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RESUMEN 

Los partidos políticos se han venido posicionando cada vez más al representar a la sociedad de acuerdo a los 

intereses que defiende; en Chihuahua ya tienen una participación militante de gran importancia. Los ciudadanos 

buscan quien represente y defienda sus intereses de la mejor manera posible y los partidos buscan consolidarse 

legítimamente para obtener el poder mediante el apoyo popular manifestado en las urnas. Hoy se ve a Chihuahua 

con una cultura política más amplia, con ideas de cambio más desarrolladas con procesos electorales legitimados. 

Los signos actuales en cuanto al desarrollo político de las instituciones son de una evolución rápida y la legitimidad, 

energía y sistematización de los órganos electorales consolidó el rumbo democrático y con ello una nueva realidad 

política. En Chihuahua, se ha vivido el tránsito de un sistema hegemónico posrevolucionario con elecciones no 

competitivas y del ejercicio monopólico del poder, a una democracia consensual, que es un sistema multipartidista 

con elecciones competitivas, en el que el poder se comparte. 

Palabras clave: Partidos políticos, Chihuahua, desarrollo político, posicionamiento partidista. 

INTRODUCCIÓN 

Los sistemas, encuentran a sus 

protagonistas en los partidos políticos, de 

ahí nuestro interés en entender su 

composición, el poder es de preferencia 

absoluta, lo que significa la política. Así 

todo el sistema de partidos arranca con el 

poder. 

En la historia reciente los partidos 

políticos se han venido posicionando cada 

vez más, esto ha permitido a la sociedad 

tener un contacto más cercano a ellos y a la 

vez conocerlos de una mejor manera. Los 

partidos no solo ofrecen la oportunidad de 

presentar candidatos, algo aún mas 

importante es la plataforma política que 

sustentan para apoyarlos y que a la vez en la 

actualidad se solicita como un requisito de 

registro. 

En Chihuahua los partidos se han 

solidificado, ya que tienen una participación 

militante de gran importancia, por ello hacer 

el estudio de sus orígenes, desarrollo y 

consolidación viene a ser necesario para 

entender mejor este estudio de la transición 

política. Los comportamientos electorales de 

la sociedad se han fincado en el 

razonamiento de su conveniencia política, de 

ahí, que los partidos no pueden dejar a un 

lado a los electores. 

Es necesario hacer hincapié de las 

experiencias, tanto en lo particular, como en 

lo general, así como reflexionar acerca de la 

convivencia y la alternancia en el poder que 
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nos encamina a los cambios que genera la 

sociedad. 

Forman parte de los Partidos 

Políticos los ciudadanos que se afilian a 

ellos, aquellos políticamente más activos, 

que mejor representen y defiendan los 

intereses de su respectivo grupo de interés o 

grupo social. Los Partidos Políticos pueden 

tener una composición social heterogénea, 

es  decir pueden tener como afiliados a 

individuos  pertenecientes a  diversos 

estratos sociales, pero eso no significa que 

tales partidos sean representantes de todos 

ellos. Decimos que un Partido Político está 

posicionado cuando representa a la sociedad 

de acuerdo a los intereses que defiende, lo 

cual está determinado en el programa que 

sostiene y sobre todo por la política concreta 

que lleva a la práctica, por la actitud que 

tiene en los hechos  y no únicamente en las 

palabras. A los Partidos y a los hombres se 

les conoce no por lo que dicen, sino por lo 

que hacen  y su comportamiento frente a la 

sociedad, en relación con la vida económica 

social y política del país y del mundo. 

Con individuos pertenecientes a las 

estructuras de dominación y a las 

dominadas, su estructura se torna 

heterogénea, confundiendo de esta manera a 

la sociedad, al decir que representan al 

pueblo. La forma de medir sus hechos no 

puede ser por las palabras, sino por la forma 

de actuar de sus hombres y la relación con la 

sociedad. 

LOS ESCENARIOS POLÍTICOS: 

OBSERVABLES EMPÍRICOS Y 

TEÓRICOS 

Según Houben (1975), los partidos 

políticos constituyen una realidad de nuestro 

tiempo sobre la cual se articula la 

convivencia en las sociedades nacionales 

democráticas, ya que ellos son la expresión 

de la pluralidad de intereses y opiniones que 

emanan del conjunto del cuerpo social.
1
 

Para este estudio, es importante 

reflexionar y estudiar los acontecimientos o 

fenómenos políticos en razón a un enfoque 

analítico, que deben ser sustentados algunos 

de ellos en bases científicas. Así la cuestión 

se torna difícil, ya que la política posee un 

carácter fundamentalmente cambiante. De 

tal suerte que en Chihuahua tenemos un 

sistema político pluripartidísta en el que la 

participación de los partidos políticos, en el 

pasado y en el presente se ha dado bajo un 

marco de continuas reformas políticas 

generadas por la demanda ciudadana y por 

el propio sistema político para su 

legitimación y sobrevivencia. 

 Los partidos políticos no se 

improvisan de un día para otro, ni tampoco 

nacen al calor de luchas políticas 

coyunturales o por el simple deseo de unos 

cuantos hombres o grupos, sino que 

responden a tendencias históricas, políticas y 

económicas determinadas Los partidos 

políticos son organizaciones que se 

caracterizan por su singularidad, de base 

personal y relevancia constitucional, creados 

con el fin de contribuir en forma 

democrática a la construcción de la política 

local y nacional, además a la formación y 

orientación de la voluntad de los 

ciudadanos, así como a promover su 

participación en las instituciones 

representativas mediante la formulación de 

programas, la presentación y apoyo de 

candidatos en las correspondientes 

                                                 
1
 Robert J. Houben escribió “Los partidos políticos” 

en 1975, en el cual hace una descripción de su 

funcionamiento y su representatividad. 
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elecciones, y la realización de otras 

actividades necesarias para el cumplimiento 

de sus fines. Su principal tendencia es durar 

y consolidarse, y su finalidad última y 

legítima es obtener el poder mediante el 

apoyo popular manifestado en las urnas. 

