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 "Alejarse del retrato convencional, del
 ilegitimo retrato acad6mico. Un retrato

 cezanniano, construido cn facetas, con
 montajes de sentimientos y resentimien-
 tos. Cwintas veces creemos que algo des-
 cubrimos, que nuestra pesquisa es pro-
 vechosa y no estamos sino inventando.."

 Lutis CARDOZA Y ARAG6NS

 INTRODUCCION

 Hace 30 afios Jose Revueltas escribio que la democracia mexicana eta una
 "democracia barbara". Hoy podriamos decir que el calificativo au(n es
 vigente en cierto sentido. El trabajo que tiene en sus manos el lector ahora
 es un intento por descifrar por que la democracia electoral au'n no tiene
 carta de ciudadania, ni ha cumplido la mayoria de edad.

 M6as que un lamento por lo que no fue, el caso Chihuahua expresa
 hoy los limites que tienen las elecciones vistas desde una region, la del
 norte mexicano, experiencia especifica y al mismo tieinpo similar a otras
 regiones. Entremezclados como distintas facetas del texto, conviven el en-
 sayo, la cronica iy el analisis. No queremos presentar solo un escenario
 absurdo de una sociedad civil que tuvo el anhelo por una democracia elec-
 toral que no llego, sino el impulso y la vitalidad de un movimiento social
 amplio que logro convergir en una demanda historica de este pais: el su-
 fragio efectivo.

 En 1955, Fernando Jordan escribio en el prologo de su libro Cronica
 de un pais ba'rbaro, el sentido que tenia el adjetivo para hablar del es-
 tado de Chihuahua: "para mi, barbaro es sinonimo de fuerza y de volun-
 tad [ ... ] de un supremo anhelo por la libertad". Para Revueltas lo bir-
 baro era antagonico de lo civilizado, de una "verdadera democracia". El
 caso Chihuahua que ahora presentamos tiene el doble significado de lo
 barbaxo.
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 En la primera parte se hace un breve recuento de las facetas, estruc-
 turas y din6amica de la democracia mexicana. Hemos querido presentar
 las dos caras del campo politico electoral en Mexico, el garrote y las formas
 de dominacion, la estructura de control y los mecanismos de coercion que
 operan en los procesos electorales; y tambien, las maneras mediante las
 cuales se ha construido el consenso y la legitimidad de los procesos elec-
 torales.

 En el caso Chihuahua se enfrentaron dos formas de hacer politica, el
 modelo tradicional priista de gobernabilidad con una fuerte dosis de ago-
 tamiento, frente a una ciudadania activa y liberal que pretendio la alter-
 nancia en el poder. Esta comprension nos llevo a presentar la inadecuacion
 resultante de una modernizaci6n economica como telon de fondo, que
 no logra encontrar cauces para correr en una modernizacion politica,
 para lo cual tratamos de caracterizar el mercado politico como una corre-
 lacion de fuerzas donde se presentaron las ofertas y las demandas.

 Tanto la democracia como el mercado politico tienen sus principales
 vectores en una dinamica social que hemos caracterizado como la gran
 convergencia pre-electoral, en donde tuvieron su presencia los actores, las
 reglas del juego democratico y los antecedentes ma's relevantes de 1986.

 La segunda parte consiste en un recuento pormenorizado del proceso
 electoral de 1986, las etapas, los proyectos, los candidatos, las campanas
 y el tipo de discursos ideologicos que formaron la escena politica chihua-
 huense hasta antes del 6 de julio, dia de las elecciones.

 Posteriormente, analizamos el fraude electoral y sus consecuencias, en lo
 que fue el surgimiento de una insurgencia civica, un movimiento social
 de convergencia poselectoral, el ambiente, las acciones, los participantes,
 su evolucion y finalmente su repliegue antes de traspasar la frontera de
 la violencia.

 Por uiltimo, se hace la cronica de lo que fue el epilogo del movimiento
 y la fuerza de los hechos consumados que se impuso; para terminar con
 un boceto de lo que puede ser el futuro probable del caso Chihuahua.

 Hemos trabajado el caso desde hace algunos ajnos, por ello ahora quere-
 mos presentar un resultado, que en lugar de proponerse como un texto
 conclusivo de respuestas acabadas, consideramos que abre preguntas para
 un futuro incierto, en donde surgen todos los dias movimentos sociales
 que por distintas razones y causas convergen en la necesidad de buscar
 una democracia para el fin de siglo mexicano, frente a la "obsesi6n por
 la unanimidad" de la cultura priista que se desmorona lenta pero inexo-
 rablemente.

 Si el inicio del siglo xx mexicano fue la biusqueda cruenta por un sufra-
 gio efectivo contra Ia dictadura porfirista, probablemente el final del siglo
 tenga por escenarios la lucha por la democracia, en donde la sociedad
 civil adquierm su papel de protagonista y con una fuerza bairbara logre
 hacor contrapeso a la "democracia bairbara" en la que au'n vivimos.

 Este trabajo flie posible gracias al apoyo institucional del Centro de
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 Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social. El autor
 se beneficio de los comentarios y criticas de Sergio Zermeino, Juan Moli-
 nar, Elena Azaola, Ricardo Perez Montfort, Luis Aboites y Lidia Pico,

 los cuales contribuyeron a enriquecer el texto; aunque las fallas y limita-
 ciones son responsabilidad del autor.

 NOTAS SOBRE LA DEMOCRACIA MEXICANA

 I. Finalmente, el 3 de octubre de 1986, en medio de un dispositivo
 de seguridad para alto riesgo, Fernando Baeza tomaba posesion como go-
 bernador de Chihuahua, ante la presencia del presidente de la Repiublica.
 Con lo cual el caso llegaba a su pole'mica conclusion. Para unos seria un
 usurpador, para otros seria legitimo.

 Historicamente, la democracia mexicana se ha construido sobre la base
 de un Estado de coaliciones populares, con un presidencialismo como cen-
 tro rector de la politica nacional (desde Cardenas) y un partido de masas
 corporativizadas que han sido el eje dominante de los procesos electorales,
 frente a una oposicion que sistematticanente ha sido debilitada, alquimi-
 zada y reducida al catalogo de las minorias.

 La democracia mexicana se ha topado con serios obst'aculos que la
 han hecho cada vez mas ritual y menos creible. Las reglas de la compe-
 tencia, el principio de mayorla y la libre eleccion han sido constantemente
 vapuleados por un aparato estatal que legisla, controla y -cuenta los votos
 en los procesos electorales. La ciudadania ha intentado en diferentes mo-
 mentos y coyuntuxas hacer valer su voto y se ha encontrado con una volun-
 tad de poder que predetermina las reglas del juego.

 En la ciencia politica, una pregunta ha sido repetitiva, jquien vigila
 al vigilante? En la democracia mexicana, esta pregunta est'a presente y ha
 sido interpretada de muchas formas; una, que en estos momentos es fun-
 damental, es: quien cuenta los votos? Ante la racionalidad priista de
 ganar o en su caso arrebatar los puestos de eleccion popular, hay histori-
 camente multiples ejemplos de lo que ha sido la voluntad de poder; desde
 las jornadas del vasconcelismo hasta las experiencias almazanistas y el
 mas heterogeneo y variable mosaico de los procesos de elecci6n regionales
 y locales, en donde una buena parte de ellos ha estado marcada por un
 signo: la no competitividad electoral.

 II. Dentro de la division del trabajo politico, hay un espacio que ex-
 presa con nitidez la competencia entre partidos para lograr el monopolio
 legitimo: el campo electoral. Con una fuerte tradicion, que fue influencia
 ideologica desde el siglo xIx, el pais ha navegado entre el sufragio efectivo
 y la no-reeleccion, entre la democracia y la permanencia en -el poder y
 entre la voluntad de poder y la voluntad ciudadana.

 En Mexico, a partir de 1929 se instaura el regimen de partido de Es-
 tado, cercano al movimiento revolucionario y lejano a la modernidad de
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 un pais industrializado. Con una historia mas que compleja, que ha sido
 estudiada acuciosamente, el partido del Estado pasa de ser, en sus primeros
 anos, un partido de caciques, caudillos y balazos, a ser otro de caciques,
 masas e instituciones, pero sin dejar de mediar el poder patrimonial como
 principal mecanismo de sucesion y base del antagonismo de la modernidad
 y la democracia como aspiracio6n civil.

 Con estrategias que van del discurso revolucionario como inspirador
 del decir, a la voluntad de conservacion, reproduccion y administracion del
 poder como el hacer, el partido oficial se constituye como el eje funda-
 mnental de la dernocracia mexicana, con una estructura corporativa, conec-
 tada con ei presidencialismo, configurando el principal mecanismo de nego-
 ciacion entre las masas y los lideres.

 El sistema de partidos que integra el campo politico-electoral se confor-

 ma por una regla basica: la competencia desigual. Desde el momento en
 que el partido oficial se conecta al aparato de Estado y se institucionaliza
 la ideologia de la Revolucion mexicana como la version oficial, el resto
 de los competidores quedan practicamente reducidos a minorias.

 La izquierda, que se inclina por el trabajo sindical, pierde desde tem-
 prano su conviccion electoral para convertirse en la maestra del movimiento
 obrero. La derecha, que conjuga una serie de disidencias contra el partido
 oficial convertido en agencia electoral del Estado, reu'ne desde grupos cato-
 licos confesionales hasta sectores empresariales de corte liberal, en un varia-

 do mosaico del que surge, 10 a-nos despue's del partido de Calles, el Par-
 tido de Accion Nacional, comandado por Gomez Morin, para situarne en el
 espectro politico como un competidor minoritario y aglutinador de los ciu-
 dadanos que quedaron fuera del corporativismo triunfante del cardenismo.

 III. El campo politico-electoral configuro simbolicamente una cultura
 politica del poder cuyo estigma fue: todo dentro del partido, nada fue-
 ra de el.

 Los diferentes sectores de la sociedad civil se acomodaron y se relacio-
 naron con el Estado mexicano y con su partido. Asi, al termino de la guerra
 cristera, la Iglesia y el Estado arreglaron el conflicto en un pacto de con-
 ciliacion que deslindo los espacios de actividad para cada uno, la politica
 pu'blica para el poder estatal, la politica en privado para el poder ecle-
 siastico.

 Los grupos del capital dejaron de sentirse amenazados con la emer-
 gencia de la unidad nacional del avilacamachismo y posteriormente, con
 Aleman, dejaron de necesitar gestores e interlocutores fuera del grupo
 gobernante priista, pues el pacto social garantizaba de hecho y de derecho
 la afinidad de proyectos.

