto a las relaciones con su entorno, estas son carnbiantes y estan 

deterrninadas de acuerdo a la coyuntura politica. En algunos momentos o periodos, 

predominan relaciones y estrategias de adaptacion yen  otras de dorninio. 

Durante estos 8 anos de vida del PRD, no logra desarrollar una fuerte estructura 

organizativa solida que le perrnita arribar a la institucionalidad, debido a la 

heterogeneidad politica e ideolbgica de sus cornponentes, ya que se disputan tanto 10s 

cargos en el sisterna de jerarquias del partido, asi corno las norninaciones a las 

candidaturas de eleccion popular mas peleadas. La heterogeneidad politica de la 

cornposicion del PRD en el transcurso de su desarrollo organizativo signifrca una 

desventaja, ya que no le perrnite conformar una coalicion dorninante unida. 

Por ultimo, mas que plantear nuevas hipotesis que surgen corno resultado del 

proceso de la investigacion, se exponen algunas interrogantes corno lineas de 

investigacion y reflexion. ~ Q u e  aporta el PRD estatal al proceso de apertura y 

dernocratizacion politica en el estado en el transcurso de su existencia corno partido. 

en la decada de 10s noventa? LPor que el rnunicipio de Queretaro. siendo la capital del 

estado no obtiene porcentajes de votacion mayores en cornparacion con otros 

rnunicipios del estado corno Arroyo Seco, PeAarniller, Tequisquiapan. Corregidora o 

Tolirnan? 'Cual es la caracteristica especifid de cada rnunicipio con relacion a la 

presencia del PRD en el estado? Y Tarnbien, las caracteristicas de cultura politica de la 

entidad. 
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