 Los militantes de los partidos tienen 

derecho a ser electores y ser elegibles para 

todos los cargos directivos, a estar 

informados sobre sus actividades y situación 

económica, y a concurrir para formar sus 

órganos directores mediante sufragio libre y 

en la mayoría de los casos secreto, aunque 

no resulta preciso que sea directo. Los 

partidos tienen derecho a obtener ayuda 

financiera del Estado, a utilizar los medios 

de comunicación públicos y a constituir 

coaliciones o agrupaciones electorales. 

 En Chihuahua la participación 

política ha tenido avances que transcurren 

con una celeridad vertiginosa. Si en 1983 

fue un año de sorpresas y cambios, por la 

llegada de la oposición al poder 

gubernamental, en donde cinco partidos 

políticos ganaron elecciones de 

ayuntamientos, nacieron nuevas fuerzas 

políticas que se han consolidado para el año 

dos mil. 1986 fue desconcertante, hubo 

mucha inconformidad del Partido Acción 

Nacional a aceptar su derrota en la elección 

por la gubernatura de Chihuahua e incluso la 

Iglesia participó tratando de cancelar las 

misas dominicales como una forma de 

protesta. Hubo aparición de organizaciones 

políticas panistas, y una etiquetación 

partidista de los medios de comunicación, 

mas tarde se dio una recuperación por parte 

del Partido Revolucionario Institucional en 

municipios importantes. Hoy no es raro 

escuchar las preocupaciones de los partidos 

opositores al PRI que esperan elecciones 

transparentes. Parece extraño porque quien 

dirige los procesos electorales es un órgano 

ciudadanizado y de hecho los propios 

electores en este tiempo se han convertido 

en observadores electorales.
2
. Ante esta 

nueva realidad, los gobiernos emanados de 

cualquier filiación partidísta parecen estar 

empeñados en promover comicios limpios. 

 Como se ve la cosa la situación ha 

sido complicada, por ello es la obligación de 

garantizar elecciones perfectamente claras e 

inobjetables. Hoy se ve a Chihuahua con una 

cultura política más amplia, con ideas de 

cambio más desarrolladas, ya sin tanto 

temor a esas transformaciones que antes se 

dificultaban. Así con procesos electorales 

legitimados llego la alternancia en el poder. 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, (PAN). 

 Desde 1926, Manuel Gómez Morin, 

fundador de Acción Nacional, trabajo 

afanosamente reuniendo voluntades para 

formar un partido político. Escribe entonces 

el libro 1915, en el que llama a su 

generación para embarcarse en una vasta 

labor de reconstrucción nacional en los 

órdenes Económico, político y social. 

En 1929 los grupos de 

revolucionarios se aseguraron el poder a 

través de la conformación del Partido 

Nacional Revolucionario -PNR-, logrando 

aglutinar a todos los partidos políticos 

existentes. En ese mismo año el 

vasconcelismo hizo renacer las esperanzas, 

cuando en las elecciones de 1929 fue 

                                                 
2
 Un observador electoral es el ciudadano que, 

acreditado ante la autoridad electoral, vigila cada una 

de las etapas de preparación y desarrollo del proceso 

electoral, incluyendo el día de la jornada electoral. 

Capitulo 6, numeral 4 de la Ley Electoral del Estado 

de Chihuahua. 
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postulado por el Partido Reeleccionista, 

dado su prestigio intelectual, así como su 

experiencia como Secretario de Educación 

Publica, pudo reunir a un grupo de 

intelectuales, estudiantes y profesionistas, 

entre ellos a Manuel Gómez Morín. Fue que 

en esos momentos Gómez Morín escribió a 

Vasconcelos: "...Yo siempre he creído que 

lo importante para México es lograr integrar 

un grupo, lo más selecto posible, en 

condiciones de perdurabilidad, de manera 

que su trabajo, sin precipitaciones, pueda ir 

teniendo cada día, por esfuerzo permanente, 

un valor y una importancia crecientes”
3
. 

 De haber escuchado a Gómez Morín, 

el vasconcelismo no habría sido una 

llamarada, sino una institución; pero el 

vasconcelismo se apagó de súbito, aunque 

su luz y su experiencia fecundarían diez 

años más tarde en Gómez Morín, 

insobornables la esperanza y el hombre, éste 

reencendería el anhelo. José Vasconcelos se 

levanta sobre el nuevo milenio como factor 

de esperanza y a la vez de desasosiego, su 

pensamiento no es más que un emblema 

representativo del espíritu moderno, ese 

movimiento dual que va del optimismo 

creativo al terror que imprime lo creado 

(Aguilar, 1999). 

 Así, la idea de crear el Partido 

Acción Nacional nació de un grupo de 

jóvenes en el umbral de la vida pública. 

Estos jóvenes pensaron en la necesidad 

                                                 
3
 En esta elección presidencial Manuel Gómez Morín 

no estaba convencido de que fuera lo mejor para 

México, así que le comunica su convicción de que el 

país no necesitaba un caudillo, sino el trabajo 

permanente de un grupo de ciudadanos que luchara 

para dar soluciones a los problemas. Le hace ver las 

consecuencias de que todo el peso de las decisiones 

recayeran en un solo hombre y lo invita a formar un 

partido político. 

imperiosa de una acción conjunta, para 

encontrar de nuevo el hilo conductor de la 

verdad. Advirtieron entonces que por toda la 

república corría la misma inquietud y una 

angustia idéntica embargaba a todos. 

 El chihuahuense Manuel Gómez 

Morín consideraba que lo más urgente era 

crear conciencia ciudadana, para que los 

mexicanos se percataran de los problemas 

que tenía el país y despertara en ellos el 

deseo de participar en la solución. Uno de 

los primeros objetivos sería el de formular 

para México una doctrina congruente y 

concreta, postulada como norma y guía para 

alcanzar sus metas. Así como una acción 

permanente que, basada en una actitud 

espiritual dinámica, hiciera valer en la vida 

pública la convivencia del hombre integral, 

una postulación de la moral y del derecho, 

como fuente y cauce de la acción política, y 

esta, no fuera un solo cambio de personas, 

sino una verdadera reforma de estructuras 

políticas y sociales, para de esa manera 

gestionar y obtener el bien común
4
. 