 Los sectores populares y las clases subalternas entraron a la v:da ins-
 titucional y funcionaron como apoyo politico y electoral en el sindicato
 y en el partido; la incorporacion masiva de la CTM, en 1938, al partido
 del Estado, garantizo el uiltimo tornillo de la maquinaria corporativa.

 Los minoritarios sectores medios de aquel Mexico que iniciaba la&indus-
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 trializaci6n no representaban problema, pues aunque no estaban incorpora-
 dos formalmente al aparato estatal, se tenia una amplia gama de posibili-
 dades, de "oportunidades", dentro de la vida urbana.

 El corporativismo que estructuro a los gremios obreros y campesinos
 impidio tempranamente que las opciones de democracia electoral se des-
 granaran fuera de la mazorca del partido oficial. La conflictividad social
 pasaba solo intermitentemente por los procesos electorales.

 Algunos rasgos del corporativismo mexicano afectaron directamente
 los procesos electorales, como la estructura obligatoria que convierte a los
 obreros y campesinos en masas de maniobra de las directivas politicas del
 partido. El mismo factor que elimino la competencia impuso la cooptacion
 que determino6 que las asociaciones y gremios sindicales funcionaran bajo
 un control gubernamental. El monopolio en la representacion de intereses
 excluyo tambie'n la competencia pluralista y centro al conjunto de organis-
 mos gremiales dentro de la vision ideologica y arbitrariamente legitima de
 la Revolucion mexicana.

 Todos estos rasgos configuraron una estructura en donde las masas
 de maniobra Ilenaron los membretes de las campafias politicas, con lo cual
 se tuvo una base de poder inmensa, con una dinamica que tendio a con-
 solidar una hegemonia pasiva.

 IV. Otro factor que influyo directamente en los procesos electorales,
 convirtie'ndolos en rituales sin competitividad, fue la inclusion del aparato
 estatal, tanto en recursos como en legislacion. Enfrentarse al partido ofi-
 cial significa competir en contra del Estado que se metamorfosea en par-
 tido. De esta forma, los recursos presupuestales, el apoyo de las depen-
 dencias pu'blicas, la integracion de las masas de maniobra y la "ideologia
 revolucionaria" hicieron del partido un nu'cleo de poder casi invencible
 en las contiendas por los puestos de eleccion, popular, con lo cual los triun-
 fos electorales del PRI-Estado contienen tres factores que van de la mano:
 la obediencia permanente y regulada a las directivas del poder del Estado,
 la organizacion jerarquica en forma juridica, administrativa y militar
 para la defensa de los puestos de eleccion popular y el aprovisionamiento
 de los recursos, por la vla el sistema de gasto piublico, para mantener, apun-
 talar y costear campanas politicas y desempe-nos de gobierno.

 Estas caracteristicas hicieron que el sistema politico-electoral tuviera
 una especificidad propiamente mexicana, en donde se logro crear y hacer
 funcionar un sistema amplio de mediaciones, que integra los contingentes
 corporativizados; concierta los diversos intereses de clase; vincula la politica
 del presidente de la Repu'blica en turno con los programas politicos del
 partido; sirve de colchon al presidencialismo legislativo en las c6amaras
 de diputados y senadores; establece los puntos de contacto entre los lideres
 sindicales, caciques y funcionarios pu'blicos; hace la gestoria de las clases
 subalternas con las dependencias publicas para obras y servicios; es el
 encargado de realizar la politica de masas del Estado de bienestar mexi-
 cano, o de lo que hoy en dia queda de e'l.
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 En sintesis, el campo electoral, en donde el partido oficial es el eje
 dominante, tiene los recursos de la federacion, vestido con el ropaje del
 control corporativo usa y mueve con organizacion las masa4 de maniobra
 y finalmente dispone de la violencia legitima de la fuerza p(ublica y el ejer-
 cito y de la violencia simbolica de la legislacion electoral que se mueve
 a voluntad, abriendose o cerrandose de acuerdo con el peligro de la co-
 vuntura a que se enfrente.

 V. Un ingrediente que permea al sistema politico-electoral mexicano
 es el consenso y la legitimidad, que a traves de las formas democraticas se
 mantiene en operacion permanente.

 No solo el garrote de los procesos electorales, sino tambien la zanahoria
 es importante. Desprendido de los pilares y lingotes ideologicos de la Revo-
 luci6n mexicana, la Constitucion y la inspiracion presidencial en turno, el
 campo politico.-electoral es constantemente barnizado, de credibilidad. Las
 reglas del juego democratico se discuten abiertamente, aunque se decidan
 en privado; el sufragio se realiza de acuerdo con los calendarios estable-
 cidos; la libertad de expresi6n esta relativamente asegurada, por lo menos
 en algunas publicaciones; la concertacion de intereses funciona cotidiana-
 mente. Todos estos rasgos rigen formalmente a la democracia mexicana,
 donde se respeta la regla de oro, la de la mayoria, salvo en situaciones
 de excepcion.

 Historicamente, en los uiltimos 40 a-nos, la conflictividad social ha
 permeado distintos espacios, como el sindical, el campeisno, el universitario,
 y solo de forma esporadica ha tocado al campo electoral. El sistema de
 partidos funciono durante decadas dentro de las reglas del juego, salvo
 excepciones en donde estaba en peligro alg'n puesto de eleccion. El PRI
 ganaba elecciones dentro de un panorama de poca competitividad, la regla
 de la mayoria se convertia en unanimidad y las oposiciones de izquierda
 v de derecha se desgastaban en participar contra un bloque multiforme
 en donde no lograban avanzar un centimetro, salvo excepciones.

 De los diversos paradigmas que se han construido, la democracia cor-
 porativa mexicana fue el proyecto a seguir dentro de un capitalismo sub-
 desarrollado, como una democracia limitada sin competencia, con una
 regla de unanimidad, un sufragio predeterrninado y un pluralismo raquitico.

 El Estado mexicano fue una combinatoria del keynesianismo, en cuanto
 a su intervencion en la economia, y una estructura corporativa de control
 de masas; pero conservando las formas democraticas, sin sacrificar el de-
 sarrollo del capitalismo dentro de una integracion de coaliciones populares
 como su arquitectura basica.'

 VI. El balance entre las situaciones electorales, en donde se conservan

 1 "Se ha dicho mntchas veces que la politica keynesiana fue ce intento de salvar
 el capitalismo sin salir de la democracia, en contra de las dos soluciones opuestas
 existentes: la de abatir al capitalismo sacrificando la democracia (prictica leninista)
 y la de ahatir a la democracia para salvar cl capitalismo (fascismo) ." Norberto

 Bobbio: El futuro de la democracia, Fondo de C-iltuira Econ6niica, Mkxico, 1986, 1). 98.
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 las reglas del juego democratico, y los casos de excepcion, en donde se
 rompen, ha cambiado en los 0itimos anios en el pais.

 La justificacion del Ilamado "fraude patriotico" ha dejado de tener
 sentido y credibilidad, porque se ha puesto en claro una cosa: las votaciones

 por otras opciones no son de camarillas secretas a la vieja usanza santa-
 nista, sino de una poblacion civil que censura la conduccion de la politica
 niacional grupos heterogeneos que apuestan a la democracia como aspiracion
 civil, que demandan un phLralismo y estan en contra de la unanimidad
 quie se ha empezado a volver insostenible.

 Esta situacion ha generado ultimamente una tendencia creciente de
 conflictos que se canalizan ahora en los procesos electorales y que muestran
 la evidencia de que el "carro completo" ya no tiene credibilidad y solo
 aitmenta el desgaste de un modelo de democracia corporativa que tiene
 pies de barro electorales.

 La sofisticada maquinaria estatal que instrumenta las operaciones de
 fraude electoral, como una fonna de supervivencia del sistema, abre un
 amplio abanico de experiencias que ya se acumulan en la memoria de la
 sociedad civil. Casos como la matanza de Leon, Guanajuato, en los a-nos
 40, o la represion contra el navismo en San Luis Potosi en los 60 y ahora
 de nuevo en 1985-19886; o los casos como el de Juchitan en Oaxaca y los
 multiples eventos de la democracia reprimida en Chiapas; gubernaturas
 disputadas como las de Sonora y Nuevo Leon en 1985 y la de Chihuahua
 en 1986, nos muestran la cara oscura de la democracia mexicana.

 VII. El caso Chihuahua se convierte ahora, junto con otros como el
 de Sonora, el de Nuevo Leon y el de San Luis Potosi en 1985, en la punta
 mtas acabada de un nuevo paradigma politico-electoral que empieza a ges-
 tarse y pone en crisis a la democracia corporativa y a la hegemonia del
 partido oficial. Los grupos de la sociedad civil entran en conflicto con el
 Estado y su partido y golpean de frente a la legitimidad oficial. Iglesia,
 empresarios, sectores medios y clases subalternas rechazan el regimen y se
 aglutinan en torno a una democracia civil con fuerte contenido de insur-
 gencia y con una bandera mlnima para cualquier sistema democratico:
 el respeto al voto.

 Lo que esta' en juego en Chihuahua desde 1983 y que ahora en 1986
 se agudizo al extremo, es una nueva situacion politica que surge a partir
 del relativo agotamiento de las formas tradicionales de gobernabilidad priis-
 ta, frente a un nuevo modelo de democracia que est'a mas acorde con la
 integracion a la economia norteamericana y a la modernizacion industrial
 del pais en general que se lleva a cabo en el norte de la Republica.

 En terminos politicos, esta nueva situacion, que surge en el contexto
 de la crisis, pero no como una consecuencia directa, se puede formular
 provisionalmente como la pugna existente entre la democracia corporativa
 de masas de maniobra y monopolio de representacion de intereses, frente
 a una nueva forma de participacion ciudadana e individual que busca
 el respeto al voto v la alternancia en el poder.
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 El caso Chihuahua esta inscrito entre las contradicciones que se presen-
 tan hoy en el pais; se abre la economia y se entra a un proceso acelerado
 de modernizacion y reconversion industrial y se quiere seguir manteniendo
 el mismo aparato de control y las viejas formulas de concertacion politica.
 Esta contradicci6n se hace evidente en el norte mexicano, porque esa mo-
 de4rnizacion ha empezado ya en serio y expresa una sociedad que camina
 rapidamente a la modernizacion, como sintesis integradora a la region sur
 de los Estados Unidos y cuyos ingredientes mas visibles hoy son: la eco-
 nomia de maquila que trasforma la economia tradicional de un estado
 como Chihuahua, y la democracia electoral como aspiracion civil, que
 aglutina y moviliza a grupos sociales heterogeneos en contra de la unani-
 midad oficial.