En Chihuahua, el Partido Acción 

Nacional se convirtió en la principal fuerza 

opositora al sistema, una oposición real que 

se distinguía por promover un proyecto 

social distinto, compartía dos líneas 

defensivas que hacían coincidir a otros 

partidos frente a los métodos oficialistas: La 

lucha por la democracia y el respeto a la 

división de poderes
5
. En 1958 Luis Héctor 

                                                 
4
 Reflexiones de Carlos Castillo Peraza, ideólogo y 

expresidente del Comité Directivo Nacional del PAN 

sobre Manuel Gómez Morín en el 100 aniversario de 

su nacimiento el 27 de febrero de 1997,  en el 

Auditorio Simón Bolívar de la Escuela Nacional 

Preparatoria. 
5
 El PAN había venido siendo una organización 

partidista opositora, no había tenido acceso a recursos 

públicos, ni tampoco había  podido repartir 
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Álvarez fue el candidato presidencial del 

PAN, el era un político chihuahuense 

consagrado intensamente a la tarea política, 

posteriormente en 1983, saldría electo 

presidente municipal de la Ciudad de 

Chihuahua durante aquel fenómeno de 

cambio político en el cual ganaron los 

principales municipios de Chihuahua. No 

sería sino hasta 1992 cuando llegaría el ex 

presidente municipal de Juárez, Francisco 

Javier Barrio Terrazas a la gubernatura del 

estado en esa, su segunda candidatura tras el 

fallido intento de las polémicas elecciones 

de 1986 que incorporaron al escenario 

político chihuahuense la resistencia civil al 

no aceptar la derrota y reclamar incluso ante 

la Organización de Estados Americanos la 

nulidad de las elecciones. 

 Para situarnos en la participación del 

Partido Acción Nacional en el espacio 

electoral entre el año 1980-2000, tenemos: 

 La visita del Papa Juan Pablo II, fue la 

plataforma para revivir el revanchismo 

de la derecha contra el estado 

mexicano. 

 La nacionalización de la banca en 

1982, marco la ruptura de ciertas 

facciones de la derecha empresarial 

con el gobierno de la república, entre 

ellos el Grupo Chihuahua encabezado 

por Eloy Vallina, afectado con la 

expropiación del Banco Comercial 

Mexicano. 

                                                                         
incentivos selectivamente a la sociedad, pero con los 

triunfos electorales se colocó en una situación 

problemática. Es diferente tener una identidad que 

antepone la utopia a la realidad que cuando es 

gobernante y quiere mantenerse en el poder (Aziz, 

2000). 

 Desde 1982, empezaba a formarse la 

Unión Democrática Internacional -

UDI-, impulsada por los gobiernos 

republicanos de Ronald Reagan en 

Estados Unidos y el conservador de 

Margaret Tatcher en Inglaterra, en 

búsqueda de una nueva democracia, 

sintetizada en el objetivo de contar con 

gobiernos dirigidos por la iniciativa 

privada. 

 En la década de los ochenta se dan los 

escenarios de la crisis política. 

 Gobernaba el Estado de Chihuahua un 

contemporizador como Oscar Ornelas, 

quien después de su lanzamiento como 

candidato manifestó su desconcierto 

por la preferencia que de su persona 

hizo el PRI. Con Ornelas en la 

gubernatura se cedieron posiciones 

estatales a conspicuos panistas a los 

cuales también se les otorgaron no 

pocas delegaciones de secretarías de 

Estado. El Partido Acción Nacional 

inició la campaña política de 1983, con 

una gran concentración religiosa, 

convocada por el Arzobispado de 

Chihuahua en el Estadio de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua 

en la capital del estado. En aquella 

ocasión, el Rector Humberto Reyes de 

las Casas, cuestionado por la 

facilitación del estadio para el acto 

político-religioso confeso que no pudo 

rehusarse. Quien lo había alquilado y 

pagado $130,000.00 de renta era la 

esposa del senador priista José Socorro 

Salcido. Algo más: ¿Porque la 

tolerancia frente a la beligerancia del 

clero político en Chihuahua? tal vez 

porque así se le permitió. 
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 Complementa finalmente, como parte 

del escenario observable el hecho que, 

en sus visitas a México, el gran jefe del 

Opus Dei, Álvaro del Portillo, tomo 

precisamente Chihuahua como uno de 

los escenarios para sus tareas en 

México, mientras que los cuadros 

dirigentes del Partido Acción 

Nacional, por su parte, en las mismas 

fechas asistía a las charlas del 

infatigable conspirador venezolano 

Arístides Calvani de la Internacional 

Demócrata Cristiana en América 

Latina.
6
. 

 En 1986 tras denunciar un supuesto 

fraude electoral el PAN pierde la 

gubernatura de Chihuahua con el PRI. 

Francisco Barrio Terrazas, Ex 

presidente Municipal de Juárez, 

impugno el resultado electoral que 

trajo como consecuencias el 

incremento de las diferencias entre la 

Iglesia y el Estado, llegando Monseñor 

Manuel Talamas, obispo de Ciudad 

Juárez a amenazar con cancelar las 

misas dominicales hacia la segunda 

semana de julio, intención frustrada 

por el mismo Vaticano ya que ese 

hecho podría haber traído 

consecuencias graves a la Iglesia como 

institución. El PAN pierde en 1986 la 

alcaldía de Juárez, misma que recupera 

en 1992 y sostiene en 1995 y 1998 con 

resultados muy ajustados de hasta 1 

punto porcentual de ventaja en los 

votos emitidos. 

                                                 
6
 Arístides Calvani, venezolano. Promotor del Opus 

Dei, fue teórico del movimiento social cristiano con 

el cual el Partido acción Nacional ha encontrado 

canales de identificación. Calvani se encuentra en 

proceso de beatificación. 

 En el año 2000 el PAN recupera 

Chihuahua ganando la mayoría de las 

diputaciones federales y las dos 

senadurías de mayoría. 