 EL MERCADO DE LA POLITICA

 I. Hace poco, Friedrich Katz respondio a una pregunta importante
 sobre la relacion entre el estado de Chihuahua de Pancho Villa y el de
 hoy; el historiador dijo: "Es dificil responder a esto, pero creo que hay
 un aspecto importante de los chihuahuenses: es un pueblo que no se deja

 y que obviamente siempre ha sido rebelde [... ] En Chihuahua hay una
 tradicion de lucha e independencia que parece ser algo 'unico en Mexico.
 Y creo que esta tradicion es un aspecto muy importante en la realidad
 chihuahuense de hoy." 2

 De los escenarios de la revolucion que vino del norte, a la instalacion
 de la franja maquiladora que ve hacia el norte, en Chihuahua han tenido
 lugar importantes luchas sociales que no han transitado hist6ricamente
 por conflictos electorales significativos, sino hasta hoy, en los afnos ochenta.

 En Chihuahua, el mercado de la politica se configuro, a semejanza
 de lo que ocurrio en otros estados del pais, de acuerdo con la racionalidad
 contundente del partido oficial: el poder y su relacion intrinseca con el
 aparato estatal. El presidencialismo, las coaliciones populates, los grupos
 empresariales, la Iglesia y los sectores medios se repartian el poder dentro
 de esa racionalidad. Las diferentes oposiciones partidarias, de izquierda
 y de derecha, tenlan una presencia intermitente en los escenarios de la
 lucha por el poder que los condujo a otra racionalidad: la de ser minorias
 sin competitividad ni proyecto de poder.

 En 1940 se dice que Chihuahua voto por Almazan, y que las pugnas
 entre callistas y cardenistas se resolvieron en una negociacion que llevo
 al candidato local, Alfredo Chavez, a la gubernatura por el triunfo que
 obtuvo sobre Fernando Foglio Miramontes, quien fue el siguiente gober-
 nador. De cualquier forma, fueron pleitos internos que retrataban a una
 joven familia revolucionaria; la mecainica del partido funcionaba y la

 2 En la revista Nexos, ndm. 107, noviembre de 1986.



 LOS LIMITES DE LA DEMOCRACIA ELECTORAL 167

 democracia corporativa, de reciente creacion, no tenia enemigo peligroso;
 Ia competitividad era interna.

 16 afios despues, cuando el pais habia experimentado el trAnsito del
 cardenismo al alemanismo, el proceso economico se encontraba en pleno

 auge con la sustitucion de importaciones, y el milagro mexicano se tras-
 lucia mas alla de las fronteras; se habia celebrado la uiltima trasformacion
 del partido oficial y la democracia corporativa caminaba hacia la plena
 institucionalizacion autoritaria; en Chihuahua se vivia un primer proceso
 electoral relativamente competido. El joven panismo de 1956 salia a la
 lucha electoral y hacia una campafna en serio contra el PRI. El caso fue
 la disputa por la gubernatura entre el senador Teofilo Borunda y el indus-
 trial textil Luis H. Alvarez. Posiblemente fue la primera vez que en Chi-
 huahua se enfrentaron dos modos de hacer politica: la democracia corpora-
 tiva del PRI frente a la democracia liberal y catolica del PAN.

 Con la seguridad que da una maquinaria estatal, el PRI no tuvo gran-
 des obstaculos para derrotar a un panismo incipiente. La ideologia de la
 Revolucion mexicana tenia completa representatividad; el partido oficial
 era ya una institucion altamente especializada en las pr'acticas electorales
 y las mayorias estaban incorporadas a la dinamica electoral.

 El PAN de entonces presentaba un proyecto centrado ba'sicamente en
 la defensa de la autonomia municipal y en la libertad de educaci6n. Sin
 una vocacion de poder, el joven industrial cerro su discurso de campana
 en la plaza pu'blica diciendo: "No voy a insistir en que voten por mi, pero
 les pido a todos que cumplan con el deber civico acudiendo a las urnas
 electorales. Les pido tambien que rueguen a Dios Nuestro Sefior no sola-
 mente por los candidatos de Accion Nacional, sino tambien por los del
 Partido Revolucionario Institucional." 3

 Frente al pacto corporativo de los anfos treinta, se oponia una serie
 de grupos que no tenian mas propuesta que su anticardenismo. El esce-
 nario del mercado politico chihuahuense expresaba ya una primera edicion
 en los cincuenta de lo que fue la pugna electoral 30 afnos despues, ambas
 circunstancias electorales diferenciadas por rasgos muy marcados, dado que
 el pais y el estado no eran los mismos. La crisis economica, el cambio de
 perfil en la economia del Estado, la deslegitimacion del PRI, el ascenso
 de los sectores medios como protagonistas de la politica y el cansancio sobre
 la conduccion autoritaria de la politica fueron, entre otras, las nuevas cir-
 cunstancias de los afios ochenta.

 Los resultados electorales en 1956 senialaron un atendencia muy clara:
 115 520 votos para el PRI y 49 604 para cl PAN.4 Situar los dos modelos

 de hacer politica nos conduce a una pregunta: j como se cocina la poli-
 tica electoral?

 II. La estructura del PRI, como eje dominante del campo politico en

 3 El Hleraldo de Chihuahua, 18 de junio de 1956.
 4 El Heraldo de Chihuahua, 4 de julio de 1956.
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 Mexico, descansa fundamentalmente sobre las coaliciones populares incor-
 poradas, y tiene una serie de funciones miultiples:

 - Consolidar el monopolio de representacion politica del Estado mexi-
 cano, que se nutre del discurso presidencial, las versiones oficiales de la
 revoluci6n y las adecuaciones constitucionales de cada sexenio.

 - Organizar a las coaliciones populares para la movilizaci6n electoral
 dentro de un complejo mecanismo de relacion entre lideres, caciques y can-
 didatos, para enfrentar cualquier tipo de oposici6n en todas las elecciones.

 - Negociar entre los diferentes grupos politicos y econ6micos la real
 politica y el acuerdo sobre la seleccion de los candidatos.

 - Hacer la gestoria y establecer los puentes entre los lideres sindicales
 y los caciques locales y regionales, con los funcionarios piublicos y la buro-
 cracia estatal para tramitar obras, favores, premios y castigos.5

 Con base en estas funciones, el partido oficial ha acumulado un inmen-
 so capital politico.6

 Sobre este capital politico, el PRi opero en las decadas del milagro mexi-
 cano y logro reclutar a las elites politicas en un pacto institucional con las
 coaliciones populares dentro de una racionalidad nacional, popular y ma-
 siva. A traves de este mecanismo se presentaba en la escena politica con
 una fuerte legitimidad dificilmente impugnable.

 Este capital politico descansaba sobre un amplio conglomerado de gru-
 pos que ejercian y practicaban la politica de forma disciplinada y jerar-
 quica. En la piramide burocratica se premiaba el acatamiento y se casti-
 gaba la indisciplina. Se hablaba de nacionalismo frente a los Estados Uni-
 dos y se abrian al mismo tiempo las fronteras a la inversion extranjera.
 Existia una direccion en el proyecto economico que apuntaba hacia la
 modernizacion industrial del pais y se tenia apertura a las organizaciones
 de masas para canalizar sus demandas sociales; tal vcz aqui residia el
 peso del capital politico priista hasta antes de la crisis.7

 Por su parte el panismo ofrecia la opcion catolica y liberal de la poli.
 tica: pensar a la Revolucion mexicana por fuera de sus compromisos his-
 toricos. Aqui es donde se logro hacer un proyecto nacional y el pacto cor-
 porativo de los treinta.

 5 Al respecto se puede consultar el libro de Pablo GonzMlez Casanova: El Estado
 y los partidos politicos en MIxico. Ed. ERA, Mexico, 1981, pp. 108 y ss.

 6 Si en politica "decir es hacer", o hacer creer que lo que se dice se puede rea-
 lizar, el capital politico, quc es una forma dc capital simb6lico, es el credito fun-
 dado en la creencia, en cl reconocimienito, o mAs precisamente en las mdiltiples opera-
 ciones de credito por las cuales los agentes confieren a una persona o a una insti-
 tuci6n los poderes mismos que le reconioceni. Tomamos el concepto de capital poli-
 tico de Pierre Bourdicu en sU articulo "La representation politique, elemnents pour
 une theorie du champ politiquc", en Actes de la Recherche en Sciencias sociales,
 ndm. 36-37, Paris, 1981.

 7 Sergio Zermefio plantca c6mo se va transitando ahora hacia el fin de estas
 formas de rclaci6n en sit ponencia "Hacia el fin del populismo mexicano", agos-
 to de 1986.
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 Aunque es real y palpable que los compromisos del PRI con sus sectores
 masivos incorporados se van diluyendo y trasformando en una subordina-
 cion que hace mas evidente la separacion entre el proyecto y el discurso,
 es tambien relativamente obvio que historicamente el PAN no ha tenido
 ning(un tipo de compromiso, ni tampoco tiene sectores incorporados, por
 lo cual el proyecto de democracia liberal que defiende se opone a las for-
 mas tradicionales en las que ha cristalizado el Estado mexicano: el ejido,
 el articulo 39, el articulo 130, el presidencialismo y el corporativismo sin-
 dical, todo ello encubierto ahora en una critica cerrada en contra de la
 corrupcio6n.

 Los heterogeneos publicos del panismo, que han integrado sus filas des-
 de 1939, son catolicos militantes, profesionales liberales, empresarios y sec-
 tores diversos de capas medias urbanas en su mayoria.8 Estos diversos secto-
 res se pueden ubicar en dos grandes lineas ideologicas que responden a sus
 fundadores: el catolicismo militante de Gonz'alez Luna y el liberalismo
 de Gomez Morin. Tradicionalmente, con estos discursos ideologicos se cons-
 truyo su principal oferta ideolkgica. Es en este sentido que el PAN ha sido
 visto y analizado como un partido de derecha, en alianza permanente con
 grupos empresariales y con la Iglesia catolica. Aunque ahora, en los ochen-
 ta, con los casos como el de Chihuahua, habria que analizar el comporta-
 miento de estas alianzas que le dan los matices mas ricos al caso dentro
 de una perspectiva regional y los nuevos ingredientes que nos trajo la crisis.

 Estos discursos no implican que la oferta ideologica panista en el mer-
 cado politico tuviera un amplio credito, pues la creencia y las operaciones
 de reconocimiento que le otorgan legitimidad han girado historicamente en
 torno a su principal discurso: el antipriismo, con lo cual la capacidad
 y las condiciones de orquestacion y receptividad no tuvieron exito sino
 hlasta los ultimos anios. En esta tesitura si es factible reconocer que el priis-
 mo era superiormente hegemonico, no solo frente al panismo, sino tambien
 frente a las opciones de las izquierdas, sobre todo si hablamos de eficacia
 social. Tal vez lo mas relevante de esta oferta politica panista sea el manejo
 de una concepcion confesional de la lucha por el poder.

 III. La cocina politica del priismo elaboro durante varias decadas un
 guiso atractivo para las grandes mayorias del pais. La legitimnidad no repo-
 saba en los capitanes del partido, sino directamente en el presidente de
 la Rep(ublica, y en los planes y programas que el gobierno elaboraba como
 proyecto nacional.

 En cambio, el capital politico del panismo se cocinaba sobre impugna-
 ciones poco atractivas a esas mayorias participantes del milagro mexicano
 v de la movilidad social ascendente. Las criticas del PAN al ejido no remi-
 ten a una mayor justicia social, sino a una muy probable reconcentracion
 de la propiedad en el agro, porque si se titulan parcelas ejidales es para

 8 V6ase la biografia de Uriel jarquin Galvez y Jorge javier Roniero, Un PAN
 aue no se come, Ediciones de Cultura Popular. Mexico, 1985, cap. 3.



 170 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 que ingresen al mercado de la compra-venta o de lo contrario parece un

 ejercicio OciosO.
 El rechazo al articulo 39, en donde los panistas confluyen con asocia-

 ciones de padres de familia, gremios derechizados y con la Iglesia catolica.
 reniten a una concepcion de la libertad de ensefnanza contraria al laicismlio
 del Estado mexicano. Para la cultura popular religiosa, la separacion entre
 la Iglesia y el Estado es una cuestion asimilada historicamente y no una
 demanda sentida, por lo cual tambien el polemico articulo 130, que gene-
 ralmente se discute en epocas electorales, es mas un interes de la jerarquia
 que de los fieles.

 Probablemente a ello se deba que las modernas campanas politicas del
 panismo, en el norte de los ochenta, no contengan estas impugnaciones
 como factores centrales de su discurso politico, sino la aguerrida critica al
 modelo politico priista de la democracia corporativa, altamente desvalori-
 zado por la crisis economica.

 En los procesos electorales de los a-nos del desarrollo estabilizador, el
 mercado electoral expresaba en Chihuahua por lo menos cuatro tendencias
 importantes: un PRI mayoritario frente a un PAN minoritario; un PRI que
 fue descendiendo significativamente y que paso de tener el 80% de la
 votacion a tener el 60%, en tanto que el PAN tuvo ascensos y bajas, pero
 historicamente nunca descendio del 20% de la votacion; una abstencion
 creciente que llego a rebasar el 50%; y una presencia muy minoritaria
 y simbolica de las opciones partidarias de izquierda. Estas tendencias se
 modificaron significativamente a partir de 1982 y 1983.

 En Chihuahua, como en casi todo el pais, los procesos electorales fueron
 los rituales del consenso; el PRI y su maquinaria institucional no dejaron
 de ser los ganadores de siempre; el panismo fue el fiel perdedor y la iz-
 quierda estuvo marginada completamente de los procesos electorales, por
 lo menos hasta la refonma politica de 1977-1978. De esta forma, mientras
 el panismo se debilitaba, la izquierda tuvo participacion importante en los
 movimientos sociales.

 En los anios sesenta lo importante en Chihuahua no fueron las eleccio-
 nes; no eran competitivas y sus resultados se conocian desde antes. Lo im-
 portante fue el hallazgo del asalto al cuartel de Madera en 1965 y los
 brotes guerrilleros que pusieron en jaque al gobiemo del estado y preocu-
 paron seriamente sobre la legitimidad del sistema politico y sus limitaciones
 para incorporar a sectores disidentes. Todavia al inicio de la decada de
 los setenta, los remanentes guerrilleros tuvieron acciones importantes; en
 1971, el triple asalto bancario, concluyo con una represion ejemplar a cargo
 del entonces gobernador Oscar Flores.

 Asimismo, durante los setenta, el conflicto universitario de 1972-1973
 y el surgimiento del movimiento social de gran convergencia que dio ori-
 gen al Comite de Defensa Popular, en donde se aglutinaron sindicatos
 obreros, colonos y universitarios, fue el principal frente de movilizacion
 civil. La izquierda, que de alguna manera comandaba el movimiento, no
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 pensaba en elecciones, ni estas eran consideradas como una opcion atractiva
 en ese entonces.

 La tradicion de estos y otros movimientos sociales comandados por la
 izquierda en Chihuahua apuntaba hacia una lucha contra la corrupcion
 gubernamental; con este antecedente, la bandera panista de los ochenta,
 cuando la corrupcion se convirtio en un estilo de gobierno y su impugna-
 cin se acrecento, el PAN tuvo una orquestacion importante en esta tradi-
 cion chihuahuense que no es conveniente desechar.

 IV. La cocina y el mercado de la politica chihuahuense se pueden
 inscribir en los dos modelos dei hacer y del decir en politica, como pro-
 blema de fondo. Durante los anos que van de 1940 a 1980, el pais cambio
 radicalmente, aunque algunos digan certeramente que han existido cambios
 mas profundos en los a-nos del delamadridismo que en esas cuatro decadas.

 En esos 40 anios de historia se escribieron los antecedentes mais signi-
 ficativos en el quehacer de la politica chihuahuense, que ahora nos indican
 el nudo de convergencias sin retorno entre lo que fue y lo que sera la
 politica en ese estado del norte de Mexico. Como ya lo seinalamos en otro
 espacio: "En ese estado del norte, se vive un acelerado proceso de moder-
 nizacion que en esta crisis politica marca y deslinda lo que muere y lo
 que surge. Lo que muere en Chihuahua es el pacto corporativo en su nivel
 electoral; la dominacion del carro completo con legitimidad. La margina-
 cion politica de amplios sectores urbanos y rurales. Lo que est'a surgiendo
 con fuerza es una insurreccion civica-electoral, sectores medios activos, una
 sociedad de masas y antenas parabolicas, una integracion economica que
 tiene su punta en la industria de la maquila y una aspiracion civil de
 democracia electoral." 9

 Entre lo que muere y lo que surge, varios factores han ido de la mano.
 El desgaste del prilsrno tradicional, que ha ido perdiendo capacidad de
 aglutinar a obreros y campesinos en torno a un proyecto que de hecho
 los arrincona sin salida frente a la politica del gobierno que quiere gober-
 nar la crisis a su costa. Situacion que tiene que ver cada vez menos con la
 concertacion sindical heredada del cardenismo y m6s con la nueva etapa
 de "reconversion industrial". El ascenso de un panismo montado en la
 cresta de la crisis que ofrece discursos anticorrupcion y que fundamental-
 mente aglutina a una nueva mayoria de sectores medios. Como dice Agui-
 lar Camin: "Si uno quisiera describir sinteticamente lo que ha pasado
 con las clases medias en los uiltimos 40 anfos de Mexico tendria que decir
 qtie el manejo de su conducta y de su ideologia ha dejado de ser materia
 exclusiva de las tradiciones catolicas y la Mitra, para empezar a ser ma-
 teria de las universidades, el consumismo, la comunicacion masiva y la
 burocracia estatal. Es quiza uno de los movimientos profundos mas deci-
 sivos de la sociedad: a partir de la industrializacion de los a-nos cuarenta
 v cincuenta se ha ido constituyendo una nueva mayoria social. No es la

 9 Alberto A7iz Nassif. en "Chiihulahula las elecciones de un nuevo paradigmna",
 en la revista E' Cotidliano, nsl'im. 13, septicipbre octubbre de 1986, p. 11.

 12
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 mayoria tradicioilal del iM60xico viejo ... ] Es una r.ueva mayoria urbana,
 tiene que vex con los muchachos del 68 y con los votantes por el PAN
 de los ochenta." 10

 Ademas de otros factores que convergen con. estos cambios (y que seran
 tocados ma's adelante), como la actitud de la Iglesia local, el; comporta-
 miento empresarial o los nuevos movimientos campesinos, hay un eje sobre
 el que se disputa el poder y que cruza directamente el escenario electoral
 chihuahuense de los ochenta.

 Este eje se puede formular como la crisis del modelo priista frente al
 ascenso de una insurgencia civica-electoral. Los aspectos sustantivos de esta
 situacion tienen una racionalidad que los encuadra y que consiste en el
 cruzamiento de lo que Sergio Zermenio llama "la doble logica sociopolitica
 de un pais desarticulado"; 11 a lo que hemos Ilamado la democracia cor-
 porativa, corresponderia una logica masivo-popular que recoge las herencias
 y tradiciones del pacto social de los treinta, y que expresa las im'agenes
 "populistas, patrimoniales, caudillescas y caciquiles" de la forma priista
 de hacer politica. Esta l6gica esta. sufriendo los reacomodos mas fuertes
 que nunca antes conocio, de la Ilamada "reconversion nacional" que el
 nucleo delamadridista expresa como proyecto Y que probablemente su suce-
 sor continuara.

 Articuladamente a esta, existe otra logica que expresa el modelo de
 la democracia liberal, que retoma las aspiraciones de una sociedad civil
 que evoluciona hacia nuevas formas de produccion, de consumo y de
 informacion.

 El escenario chihuahuense de los ochenta combina diversas expresiones
 entre los dos modelos de hacer politica y las dos racionalidades sociopoli-
 ticas. Grupos urbanos de la nueva mayoria son actores centrales en la
 movilizacion politico-electoral. Las oportunidades que deja la crisis inten-
 sifican la polemica ideolo6gica sobre el hacer-decir de la politica y se crean
 corrientes de opinion que dirimen sus diferencias en nuevas mecanicas
 de construccion del consenso; se politiza la vida cotidiana. De las expre-
 siones de descontento social surgen nuevas rivalidades politicas que tenden-
 cialmente se canalizan hacia los procesos electorales y los convierten en
 espacios competitivos de la lucha por el poder. Tambien una nueva parti-
 cipaci6n de la jerarquia catolica que milita doctrinariamente con docu-
 mentos cercanos a una especie de teologia electoral, que se inscribe en la
 racionalidad modernizante y se opone a la democracia corporativa. Los
 sectores empresariales que se inscriben tambien en una nueva racionalidad
 productiva, pero que siguen anclados al pacto corporativo en cuyo caso

 10 H6ctor Aguilar Camin: "El descenso del milagro mexicano: el sistema politico
 mexicano 1840-1980", en el libro Primcr simposio sobr-e la historia1 contempord.'nea
 de Mexico 1940-1980. Inventario sabre el pasado reciente, INAFI, M6XiCo, 1986, p. 90.