 El PAN gana la gubernatura con 

Francisco Barrio Terrazas en 1992 y se 

consolida el panismo en Chihuahua. 

La pierde en 1998. 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, (PRI) 

Al terminar la segunda década del 

siglo, México se encontraba en una situación 

bastante precaria después de la prolongada 

lucha armada. En la esfera política, los 

distintos ejércitos estaban liderados por 

caudillos que habían defendido distintos 

intereses y mantenían compromisos con las 

regiones, tropas y personajes que habían 

patrocinado sus operaciones militares. Los 

débiles hilos que sostenían el pacto nacional 

no eran capaces de promover las tareas de 

reconstrucción económica, la búsqueda de 

soluciones que permitieran una transición 

pacífica del poder y evitar el riesgo de 

inestabilidad en las nacientes instituciones 

de la República. 

La pobreza generalizada en el país, 

severos problemas financieros con el 

exterior y la existencia de caudillos 

poderosos, hicieron necesaria la definición 

de un frente político que previniera la 

posibilidad de un nuevo golpe de Estado, de 

otra asonada o levantamiento, como la 

rebelión de la huertistas en 1924, la rebelión 

de Serrano en 1927 o la guerra cristera en 

1929. El primero de diciembre de 1928 se 

firmó el manifiesto del Comité Organizador 

del Partido Nacional Revolucionario (PNR), 

mediante el cual el General Plutarco Elías 

Calles invitaba a todos los partidos, 
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agrupaciones y organizaciones políticas de 

la República, de credo y tendencia 

revolucionaria, para unirse y formar el 

Partido Nacional Revolucionario. 

 El 4 de marzo de 1929 se fundó el 

PNR. El nuevo partido fue el marco para la 

integración y organización de las facciones 

de la Revolución en un solo organismo 

político y aseguró el cumplimiento del 

principio revolucionario de la no reelección 

y la continuidad de los programas de 

gobierno. El sistema de partido 

preponderante puso fin a la anarquía política 

y le dio a México una sólida estabilidad 

política; en adelante la lucha por el poder se 

desarrollaría al interior del partido. 

 Años más tarde, el 30 de marzo de 

1938, el Presidente Lázaro Cárdenas lanzó 

la declaración formal de la Asamblea 

Nacional Constitutiva del Partido de la 

Revolución Mexicana -PRM- que 

substituiría al PNR. Con esa iniciativa se 

garantizó el liderazgo del presidente en 

turno en el partido; se le dotó además de una 

nueva orientación ideológica y se 

apuntalaron los mecanismos de participación 

política mediante la sectorización de sus 

bases de apoyo, emergiendo así los sectores 

obrero, campesino, popular y militar. 

 La nueva estabilidad política no se 

logró mediante el uso de la fuerza. En el 

mismo año de su fundación, el PNR 

compitió con 60 partidos registrados. El 

triunfo del Presidente Miguel Alemán 

inauguró la etapa de los presidentes civiles 

en la historia del país. Muchos países en 

América Latina necesitaron más de cuatro 

décadas para lograr sustituir a los regímenes 

militares por gobiernos civiles. El 18 de 

enero de 1846 tuvo lugar la Segunda Gran 

Convención del Partido de la Revolución 

Mexicana, que dio lugar a su transformación 

como Partido Revolucionario Institucional, 

designándose como primer presidente del 

comité central ejecutivo a Rafael Pascasio 

Gamboa. 

 El PRI, desde entonces, quedó 

únicamente constituido por los sectores 

agrario, obrero y popular y adoptó el lema 

"Democracia y Justicia Social”. 

 Los gobiernos del PRI impidieron 

por largo tiempo los golpes de estado y 

desde 1946 sostuvieron regímenes civiles; 

ningún país en América tiene ese historial. 

Como fundamento de la estabilidad política, 

y en respuesta a la evolución de una 

sociedad más demandante, plural y 

participativa, tras sucesivas reformas 

político-electorales, el PRI garantizó el 

fortalecimiento de las instituciones y logró 

encauzar la pluralidad política y social a 

través del perfeccionamiento del régimen de 

partidos, y hasta el año 2000 fue partido 

mayoritario, ya que disminuyó su presencia 

nacional y perdió el ejecutivo federal, tras 

71 años de ejercerlo. 

 En 1994, a pesar de los rezagos 

económicos acumulados, de una vulnerable 

situación financiera, la irrupción de un 

grupo armado en Chiapas y una presencia 

más amplia de los partidos opositores al PRI 

en los gobiernos estatales y municipales, 

México logró las elecciones más competidas 

en la historia de la nación, que los 

ciudadanos acudieran en un 78 % del padrón 

electoral a las urnas, en paz y en libertad. 

 El Presidente Ernesto Zedillo, frente 

al impulso democratizador, dentro y fuera 

del priismo, renunció a su capacidad de 

designar a su sucesor. Culminó con ello una 

larga tradición. Para el año 2000 enfrentó el 
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proceso electoral federal mermado por las 

divisiones y la candidatura a la presidencia 

de la República de Francisco Labastida 

Ochoa. Perdió la Presidencia de la 

República, después de 71 años de gobierno 

ininterrumpido. 

 El PRI en Chihuahua dio las 

primeras muestras de debilidad a nivel 

nacional al perder los más importantes 

municipios en 1983, ha venido a menos, 

perdiendo liderazgo, no logrando aglutinar a 

las más diversas corrientes políticas que lo 

componen, en el entorno priista se asume lo 

siguiente: 

 Se observaba a principios de los 

ochenta en Chihuahua una crisis 

estructural que a la vez era nacional 

(económica, moral, política e 

ideológica), que dejaron los gobiernos 

anteriores, aunada a la corrupción del 

sistema y las demandas insatisfechas 

de servicios sociales para las clases 

populares. 

 Como resultado de las elecciones de 

1980 el PRI gana los comicios locales, 

en 1982 gana las 10 diputaciones 

federales en juego además de dos 

senadurías. En 1983 con episodios 

particulares que van desde el 

enfrentamiento de personas y sectores, 

hasta las denuncias de venta de 

candidaturas por los delegados priistas. 