 11 Serigio Zermefio, "De Echeverria a De la MNadrid: chacia utn r6gimen buro-
 crAtico-autoritario?", en Revista Mexicana de Sociologia, 9/8, UNANT, NexiCo, 1983,
 abril-junio, p. 486.
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 la expresion mas nitida seria; "que haya deinocracia electoral pero que la
 CTM siga controlando al sindicato de mi empresa".

 El aparato estatal que jala hacia una modernizacion econ6rnica y hacia
 una nueva integracion subordinada a la economia norteamencana, sigue
 conservando las practicas tradicionales de hacer politica ante el temor de
 tener un sistema democratico competitivo. En casos como el de Chihuahua,
 estas situaciones tienen un ejemplo.

 LA GRAN CONVERGENCIA PRE-ELECTORAL

 I. Hace casi 10 afios, el entonces secretario de Gobernacion, por ins-
 truccion presidencial, convoco al pais a una reforma politica para ensan-
 char los cauces de participacion y de representacion electoral de la sociedad
 civil mexicana. La situacion era casi intolerable, la crisis de la democracia
 electoral estaba en su punto mas algido; el presidente L6pez Portillo, mAs
 que una campafia pol'itica, realizo un monologo solitario por el pais.

 Jesu's Reyes Hercles apunto en aquella ocasi6n: "Cuando no.se tolera
 se incita a no ser tolerado y se abandona el campo de la fraticida intole-
 rancia absoluta, de todos contra todos. La intolerancia seria el camino se-
 guro para volver al Mexico bronco y violento" (abril de 1977, en Chilpan-
 cingo, Guerrero).

 Estaba todavla lejano el escenario de competitividad electoral que nos
 trajo la crisis, y el n'icleo gobernante pensaba abrir la politica para que
 las minorias y la mayoria convivieran en un nuevo pacto dentro de la ley
 y el derecho. En ese entonces no se tenia presente que iba a pasar cuando
 las proporciones cambiaran y el PRI ya no fuera la historica mayoria unai-
 nime. Ese problema Ilegaria unos anios despues del boom petrolero y los
 escenarics regionales del norte del pais serian la nueva punta de.lanza en
 las luchas electorales. lsta es la historia de uno de esos casos regionales.

 II. La memoria reciente no ha olvidado el estruendoso campanazo
 que vivio M6exico aquel 1 de septiembre de 1982, cuando Lopez Portillo
 nacionalizaba la banca y el final del sexenio Ilegaba precedido de lo pre-
 monitorio: que pasaria con este pais en bancarrota?

 Varias liebres saltarian de su asiento para aplaudir al presidente, otros
 para desaprobar la medida -sobre todo los banqueros- y unos m'as para
 ver como iban a arreglar el "paquetito"; uno de estos ulstimos fue Miguel
 de la Madrid, que tomaria posesion 90 dias despues.

 Un anio despues surgian los interrogantes sobre los triunfos panistas
 en Chihuahua, y aunque, como dice Milan Kundera "Los movimientos
 politicos no se basan en posiciones racionales, sino en intuiciones, imagenes,
 palabras, arquetipos... ",' habria que encontrar simultAneamente la racio-

 12 Milan Kundera, La inisoportable levedad del ser, Ttisquets Editores, 1985,
 Barcelona. n. 262.
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 nalidad y la afectividad que encuadran el surgimiento de las luchas elec-
 torales alla en aquel espacio norteino vecino del imperio.

 Podriamos no estar de acuerdo con Krauze cuando dice que el "ap6stol
 del renacimiento del PAN en Chihuahua fue, por supuesto, el presidente
 Lopez Portillo, sobre todo por su inolvidable recta final",13 pero lo cierto
 es que este momento es definitivo para entender el escenario politico
 chihuahuense.

 En este escenario regional existian ya condiciones objetivas e historicas
 para que pudiera emerger un movimiento electoral de insurgencia civica.
 Ademas de las luchas sociales que ya se han mencionado, y la tradicion
 de luchas que cruza varios siglos, desde las guerras apaches, la revolucion
 villista, hasta la guerrilla del 23 de septiembre en Madera, hay tambien
 raices culturales que Krauze en su "ida y vuelta" capto con nitidez: "una
 tradicion violenta; un profundo sentido de aislamiento; una vision de la
 vida como desafio; una cultura biasicamente criolla, laica, liberal, un auto-
 nomismo ancestral; una fidelidad a la raiz cultural espafnola, que por su
 misma naturalidad y consistencia permite el comercio con lo anglosajon
 sin implicar, al mismo tiempo, la perdida del alma; un resentimiento
 antiguo frente al poder central que facilmente se traduce en un odio casi
 racial contra todo lo que llega del sur [...] un concepto instrumental
 (criollo) y no mistico (mestizo o indio) del poder y la autoridad. ..4

 A este catalogo cultural de rasgos nortefnos, podriamos anadir el tran-
 sito hacia una modernidad que hace del norte mexicano la frontera en
 donde se procesan cambios sociales v economicos con gran rapidez: una
 economia tradicional que pasa de tener su punta productiva y de empleo
 en la agricultura, ganaderia, bosques y minas, a una industria de maquila
 que ahora es la parte mas activa en la generacion de fuentes de trabajo;
 una irrupcion de la nueva mayoria de capas medias urbanas que reaccio-
 nan ante las amenazas a su consumismo y que ahora se logran constituir
 en uno de los sectores sociales mas dinamicos, rebasando el tipico cacero-
 lismo de estos grupos; nuevas formas de comunicacion y de informaci6n
 que lIegan no s'lo con la television nacional, sino principalmente por las
 nuevas tecnologias que significan las antenas parabolicas; sectores empre-
 saxiales que piensan en aumentar la exportacion de mercancias como una
 via natural a su situacion geografica, que dependen ma's de los ciclos eco-
 nomicos norteamericanos que de la politica economica que se determina
 en el centro del pais; una Iglesia catolica que en su jerarquia no s6lo se
 enfrenta a la proliferacion de sectas protestantes, sino que pugna abierta-
 mente por un modelo de democracia modernizante y liberal, que propone
 tin nuevo discurso ideologico cercano a una teologia electoral de derechos
 humanos; grupos campesinos que se enfrentan a las corporaciones oficiales
 y se aglutinan en torno a reivindicaciones econ6micas y morales; sectores

 13 Enrique Krauze, "Chihuahua, ida y vuelta", Revista Vutelta, niSm. 115, junio
 de-1986, p. 38,

 14 E. Krauze, Op. cit., pp. 35-36.
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 obreros que va no son convocados por el nacionalisrno revolucicinario, sino
 por una democracia sili compromisos corporativos electoxales. Todos estos
 clementos forman en el estado de Chihuahua un nuevo fenomeno: la
 gran convergencia.

 III. Un 'angulo de entrada es considerar que el caso Chihuahua con-
 siste en el ascenso panista y la derecha al poder por la triple alianza entre
 empresarios, clero y los intereses desestabilizadores de Estados Uriidos, como
 lo quisieron ver los priistas, y no solo a tono con una estrategia de discurso
 descalificador, sino como una verdadera conviccion. Diametralmente opues-
 to es el punto de vista del profesor Antonio Becerra, lider del PsUm en el
 estado, que representa una izquierda solitaria; dice 61: "En el Comite
 central hay mucho interes y mucha dificultad para entender y claro que
 ellos se van por la via de siempre, por la via tradicional, por el anSlisis
 tradicional que siempre habiamos hecho: el PAN es la derecha, el partido
 de la derecha, el partido de la reaccion, del retroceso, la tranca del fascismo
 y todas esas cosas, pero a la hora de interpretar [...] son fenomenos que
 no se pueden explicar nomas asl [...] ] por que hace unos anos el PA-iN no
 atraia a los jovenes, mujeres, campesinos, ni a los viejitos?, y ahlora es un
 centro de atencion politica que da envidia. Para los que trabajamos en esto
 de la politica y sabemos lo que son las masas, yo me pongo en una esquina
 y veo que entusiasmo, que agresividad, que combatividad, que cuforia, qu6
 confianza y estos son los hechos, los fenomenos estan ahi; gente que jama's
 se habla interesado en la politica [ ... ] gritando la democracia."

 El profe Becerra, como lo liaman, es un ilustre luchador de la izquierda
 local, que participo en los movimientos sociales de los setentas y que fue
 protagonista en el movimiento universitario; en 1986 fue el candidato a la
 gubernatura por el PSUm. Su punto de vista tiene la originalidad de hacer
 un intento serio por entender el escenario chihuahuense por fuera de los
 tradicionales esquemas de la izquierda. Sefiala que existe una especie de
 radioactividad que escapa a las viejas clasificaciones y que aparentemente
 presenta una realidad llena de contradicciones, que tiene que ver ma's con
 lo espontaineo, con las sorpresas y los absurdos.

 El escenario chihuahuense esta intimamente relacionado con una crisis
 de la moral politica, en donde el ciudadario quiere rescatar una dignidad
 perdida, y lo que se valoriza es dar la cara y enfrentarse con los viejos
 moldes politicos del priismo. El poder ya puede ser un reparto patrimon ial
 o caciquil, pero ahora tiene que ganarse en las urnas; esa es la tesitura
 en donde las afectividades inundan los momentos pl'asticos del movimiento.

 Dignidad y orgullo, celosamente cultivados por un sentimiento regional,
 son. el marco de valores transclasistas que son compartidos por estratos de
 clase diversos. En juego tambien estat lo "elementalmente humano" 15 v
 que en esta coyuntura es descifrable como un anhelo democratico; en estos

 15 Termino que emplea el antrop6ilogo italiano Alberto Cirese para explicar lo
 que no es atributo de clase, como la religiosidad, el sexo, ia afectividald, la raza,
 Ia edad, etcetera.
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 ingredientes tiene su germen la gran convergencia. Sobre esta valoracion
 se monto el discurso panista.

 IV. Casi 30 a-nos despues de aquella lejana confrontacion de 1956,
 Luis H. Alvarez Ilegaba a la presidencia municipal de Chihuahua; era el
 anio de 1983 y el critico sexenio apenas se iniciaba. Ese dia que gan6 dijo:
 "no es un triunfo de Accion Nacional, es un triunfo del pueblo de Chi-
 huahua". SimultAneamente, en Ciudad Juairez, un joven desconocido gano
 tambien la alcaldia y con ello el PRi sufrio una de sus m'as grandes derrotas,
 perdio las principales ciudades del estado y 5 de las 14 diputaciones locales.

 El proceso electoral de 1986 tiene otro antecedente, que completa el
 cuadro: las elecciones de 1985 para elegir a los 10 diputados federales
 del estado de Chihuiahua. Estas elecciones sirvieron para confirmar la ten-
 dencia de 1983; el PRI volvio a perder 5 diputaciones; el PAN gano las tres
 de Juarez y una mas en la capital. Este proceso de 1985 fue un termometro
 para determinar la evolucion del proceso. Despues vendria 1986 y la doble
 pregunta: itendria capacidad de recuperacion cl PRI?, se podria consoli-
 dar el panismo?

 La disputa por las curules federales fue el i'ltimo ensayo antes de la
 pelea fuerte, la que en 1986 involucro a los grupos, partidos y actores socia-
 les que participaron en el proceso electoral y que lograron demostrar una
 oosa: la gran convergencia de una sociedad civil que se movilizo en contra
 de la democracia corporativa del priismo y pugno por una democracia
 competitiva.

 Durante el periodo de 1983 a 1986, se presenciaron en Chihuahua
 varios cambios importantes, a traves de los cuales se puede detectar las
 diferencias sustantivas de uno a otro proceso electoral.

 En 1983, lo importante fue la novedad; el factor sorpresa fue un im-
 ponderable decisivo, que practicamente sirvio para que las elecciones se
 respetaran y que no se instrumentara una operacion fraudulenta.

 La percepcion subjetiva de muchos chihuahuenses configuro6 una vision
 sobre la crisis del pais que sirvio como argumento no explicitado de las
 campanas electorales; es decir, orquesto un discurso callejero como una ecua-
 ci6n: "PRi + gobierno + corrupcion = causantes de la crisis." Las inter-
 pretaciones sobre el proceso economico rondaron sobre tres lineas conflu-
 ventes: a) Una conciencia de que la crisis en Chihuahua tenia menor
 afectacion que en otros estados, porquie se lograron conservar los niveles
 de empleo y de inversion en las principales ciudades; salvo en el caso de
 Ciudad Ju'arez por ser frontera, se vivio una situacion mas dificil, tanto
 por el control de cambios como por la devaluaci6n del peso. Esto obedece
 ,l axioma de que cuando el peso est'a sobrevaluado la frontera vive feliz.
 b) Un malestar en los sectores empresariales por la nacionalizacion de la
 banca, que logro trasminar a otros sectores sociales, conformando un resen-
 timiento por el alto nivel de intervencion estatal y por el rompimiento
 de las reglas del juego; de aqui salieron varios de los nuevos cuadros panis-
 tas que eran jovenes empresarios. c) Un discurso generalizado en contra
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 de la corrupcion, del centralismo y del gobierno lopezportillista como su
 simbolo, que tuvo inmediatas traducciones locales en el PRI de Chihuahua.""

 Por otra parte, tuvieron lugar acontecimientos que despegaron direc-
 tamente de la nacionalizacion de 1982, como el surgimiento de las asocia-
 ciones y frentes civicos, que involucraron a grupos amplios de sefnoras,
 j6venes y empleados, en una disposici6on a participar politicamente en
 contra del priismo, lo cual politizo a importantes sectores de la poblacion
 en una afectividad clave para el momento.

 Otro factor fue la participacion de la Iglesia, y concretarnente del arzo-
 bispo Almeida que publico un extenso catecismo: "Votar con responsabili-
 dad", con un cuerpo doctrinario para los catolicos que sirvio de referencia
 obligada en el proceso politico. En este documento y en sus condiciones
 de emision se pueden destacar tres estrategias ideologicas que fueron efi-
 caces: "destacar la legitimidad de la Iglesia para participar en politica
 como la voz autorizada para los cristianos; con esta premisa de validez,
 la Iglesia condena de hecho las ideologias adversas a la suya y vuelve al
 ambito valorativo del deber ser; establece como un deber del cristiano
 la participacion politica y el voto y, como conclusion, le da un conte-
 nido al voto cristiano: que sea por el partido que busque los cambios pro-
 fundos en la sociedad".'7

 En 1983 fue fundamental la situacio6n en la que se encontraban los par-
 tidos politicos. El PRi, como lo dijo uno de sus miembros,; aqui esta muer-
 to!; en ese a-no se hizo pu'blico y evidente el desgaste que ya tenia para
 ese entonces. Sus sectores incorporados no tenian capacidad de convoca-
 toria electoral y se habia mermado su labor de gestion caracteristica; pasaba
 ademas por una serie de pugnas internas producto de la inercia del poder
 cuando no hay necesidad de competir. Aqui radica el argumento priista
 de que "nos ganaron porque nos confiamos".

 El PAN, por su parte, se preparo con recursos economicos, y con una
 estrategia de campafna diseinada para apoyarse en los acontecimientos que
 ya se habian generado en la sociedad civil y supo capitalizar no solo el des-
 contento existente, sino montarse en los indicios de la convergencia social
 antipriista que ya en 1983 era patente en la escena politica nortenia, y de
 ser un partido minoritario, pero con experiencia electoral, crecio como
 bola de nieve.

 Los partidos de izquierda tuvieron una presencia marginal durante
 el proceso politico, que se expreso en los escasos votos obtenidos; y como
 dice el profe Becerra, la izquierda mostro su desconfianza en los proce-
 sos electorales.

 16 A conclusiones similares se Ilega en el trabaio de Tonatiuh Guillen, "Ten-
 dencias politicas y crisis econ6mica en trcs ciudades del norte de Mexico", manus-
 crito, El Colegio de la Frontera Norte.

 17 Alberto Aiiz Nassif, "La coyuintura de las elecciones en Chihuahua 1983",
 en Municipios en conflicto, UNAM-GV, M6xico, 1985, p. 95. En este trahajo se hace un
 aniAlisis ideologico del documento.
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 Las elecciones de 1983 marcaron una nueva tendencia bipartidista en
 Chihuahua: de un total de 400 mil votos aproximadamente, el PRI tuvo
 194 mil y el PAN 190 mil. Esto significo para el partido oficial una conser-
 vacion de su votaci6n en los distritos y municipios rurales y una p'rdida
 en las ciudades; en cambio, para el blanquiazul fue un salto cualitativo en
 las zonas urbanas, y tal vez lo mas relevante fue que la mayoria de esos
 votos fueron nuevos y expresaron a variados grupos de ciudadanos que
 eran abstencionistas y practicamente marginales del proceso politico. En los
 iultimos 20 a-nos, las elecciones no lcgraron interesar ni a la izquierda ni
 a las minorias panistas, ni mucho menos a los sectores medios que en ese
 lapso sufrieron la gran metamorfosis.

 Despues de las elecciones de 1983, el estado de Chihuahua vivi6 una
 constante lucha politica, que se traslado de las urnas a los ayuntamientos
 y al congreso local. El PRI, como dicen algunos de sus miembros m6s cr'ti-
 cos, cerro las oficinas despues de la campana y se fue a su casa a descansar
 como es su costumbxe, pero esta vez, en lugar de hacerse gobiemo co-
 mo es su costumbre, se dedico a restregarse sus errores y a depositarlos
 en factores externos. En tanto que el PAN no dejo de tener una presencia
 simb6lica en los puestos que gano, y que se convirtieron en los nudos del
 conflicto, donde se desarrollo, durante esos tres a-nos, una parte impor-
 tante de la lucha politica e ideologica.

 Dos afios despues se repitio un proceso electoral en condiciones similares,
 salvo que en esa ocasio6n ya no se conto con el factor sorpresa. Se volvio
 a confirmar la tendencia de votacion bipartidista y las cifras permanecieron
 casi iguales a las de 1983.

 El escenario de 1985 tuvo a un debutante, el CDP, que habia sido abs-
 tencionista militante y enemigo de los ayuntamientos panistas; el CDP par-
 ticipo con el registro del PRT y solo obtuvo cerca de 8 mil votos en todo
 el estado. Los forcejeos empezaron a manifestarse y hubo un cambio de
 actitud de los priistas, que se prepararon de otro modo, hicieron una cam-
 pana de prensa y radio mas moderna y seleccionaron mejores candidatos,
 es decir, mas populares, vincularon el programa de obras puiblicas con el
 ofrecimiento de sus candidatos en campania y se invirtieron varios miles
 de millones de pesos. Para su desconcierto, los priistas observaron que las
 votaciones en las zonas urbanas fueron por los colores y no por las per-
 sonas. El PRI tuvo votaciones bajas en 9 de los 10 distritos federales, y solo
 el entonces candidato a diputado Fernando Baeza logro repuntar la vota-
 cion en su distrito para el partido oficial.

 El clima cambio, y mientras que en 1983 las elecciones se realizaron
 en completa paz, pues nadie esperaba los resultados, ahora la hostilidad
 fue un ingrediente que condimento la sopa, tanto en las casillas, como
 en la lucha que se hizo despues del proceso electoral; los actos puTblicos
 del PAN fueron m6as nutridos despues de las elecciones; se ensayaron recur-
 sos nuevos para la defensa de las votaciones, se constituy6 un tribunal
 popular para calificarlas y se hicieron huelgas de hambre de los alcaldes
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 panistas. Los resortes de la legitimidad priista no lograron traspasar el
 descredito acumulado.

 Estas dos elecciones se Ilevaron a cabo, a pesar de todo, con las mismas
 reglas del juego, tanto en la competitividad electoral como en el c6digo
 normativo. En ambos casos se respeto la regla de oro, la de la mayoria.

 En Ciudad Juarez la tecnica alquimica consistio en no computar casillas,
 lo cual no resulto para el Pm, pues con todo y que se contabilizaron unas

 cuantas casillasl la proporcion favorecio al blanquiazul.
 En este cambio de clima politico hubo una emergencia de variadas

 formas para la defensa del voto; la lucha mas intensa se dio despues de las
 elecciones. Se ensayo un nuevo modelo de lucha civil contra el fraude,'8
 se constituyo un tribunal popular que emitio un juicio moral sobre las
 elecciones; algunos alcaldes panistas se pusicron en huelga de hambre
 y otros hicieron marchas a la capital del estado.

 La tendencia bipartidista se volvio a expresar en el animo del electora-
 do; esta vez el PRI obtuvo 234 mil votos y el PAN 220 mil reales, aunque
 le fueron reconocidos oficialmente solo 147 mil.

 Despues de las elecciones que volvieron a favorecer al PAN, quedo mas
 o menos claro que este partido habia dejado de ser aquel grupo pequefio
 de unas cuantas familias cat6licas de anta-no y se habia trasformado en un
 partido que retaba a la hegemonia priista.