 Ha existido a partir de 1980 y hasta el 

año dos mil, un ataque sistemático al 

PRI por parte de la iniciativa privada y 

de la Iglesia, quienes junto con el PAN 

establecieron la triple alianza. 

 La falta de democratización interna del 

PRI. Es evidente que un elemento que 

desanima a la militancia es la 

imposibilidad de participar en las 

decisiones fundamentales del partido. 

 El PRI recupera en 1998 la 

gubernatura del Estado y gana 

nuevamente la mayoría en el Congreso 

Local, pero no logra consolidar la 

unidad partidista, perdiendo 

nuevamente Parral, Ciudad Juárez y 

Jiménez entre otros. 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, (PRD) 

 El Partido de la Revolución 

Democrática se constituyó de manera formal 

el 5 de Mayo de 1989. Su antecedente 

inmediato es el Frente Democrático 

Nacional creado para contender como 

alianza de grupos y organizaciones en las 

elecciones del 6 de Julio de 1988 que 

postuló como candidato a la Presidencia de 

la República al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano que a la postre se convirtió líder 

moral. 

 Tres son las corrientes políticas 

fundamentales que logran conjuntarse en el 

PRD: La Corriente Democrática del PRI 

(grupo disidente del cual provenía el mismo 

Cuauhtémoc Cárdenas), La Izquierda 

Socialista, representada por el Partido 

Mexicano Socialista (PMS), creada en 

Marzo de 1987, y que incorporó las 

experiencias del Partido Mexicano de los 

Trabajadores (PMT) y del Partido Socialista 

Unificado de México (PSUM), que a su vez, 

es fruto de la unidad en 1981 del Partido 

Comunista Mexicano (PCM) y la Coalición 

de Izquierda y el Movimiento de Acción 

Popular. 
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 Pero sin duda, su riqueza social, civil 

y política está simbolizada en la integración 

de cientos y miles de ciudadanos que fueron 

testigos y participantes de las gestas y luchas 

más importantes del pueblo de México en 

este siglo iniciando con la Revolución de 

1910; La acción ejemplar y patriótica del 

presidente Lázaro Cárdenas con la 

expropiación petrolera; la repartición de 

tierras para el desarrollo de los ejidos en el 

país, y las acciones para favorecer al campo 

mexicano; la lucha de los ferrocarrileros de 

1958 y la democratización sindical; la lucha 

de los maestros y la de los médicos en los 

sesentas; el movimiento estudiantil del 68; la 

lucha de la guerrilla urbana y rural de los 

setentas; la lucha de los trabajadores 

electricistas en la tendencia democrática del 

Sindicato Único de Trabajadores 

Electricistas de la Republica Mexicana a 

mediados de los setentas; las coordinadoras 

de masas de los sectores magisterial, 

campesino y urbano popular en los años 

ochentas;  en la participación ciudadana y 

finalmente en la lucha por la democracia en 

la década de los noventa. 

 En su posicionamiento en Chihuahua 

el PRD se ha caracterizado por ser la tercera 

fuerza electoral, obteniendo algunas 

presidencias municipales rurales; ha tenido 

en su corto tiempo de vida partidista un 

desequilibrio de fuerzas hacia su interior que 

le han provocado rupturas y por lo mismo no 

le ha sido permitido crecer; en 1998 tuvo a 

la Dra. Esther Orozco como candidata 

externa a gobernadora; ha existido un 

enfrentamiento sistemático y permanente 

entre la dirección estatal y los comités 

municipales que incluso en Juárez provocó 

la emigración hace poco de destacados 

cuadros militantes, igualmente en Parral 

hubo una deserción de 50 militantes en 

1997. 

2.1.4. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, (PVEM) 

 A finales de la década de los 

setentas, surgió una organización de carácter 

popular que se llama "Brigada de Trabajo 

Democrática y Social", dedicada al auxilio y 

solución de problemas en colonias populares 

y áreas marginadas. 

 Más tarde en 1980, debido a la 

creciente inquietud de la población por los 

problemas ambientales que afectaban su 

calidad de vida, la brigada se transformó en 

una agrupación ecologista; así fue como 

nació la Alianza Ecologista Nacional. Este 

grupo trabajo durante seis años y se extendió 

a nivel nacional logrando llamar la atención 

de la sociedad mexicana sobre temas, tales 

como los peligros de la planta nuclear de 

Laguna Verde en Veracruz, la destrucción 

de los bosques y las selvas tropicales y la 

contaminación del aire en las grandes 

ciudades. 

 Con la llegada masiva de miembros a 

la Alianza Ecologista se tomo la decisión de 

buscar nuevas formas de participación 

ciudadana, para lograr su vinculación a la 

vida político-social del país. Al mismo 

tiempo el esfuerzo llego a Chihuahua y 

grupos locales ambientalistas se integraron 

al proyecto, un académico, el Dr. Arturo 

Limón encabezaría los trabajos de 

integración y a la postre en 1992 sería 

candidato a la gubernatura del estado. Así, 

en 1986 se fundó el Partido Verde Mexicano 

(PVM) con la intención de participar en las 

elecciones federales de 1988, lo cual no fue 

posible pues no se obtuvo el registro como 

partido político. Sin embargo, el PVM se 
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integró al Frente Democrático Nacional y 

como se menciono anteriormente apoyó la 

candidatura del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano con el compromiso de impulsar 

un programa de carácter ecológico en caso 

de resultar electo. 

 Tras su participación en las 

elecciones federales de 1991, el PVM perdió 

su registro por no haber alcanzado el 1.5% 

de la votación (obtuvo oficialmente 1.44%). 

A pesar de ello, el trabajo continuó y el 13 

de enero de 1993, después de realizar 167 

asambleas constitutivas en 24 estados de la 

República y contando con 86 mil afiliados, 

se recuperó el registro definitivo para 

participar en los comicios federales de 1994. 

El 14 de mayo de 1993 la asamblea nacional 

resolvió cambiar el nombre y emblema del 

partido, con el objeto de crear una mejor 

comunicación visual apegada a los 

principios motores de la organización. Fue 

entonces como se denominó finalmente 

Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM) y su emblema se conformo por un 

tucán real que representa a la naturaleza 

posado sobre una V que significa la vida, la 

verdad y la victoria; dos serpientes 

emplumadas que representan a las culturas 

autóctonas de México rodean al tucán y 

miran de frente a un círculo que simboliza la 

concepción de unidad cósmica de la cultura 

náhuatl; el nombre del partido aparece con 

letras blancas alrededor del emblema de 

fondo verde. 

PARTIDO DEL TRABAJO, (PT) 

 Se funda el 8 de diciembre de 1990 

para participar en las elecciones federales de 

1991 en la que obtuvo 270,000 votos, 

mismos que no fueron suficientes para 

alcanzar el 1.5% de la votación para 

conservar el registro. Entonces inicio su 

reconformación realizando asambleas en 

más de la mitad de las entidades federativas 

del país. Realizó 18 asambleas estatales. El 

13 de enero de 1993 recibió su registro 

definitivo por resolución del Instituto 

Federal Electoral. 

 En las elecciones de 1994, el PT 

obtuvo una votación cercana al millón de 

sufragios emitidos en todo el país. En esta 

elección, en ocasión del cambio sexenal de 

la presidencia de la república, la actividad 

política se multiplicó bastante, el PT registro 

a Cecilia Soto quien con su lema de 

campaña "súmate a lo nuevo" y la 

diversidad de su idea influyo al escenario 

político de esta elección federal. 

El PT se formó a partir de la 

coordinación de varias organizaciones 

sociales: Comité de Defensa Popular en 

Chihuahua y Durango; Frente Popular de 

Lucha en Zacatecas; Frente Popular Tierra y 

Libertad de Monterrey, así como personas 

procedentes de la Unión Nacional de 

Trabajadores Agrícolas (UNTA); 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala y del 

Movimiento Magisterial Independiente. 

OTROS PARTIDOS POLÍTICOS 

 Existen en el entorno local otros 

partidos políticos, de menor 

representatividad ante la sociedad, entre 

ellos se encuentra Convergencia para la 

Democracia (CV), quien está constituido 

como un partido político nacional y busca 

según su declaración de principios: que con 

el concurso de la sociedad se busque un 

nuevo rumbo para la nación, en cuyo 

proyecto se incluyan oportunidades de 

progreso para todos y por medio del cual se 

busque fortalecer al país, logrando la 

estabilidad y la tranquilidad social que 
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permita consolidar al país integralmente y  

le permita participar con firmeza en la aldea 

global. 

 El Partido del Centro Democrático 

(PC) apareció de una fracción insurrecta del 

PRI que no logro capitalizar mayores éxitos, 

en Chihuahua no tuvo presencia, con poca 

participación electoral y una menor imagen 

pública. 

 Ante los escenarios de Chihuahua, 

los partidos políticos minoritarios, realmente 

no han desarrollado estrategias para lograr 

una mayor presencia y con ello una mayor 

representación. No han alcanzado posiciones 

políticas ya que su votación está muy por 

debajo de los mínimos establecidos para 

tales efectos. 

LAS COALICIONES POLÍTICAS 

 Una actividad política es, siempre, 

una actividad conjunta entre diversos seres 

humanos. En cierto modo, una acción de 

coaliciones. El saber hacer política ha de 

superar, desde las bases mínimas de partida, 

las dificultades que el individualismo opone 

a todo acuerdo por vías voluntarias. Todas 

las personas son, en algo diferentes o 

discrepantes, hasta de los más afines. 

Igualmente pasa con las organizaciones, de 

ahí que el éxito de las coaliciones políticas 

no resida solo en posibles coincidencias en 

plataformas de acuerdo inicial, sino en el 

pronto establecimiento de una cierta 

jerarquía o disciplina, que aún 

voluntariamente originada y aceptada, 

presupone un inevitable recurso al liderazgo. 

Con un débil liderazgo es difícil pronosticar 

un porvenir exitoso a ninguna alianza, 

aunque los criterios básicos de acuerdo sean 

de gran fundamento moral, y con un 

liderazgo destacado no sólo los éxitos se 

presienten más probables, sino que, por la 

naturaleza de las cosas, la coalición tiende a 

ensancharse en vez de dispersarse, porque la 

agregación de colaboraciones, aunque 

parezca contradictorio, se produce más 

calurosamente tras la secuela de un claro 

liderazgo que en la deliberación de los 

pactos entre iguales. 

EL DESARROLLO POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 

 En México, la política empezó a 

cambiar a partir de captarse severas críticas 

tanto del interior como del exterior por el 

monopolio político existente en un sistema 

de partido hegemónico dominado por el 

PRI. 

 Los signos actuales en cuanto al 

desarrollo político de las instituciones son de 

una evolución tan rápida, como imposible de 

detenerse. Nada podrá ser ya igual a otras 

etapas superadas. El caso de Chihuahua en 

que los oposicionistas le dieron al país 

entero un parteaguas con sus luchas políticas 

sobre todo por el proceso político de 1986, 

que se caracterizo por la resistencia civil en 

protesta por los resultados electorales de ese 

año. Quisieron los panistas "chihuahuizar" al 

país como ejemplo político de los cambios 

que se venían presentando en el Estado de 

Chihuahua a favor de una mayor 

democratización de la sociedad. 

 En realidad, las reformas políticas 

permitieron la presencia de nuevos actores 

en el escenario local y nacional, ante la 

opinión de muchos, la década de los noventa 

implicó novedosos resultados electorales 

que permitieron en su conjunto fomentar la 

transición política en Chihuahua. La 

legitimidad, energía y sistematización de los 

órganos electorales consolidó el rumbo 
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democrático y con ello una nueva realidad 

política en el país, permitiendo una mayor 

participación ciudadana y un claro 

redimensionamiento de los partidos 

políticos. 