 Simb6licamente, las elecciones de 1985 expresaron el ainimo electoral
 que podria existir para el anfo siguiente. La situacion poselectoral se com-
 plico, el rumor de que el gobernador Oscar Ornelas caeria se acrecento
 por un amplio reportaje del periodico Excelsior, cuyo primer titular a
 ocho columnas fue: "Al garete el mando politico en el estado de Chihua-
 hua" en aquel calido agosto de 1985. Un mes despues, precedido por un
 conflicto universitario, el 19 de septiembre de forma casi inadvertida por
 el terremoto, Ornelas presentaba su renuncia y el titular de Excelsior veia
 realizado el presagio. Con esta renuncia, el PRi y el aparato estatal empe-
 zaba a preparar su nuevo proyecto para las elecciones de 1986.

 El conflicto universitario de septieorbre abrio la critica en contra del
 gobernadcr; el principal reclamo que se le hizo a Ornelas fue su falta de
 control politico, que segiin los priistas habia ocasionado las derrotas de 1983
 y de 1985. En csta racionalidad oficial, se necesitaba un gobernador que
 garantizara unas elecciones con predominio prifsta. Fidel Velazquez dio
 el tiro de gracia y declaro enfatico: "No ha habido nada importante
 que pueda alabarse del gobierno que dirige Oscar Ornelas" (La Jornada,
 6 de septiembre de 1985).

 La maniobra para quitar a Ornelas del camino tambien estuvo vincu-
 lada con la mayoria que conservo el PRI en el congreso local, pues los resul-
 tados de 1983 le quitaron este porcentaje de las dos terceras partes, ya
 que perdio 5 de los 14 escanfos; sin embargo, mantuvo congelado el iv

 Is Segdin los panistas, les hicieron un fraude en el 79 Distrito (le la ciudad de
 Chihualhua, y ese ftic el rmotivo aparente (le la protesta civil.
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 distrito local de Ciudad Juarez y en 1985, en una eleccion extraordinaria,
 lo volvio a perder y otra vez lo dejo congelado. Con esta curul activa en el
 congreso se hubiexa complicado la salida del gobernador.

 El proyecto prilsta para las elecciones de 1986 empezo con la salida
 del gobernador y, aunque todavia no ensefnaba sus demas cartas, el PRI de

 Chihuahua tenia enfrente un serio problema: j como derrotar a una socie-
 dad civil que se habia tornado antipriista y que ahora era protagonista
 de esa gran convergencia por una democracia electoral?

 UN LARGO Y SINUOSO PROCESO ELECTORAL

 I. Las etapas. Las elecciones para elegir gobermador en Chihuahua em-
 piezan practicamente un a-no antes. El banderazo de salida es el cambio
 de Oscar Ornelas por Gonzalez Herrera. Desde ese momento queda claro
 pam los priistas que la estafeta del interino seria entregada al futuro can-
 didato del partido oficial y no a un posible gobernador de la oposici6n.

 Las etapas del proceso electoral pueden distinguirse por los aconteci-
 mientos que van a movilizar politicamente a los principales actores del
 escenario chihuahuense.

 En otra parte senfalamos que en estas elecciones hubo cuatro fases o
 etapas: a) de la calda del gobernador Ornelas en septiembre de 1985 a las
 reformas a la ley electoral (C6digo Administrativo), en diciembre del
 mismo ano; b) de las postulaciones de los candidatos en diciembre de 1985
 y en enero de 1986 al 6 de julio, dia de las elecciones; c) del 7 de julio,
 etapa de lucha poselectoral contra el f,raude al dia de calificacion de
 las elecciones en agosto, por el congreso del estado convertido en Colegio
 Electoral; d) de la calificacion y nombramiento del nuevo gobernador a la
 toma de posesion en octubre.'9

 Dentro de estas cuatro etapas se llevaron a cabo las elecciones chihua-
 huenses; en un clima de mucha polemica, y expectacion se cumpli6 pun-
 tualmente con el calendario electoral. La racionalidad oficial y la de opo-
 sicio6n se enfrentaron en una serie de tacticas y estrategias que marcaron
 las formas de hacer politica, los limites de la democracia electoral en Mebd-
 co y sobre todo el escenario en donde se desarroll6 un largo y sinuoso
 proceso electoral.

 El tratamiento que habia recibido el caso Chihuahua por parte del
 aparato estatal habia sido hasta entonces diferente respecto de otros, pero
 ahora, por la logica del poder, se impuso que ya no tenia que ser la excep-
 cion. En 1.985 hubo tres caros importantes que fueron conflictivos: Nuevo
 Leon, Sonora y San Luis Potosi.

 La expectativa de que Chihuahua pudiera ser diferente fue tal vez el
 principal ingrediente para que el caso interesara a estudiosos y a la prensa

 19 Aziz, Alberto, op. cit., 1986, p. 11.
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 nacional y extranjera y tuviera una resonancia poco comu'n tratandose

 de unas simples elecciones estatales.
 Aunque la discusion de fondo se puede centrar en varias preguntas

 (lave, hemos seleccionado dos para situar los marcos de las expectativas:

 j es factible que el sistema politico mexicano este en condiciones de soportar
 una gubernatura de oposicion?, y es realista suponer que puede liegarse
 a dar una gubernatura de oposicion ahora? Los hechos consumados nos
 indican que por ahora no es factible y tampoco realista, pero veamos por
 partes por que no y como se desarrollo el caso, que puede ser ejemplo
 para otras elecciones y para el optimismo de la opoiscion en un futuro
 cercano.

 II. La ley. Ante las amenazas de poner en cuestion una gubernaturaz,
 el piu y suis distintas conexiones institucion;ales, organismos corporativos, el
 aparato estatal, el presupuesto y el control sobre la legislacion electoral,

 fueron recursos y capacidades que se usaron para preparar el caso
 Chihuahua.

 Dentro de la racionalidad oficial priista era necesario cambiar las reglas
 del juego y trasformar los riesgos en seguridades. En diciembre de 1985,
 el PRI da el segundo paso en su estrategia: despues de haber quitado a
 Ornelas, cambia la legislacion electoral.

 En una de las uiltimas sesiones del congreso local, como un punto a
 tratarse en asuntos generales, se da lectura a las refonnas al Codigo Admi-
 nistrativo del estado de Chihuahua (Libro iv) sobre materia electoral.

 Se modificaron 25 de lo0 113 articulos que integran el Libro iv, "de
 los partidos politicos y procesos electorales". De estos cambios se pueden
 destacar, por sus implicaciones politicas para unas elecciones, los siguien-
 tes: a) Sobre la Comision Estatal Electoral. La reforma tuvo dos compo-

 nentes: reforzar la composicion priista de la CEE y asegurar ciertas atri-
 buciones discrecionales para la vigilancia del proceso a la mayoria priista.
 Si se revisa la integracion de los organismos de este tipo en el resto de los
 estados del pais, Chihuahua es la excepcion en el mayor nu'mero de miem-
 bros oficiales, por lo cual esta GEE tiene una sobrerrepresentaci6n del
 siguiente tipo:

 - tres miembros que designa el gobernador, el primero serta el presi-
 dente y los otros dos vocales;

 - el director de gobernacion;
 - cuatro miembros del poder legislativo;
 - uno por cada partido;
 - un notario en funciones.

 De esta forma el PRI tiene 10 votos seguros. mas los de los partidos para-
 estatales (PST, PPS y PARM), con lo cual alcanza 13 votos. En los demas
 estados, la integracion es mas simple: un presidente que generalmente es
 el director de gobernaci6'n, dos comisionados 'del der legislativo (uno
 por cada partido politico) y un notario.20

 20 Se puede consultar el estudio de Jorge Madrazo, "Reforma polftica y legis-
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 b) Sobre la propaganda. Se reformo para sancionar con la cancelaci6n
 del registro de la planilla al partido que hiciera cualquier tipo de propa-
 ganda 3 dias antes de la eleccion.

 c) Sobre los representantes de casilla. Se anfadio ia necesidad de com-
 probar una residencia de cuando menos 6 meses en la seccion.

 d) Sobre el computo. La reforma indica que solo ser6a valida el acta
 que se encuentra dentro de la urna y ya no la de los representantes de casilla.

 De la letra a la practica se vieron con claridad los resultados politicos
 de la reforma. La CEE voto todos los acuerdos con una din'amica de trece
 contra cuatro votos (PSUM, PAN, PMT, PRT).

 Las atribuciones del presidente de la CEE para nombrar auxiliares de
 forma discrecional opero, y ademas se restringio a solo tres el niimero
 de representantes generales de los partidos para vigilar la eleccion en los
 distritos y municipios, reduccion sospechosa donde hay casos urbanos de
 mas de 300 casillas o casos rurales con una geografia de complicado acceso.

 La propaganda negra se hizo, aunque no opero la sancion: en la ma-
 drugada del 6 de julio se repartieron anonimamente volantes falsos del PAN
 en lugares publicos de la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juairez. Con
 las actas se posibilito la tactica de cambiarlas y con los 6 meses de resi-
 dencia se destapo la facultad de que los controles sindicales tuvieran
 mas eficacia.

 En diciembre de 1985 las reformas electorales generaron una amplia
 reaccion en contra que comando principalmente el PAN, movilizaciones,
 huelgas de hambre y una protesta generalizada a la que se hizo caso omiso
 y se guardo6 silencio. Con estas reformiias se dio cauce a una competencia
 mas desigual, cuya finalidad politica evidente fue complicar el proceso
 electoral y debilitar a la oposicion; a pesar de que oficialmente se afirme
 lo contrario y se haga una defensa sobre la equidad juridica y lo imperso-
 nal de la ley, lo cierto es que la reforma tenia destinatario con nombre
 y apellido, practicamente por ser una reforma ad hoc para el caso.21

 III. Los candidatos: Baeza, Barrio y Becerra. Mientras la polemica
 sobre el cambio de las reglas del juego llegaba a puntos algidos, en esos
 dias vino el destape; Fernando Baeza era designado como precandidato a la
 gubernatura por los 3 sectores del PRI y se daba otro paso en la estrategia
 oficial: el hombre.

 Cuando no puedes vencer al enemigo, u(netele; o por lo menos, haz
 como que te le pareces; y asi fue. Baeza era el producto mas acabado
 de un hibrido priismo de derecha, con origen panista y democrata cris-
 tiano en su juventud y fiel seguidor de Oscar Flores; aqui el Piu tuvo
 razon; era su mejor opcion para ese momento y frente a ese enemigo.
 Un candidato como Baeza era conciliador para el momento y de sobrevi-

 laci6n electoral 4en las entidades federativas", en el libro Elecciones en Mexico, evo-
 lucion y perspectivas, coordinador Pablo Gonzilez Casanova, Ed. Siglo XXI, M6xi-
 co, 1985, pp. 289-328.