RETROSPECTIVA HISTÓRICA. IDEAS Y 

DISCURSOS 

 Dentro del discurso político 

mexicano, se llegó a calificar al régimen de 

tener una democracia dirigida, controlada, 

limitada, para hacer énfasis de que no existía 

una democracia plena, sin embargo tampoco 

podría asumirse abiertamente el 

reconocimiento de contar con una dictadura. 

Es a esos adjetivos a los que Enrique Krauze 

se refirió notablemente a través de sus 

artículos periodísticos
7
, en los cuales 

invitaba a la elite política a instaurar un 

pleno y auténtico régimen democrático en 

nuestro país. Frente a esa difundida 

adjetivación de la democracia en el país, se 

vinieron dando los cambios, dejando por 

consiguiente atrás las conceptualizaciones 

de los científicos políticos que clasificaron 

al régimen político de autoritario (Krauze, 

1992). 

 A lo largo del periodo en estudio 

(1980-2000) la evolución de las propuestas y 

la práctica política en Chihuahua, 

removieron las viejas bases estructurales del 

sistema político mexicano. Ello se produjo 

por las condiciones del Estado, que eran 

propicias para una renovación de la política 

y porque la cultura política de los 

                                                 
7
 Enrique Krauze escribió en la Revista Vuelta en 

donde analizaba las circunstancias del sistema 

hegemónico y la necesidad de lograr un cambio 

substancial que redundara en un fortalecimiento de la 

democratización de la sociedad. En 1987 escribió 

Biografía del Poder en donde hace mención del 

presidencialismo mexicano. 

chihuahuenses le permitía emitir desde un 

voto diferenciado, hasta un abstencionismo 

conciente, demarcando así una frontera de la 

credibilidad en la participación ciudadana y 

exigiendo por consiguiente a los partidos 

una mayor responsabilidad en el quehacer 

político. 

 La realidad se fue transformando al 

ciudadanizarse los órganos electorales, la 

operación electoral y su información se 

volvió más confiable, las estructuras del 

poder se fueron renovando, no así el Partido 

revolucionario Institucional que continuaba 

llevando al debate el nacionalismo 

revolucionario. Los problemas y conflictos 

del PRI con la ciudadanía aumentaron y los 

paradigmas de su participación política se 

vieron cada vez más cuestionados. 

 Frente a este conjunto de hechos se 

constata la importancia objetiva del cambio 

político y los aportes a la convivencia 

pacífica, la defensa de los intereses de la 

mayoría, la creación de una cultura de 

respeto a los resultados electorales y la 

formación de una generación democrática. 

 Las ciencias sociales han demostrado 

que no todos los partidos políticos que 

llegan al gobierno alcanzan la categoría de 

partidos históricos. Los partidos históricos 

son en esencia portadores de cambios que 

adecuan a las sociedades a transformaciones 

que genera el contexto. La calidad de partido 

histórico se encuentra entonces en la 

capacidad de comprender las peculiaridades 

de un momento concreto, dentro del proceso 

histórico del país y en particular de 

Chihuahua. 

 En Chihuahua los partidos históricos 

se reducen a dos, el PRI y el PAN, ya que 

los demás, incluido el PRD, no han tenido 
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éxito fuera de algunos triunfos aislados en el 

poder municipal, que al término del trienio 

constitucional vuelven a perder. 

No obstante la heterogeneidad 

estructural de México puede decirse que han 

prevalecido dos etapas importantes a lo 

largo del siglo pasado: El nacionalismo 

revolucionario y la democratización de la 

sociedad.  

 Por un lado el nacionalismo 

revolucionario que comprende de 1910 a 

1980, corresponde al período de la 

Revolución Mexicana y su sostenimiento 

por el Estado como base de orientación 

ideológica para la administración pública, 

instituyó un sistema de partido hegemónico 

dentro del cual fecundaron y se fortalecieron 

un conjunto de estigmas y actitudes políticas 

que no permitía a la oposición acceder al 

poder. 

 También en este período el 

fortalecimiento del PRI fue congruente con 

el avance del tiempo, no así, al llegar a los 

ochentas. Las desavenencias personales 

cultivadas en la cultura de la hegemonía 

política y social, hicieron de los priistas el 

medio y el mecanismo más factual de la 

intolerancia fraccional. Otra razón que 

explica al sistema político con el partido 

hegemónico, es que el PRI nunca rompió sus 

hilos con el gobierno, dada su dependencia, 

tuvo pocas oportunidades de 

institucionalizarse como una verdadera 

entidad política. En Chihuahua mientras se 

registraban elecciones locales o federales, el 

PRI siempre redujo su acción y decisión 

partidaria a las decisiones de una elite 

política emanada del gobierno. Como 

argumentos de esta práctica se esgrimieron 

la urgencia de las tareas pendientes que 

había dejado la revolución y el descarado 

interés por el usufructo de los beneficios del 

poder. La estructura vertical de mando no se 

reproducía por la legitimidad del voto y el 

consenso, sino, por la gracia e 

incondicionalidad a la elite política 

existente. 

 Por otro lado la democratización de 

la sociedad en la que el sistema de partido 

hegemónico inicia su declinación a 

principios de los ochenta. En ese tiempo la 

fuerza de la democratización de la sociedad 

estuvo radicada en la apertura 

gubernamental para abrir los espacios 

políticos aún más a los partidos  de 

oposición, enviando señales a través de 

reformas electorales que llevaron a la 

ciudadanización de los árbitros electorales.  

En 1982, tras la devaluación del peso 

frente al dólar la oposición encontró 

condiciones para presionar y participar en la 

muy cercana transición política que se veía 

venir. En Chihuahua el escenario 

democrático serviría para que el PAN ganara 

en 1983 los siete principales municipios del 

estado, incluyendo Juárez y Chihuahua. De 

este modo la democracia que se instauraba 

no tuvo un camino fácil, pues tuvo que 

asumir la anulación de algunas elecciones, la 

substitución de un presidente municipal y la 

lucha de resistencia civil de 1986. 

A partir de 1980, lo trascendente, fue 

la opción que construyó el PAN a partir de 

una clara decepción ciudadana para con el 

PRI y los gobiernos emanados de él. La 

creación de organizaciones políticas afines 

al PAN en el Estado, como el Frente Cívico 

de Participación Ciudadana, Jóvenes 

Universitarios y la definición de la 

Confederación Patronal de la Republica 

Mexicana, Sección Juárez, definida como 

propanista, plantearon soluciones a la 
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problemática social que se habían venido 

acumulado a lo largo de la historia. 

En 1983, fueron cinco los partidos 

políticos que accedieron al poder en 

Chihuahua: el Partido Acción Nacional 7 

municipios; el Partido Socialista Unificado 

de México 1; el Partido Revolucionario de 

los Trabajadores 1, el Partido Popular 

Socialista 1 y el Partido Revolucionario 

Institucional 57. Entonces en Chihuahua se 

conocieron nuevas formas de gobernar, 

encontrando a la vez parámetros de valor 

diferentes para la emisión de los votos 

subsecuentes. Chihuahua en 1986 tuvo uno 

de sus más críticos momentos políticos, al 

ganar el PRI las elecciones para gobernador 

y recuperar las alcaldías perdidas tres años 

atrás y emprender el PAN una lucha de 

resistencia civil, protestando contra el fraude 

electoral. En este tiempo se dio desde la 

violencia física, hasta la verbal y escrita.  

En efecto, a partir de los ochentas el 

sólido régimen mexicano empezó a 

redimensionarse. Numerosos analistas se 

animaron a vaticinar que el autoritarismo 

institucional mexicano enfrentaría por ese 

tiempo una disyuntiva histórica: Al tener 

que elegir entre una democracia plena o un 

autoritarismo directo. Difícilmente ante los 

nuevos escenarios el régimen priista, podría 

mantenerse con las características que le 

dieron origen. Puede decirse que en verdad, 

a partir de 1986 empezaron a ocurrir cosas 

que rompían las reglas previsibles del 

sistema sancionadas por la tradición, 

ocasionando cambios importantes. La 

aparición de la corriente democrática dentro 

del PRI y su posterior escisión; la masiva 

insurrección electoral de 1988; la 

consecuente pérdida del control priista en 

los dos tercios de la Cámara de Diputados y 

la perdida en Chihuahua del Congreso del 

Estado en 1992; la acción presidencial 

contra los líderes del sindicato petrolero y 

del sindicato magisterial; la cesión del PRI 

de la primera gubernatura a la oposición en 

1989 en Baja California Norte y la segunda 

tres años después en Chihuahua; el claro 

acercamiento entre el Estado y la Iglesia 

Católica. Todo esto debe ser considerado 

como los orígenes del cambio del sistema 

político mexicano 

LA NUEVA CONVIVENCIA Y LA 

ALTERNANCIA EN EL PODER 

 Tras las elecciones estatales de 1991, 

se abrió un nuevo período en la situación 

política local, caracterizada por la apertura 

democrática iniciada en 1983, que consolidó 

la llegada de la oposición a la gubernatura 

del estado en 1992. En este año se consolidó 

el Partido Acción Nacional, constatándose, 

sin embargo, que no estuvo en ese sexenio 

exenta de problemas y significativos 

retrocesos, lo que permitió al PRI recobrar 

nuevamente el poder en 1998. En 

consecuencia nos hallamos en una fase 

nueva de una situación política en la que se 

da la alternancia en el poder, provocada por 

los ciudadanos y su comportamiento en los 

procesos electorales. 

Existen factores que señalan la 

evidente degradación del gobierno, 

especialmente por los casos de corrupción y 

del mal manejo de las decisiones 

presupuestarias, aunado a bajos índices en la 

prestación de los servicios públicos que 

tanto necesita la sociedad. Acompaña a este 

proceso de convivencia social y de 

alternancia en el poder, el interés de la 

sociedad por los candidatos y sus 

propuestas, llevando su intención al voto 
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ciudadano
8
. Esto explica la preocupación de 

los partidos políticos, ellos están viendo 

como los ciudadanos se comprometen a 

participar con su voto más conscientemente. 

Desde una teoría académica, no 

directamente política, sino realmente 

cognoscitiva. Cuestiones como la 

democratización, la gobernabilidad o incluso 

el futuro de la democracia, adquieren 

tonalidades nuevas y abren a problemáticas 

muy distintas de aquellas a las que nos ha 

acostumbrado el vocabulario que la 

transición brinda a los políticos y a la 

ciudadanía. 

 Hay, además, numerosas y patentes 

muestras de la conducta de los electores para 

permitir a los partidos políticos el ejercicio 

del poder: El voto del miedo de 1994
9
; el 

voto diferenciado en la capital del estado en 

1995, dando el triunfo en elecciones de 

presidente y de diputados a partidos 

políticos diferentes o el voto de castigo en el 

año 2000 en el que triunfo Vicente Fox por 

el PAN. Estas cuestiones se apuntan para el 

análisis conductual del ciudadano, entonces 

se observa la voluntad de cambio, resaltando 

la necesidad de impulsar una amplia 

conjunción de la fuerza colectiva que 

posibilita el acceso a propldjouestas 

alternativas y concretamente al cambio en la 

situación política que forma consensos entre 

los individuos, que garantiza su libertad y la 

                                                 
8
 Las tendencias electorales que se han observado 

indican que en Chihuahua ha existido un malestar 

político y un rechazo al PRI que se ha expresado a 

través del panismo desde los años sesenta (Gómez, 

1989) 
9
 Termino que se da al voto, dados los magnicidios de 

Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz 

Massieu, así como la aparición de la guerrilla 

chiapaneca denominada Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional, entre otros. 

expresión de los distintos puntos de vista 

(Pineda, 2006). 

 En Chihuahua, se ha vivido el 

tránsito de un sistema hegemónico 

posrevolucionario con elecciones no 

competitivas y del ejercicio monopólico del 

poder, a una democracia consensual, que es 

un sistema multipartidista con elecciones 

competitivas, en el que el poder se 

comparte. 
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