 21 Chihuahua, proceso electoral 1986, firmado por el gobierno del estado.
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 vencia para el PRI; SU mision era derrotar al PAN, Su discurso la autocritica,
 su tActica la conciliacion y sus recursos todos los que pudiera darle la
 federacion.

 Originario de Delicias, centro agricola del estado de Chihuahua, miem-
 bro de una familia panista, educado con los jesuitas, Baeza hizo su carrera
 polltica a la sombra de Oscar Flores; fue su secretario particular en la
 gubernatura, despues fue presidente municipal de su tierra natal y sin
 terminar el periodo paso a la Procuraduria General de la Republica, de
 donde salio para ser diputado federal en 1985 y ser el 20 de diciembre
 la salvacion del PRi.

 Su tarea no seria facil; tendria que trabajar y convencer de que el
 era una opcion vailida y un candidato distinto de la imagen desprestigiada
 del PRI. Por lo pronto, desde el destape, era ya el hombre de confianza de
 los grandes empresarios del estado como Vallina, Bermu'dez y otros.

 Tendria que hacerse de un discurso ideologico impenetrable a la crltica
 externa, y a la vez de autocritica y sortear las impugnaciones de su pasado
 reciente; Baeza habia sacado de apuros a la procuradora del D. F., Vic-
 toria Adato, cuando el terremoto del 19 de septiembre puso literalmente
 al descubierto los metodos de tortura que sufrieron un grupo de colom-
 bianos acusados de narcotraficantes, y el desde la Camara de diputados
 sirvio de pasaporte para que la se-nora no tuviera que enfrentarse a explicar
 el hecho ante los honorables diputados.

 Un mes despu6s, el PAN celebro su convencion estatal y decidio rumbo
 entre sus tres precandidatos: Luis H. Alvarez, Francisco Barrio y Villarreal
 Posada, alcaldes de Chihuahua, Ciudad Juarez y Parral, respectivamente.

 Aquel joven desconocido que gano en 1983 la presidencia de Juarez
 era Barrio; en esos tres afios logro obtener un liderazgo importante y marco
 el nuevo estilo de hacer politica del PAN; su tactica fue la resistencia paci-
 fica y en la frontera impuso su forma de hacer las cosas. Para los panistas
 era un lider nato; para sus enemigos era un "alocado carismatico". Alguna
 vez, un periodista de la frontera senialo que ahi existia mas un "barrismo"
 que una ideologia panista.

 En la convencion gano Barrio sobre Alvarez con una votacion de 582
 contra 190 votos. Despues de la designacion, Luis Alvarez salio a encabezar
 una "caravana de la democracia", por varias ciudades del pais, que finalizo
 en Queretaro, al igual que en 1956, y Barrio empezo la campana politica.

 Originario de Satevo, casi 10 afios mas joven que Baeza, Barrio habia
 sido un aguerrido alcalde; enfrento a los grupos populares y los reprimio,
 pues para eso era el poder puTblico, segu'n el; quiso aglutinar a los mas
 de 40 mil "cholos" de Juarez y formo un programa de trabajo con ellos,
 que fracaso; no tuvo prejuicio en declararse abiertamente practicante ca-
 t6lico y carismatico. Barrio era egresado de la Universidad de Chihuahua
 y habia sido lider empresarial en la frontera; trabajo para Jaime Ber-
 mu'dez y ftie uno de los creadores del Frente Civico. Su carrera politica
 Labia sido raipida y los panistas consideraron que era su mejor opcion.
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 El estilo de Barrio era pole'mico; una especie de "Ghandi esquina con
 Pancho Villa", dijo un periodista. El dia que gan6 la candidatura dijo:
 "Vengo a ponerme a disposicion de mi partido y la patria. Estoy listo,
 con la ayuda de Aquel que todo lo puede, para asumir la responsabilidad
 al frente del gobierno del estado." 22

 Los partidos de izquierda marcaron dos formas de hacer politica para
 *su participacion electoral; el CDP-PRT postulo a Ruben Aguilar para la
 gubernatura y se lanzo con una campana por el pobrerismo, con el lema
 "arriba los de abajo". El PMT quiso lanzar a una mujer a la candidatura,
 pero fue descalificada por no cumplir los requisitos, a juicio de la CEE.
 El PSUM lanz6 al profe Becerra con una campana por la democracia electoral.

 Desde el principio, los partidos de izquierda, en sus dos estilos, CDP-PRT
 y PSUM, tuvieron poca presencia pu'blica y contaron con escasos recursos.
 Pero tal vez lo mas grave, dice el propio Becerra, sea que la izquierda no
 confia en las elecciones y por lo tanto no logra convencer. El PSUM se paso
 casi 6 meses discutiendo si era conveniente participar electoralmente, y cuan-
 do decidio que si, una gran parte de sus integrantes se replego y n10
 hizo campafia.

 Mientras el CDP se dedico a impugnar al PAN, Becerra y la parte del
 Psum que si le entr6 al proceso entendieron de otra forma el momento
 politico e hicieron una campafia por recuperar "la dignidad", que para
 el momento politico era el discurso en boga. En esa comprension, Becerra
 se lanzo6 por la defensa del voto y tambien impugno las reformas electorales.
 En cambio, el CDP se dedico a hacerle el trabajo al PRI CIe las colonias que
 controla, y el dia de las elecciones expulso a los representantes de casilla
 del PAN.

 Asi marcaron los partidos de izquierda sus campanias electorales: uno
 por derrotar al PAN al costo que fuera y otro por defender el voto, inde-
 pendientemente de quien se tratara.

 Becerra era el mayor de los candidatos, un viejo lider de izquierda
 que fue miembro del Partido Comunista, y actualmente es el lider del PSUM
 en el estado. Su estrategia fue comprender que en ese momento lo que
 los chihuahuenses querian era elecciones limpias; supo desde un principio
 de las nulas posibilidades de triunfo, pero su presencia sirvio para darle
 prestigio a la izquierda que representaba y tuvo la sensibilidad politica
 para formar parte de la gran convergencia electoral que la sociedad civil
 en Chihuahua queria. Es el critico ma's mordaz de la misma izquierda y su
 prestigio de luchador independiente valio para que en aquel estado norteiio
 la izquierda tuviera una importante presencia simbolica como oposicion
 politica, aunque los ortodoxos lo tacharan de pansumista.

 IV. Los proycctos. Con las reformas a la ley y con estos candidatos
 se iniciaron las campainas politicas. La pequefia historia de estos 6 meses
 de contienda electoral esta formada por miles de detalles, anecdotas y acon-
 tecimientos importantes. El registro exhaustivo de todos ellos nos llevania

 22 Informaci6n Procesada de Chihuahuia, enero de 1986, p. 32.
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 a un largo escrito, no menos importante, peo de otro car'acter, por lo cual
 hemos seleccionado los acontecimientos mas relevantes para dar cuenta
 de este largo y sinuoso proceso electoral.

 La distincion fundamental de las elecciones de 1986, respecto a las
 dos anteriores, fue que se trataba de jugarse una gubernatura. Simbolica-
 mente implicaba que los partidos politicos contendientes tendrian que
 presentar un proyecto estatal para los proximos 6 a-nos.

 El proceso electoral chihuahuense camino sobre dos pistas simultanea-
 mente: los programas de gobierno que el PAN presento en forma de pla-
 taforina, y el PRi, como un programa basico; y la otra fue la lucha elec-
 toral propiamente dicha. Esta distincion es importante porque en Chihua-
 hua lo que menos se discutio y se socializo fueron los planes y programas,
 y lo que ocupo la escena electoral fue la pugna abierta entre la necesidad
 del PRI por legitimarse como una opci6on valida y las impugnaciones panis-
 tas, de forma anticipada, contra el fraude.

 Como todo proceso politico, este estuvo inundado de afectividad. No se
 discutia si Barrio presentaba un proyecto diferente al de Baeza, o si este
 ultimo proponia un plan mas viable para el estado. Lo que apasionaba a la
 gente eran los pequenos detalles de la lucha electoral: si el PRI gasto tantos
 millones c si el PAN saco un desplegado; si tal candidato tenia antecedentes
 en una organizacion empresarial o si era "decente" y aseguraba un "buen
 gobierno"; lo que destacaba no era que el arzobispo Almeida dijera tal
 argumento, sino simplemente que lhabia hablado.

 Esta polarizacion de afectos se orquestaba en la interiorizacion subjetiva
 que los ciudadanos hacian del proceso electw,ral. Sobre una matriz afectiva
 se dio la lucha politica e ideolo6gica, corr o una estrategia de desplaza-
 mientos para rebatir al contrario.

 Aunque tradicionalmente la cultura politica en Chihuahua habia lie-
 vado a un desinteres de la ciudadania por los planes del gobierno y las
 opciones politicas, ahora habia un ingrediente nuevo: el intfr-es de la gente
 por participar, discutir, confrontar; las campafnas eran el tema obligado
 en los cafes, las escuelas, el trabajo, la calle y por supuesto en el a6mbito
 familiar, donde frecuentemente se daba el bipartidismo casero.

 Simult'aneamente se iba dando un doble proceso politico: la modula-
 cion que hacian los partidos contendientes en los medios inasivos de in-
 formacion, y la que hacian los chihuahuenses en su vida cotidiana; entre
 las dos existia una serie de relaciones que dependian de la cercania o lejania
 que se tuviera del proceso politico, de las simpatias y antipatias respecto
 a un partido o a un candidato.

 Parte de esa cultura politica ha contribuido a que los planes y progra-
 mas de gobierno en Mexico, desde los que se presentan en campaina, hasta
 los que emite el gobierno, sean considerados como meros discursos en sen-
 tido peyorativo. Sin ser ajeno al h'abito de planear para decir y no para
 hacer, el PRI presento un plan biasico, con una hechura de grandes genera-
 lidades, en donde se plantearon los problemas del desarrollo economico
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 y social del estado, los objetivos y las acciones que el partido oficial con-
 sidero prioritarios.

 Por su parte, el PAN hizo lo suyo en una plataforma de gobierno con
 un caracter similar.

 Formalmente, entre ambos proyectos existe una serie de similitudes,
 sobre todo en el renglon del desarrollo economico y el fomento industrial,
 y tambien hay diferencias importantes en cuanto a la relacion entre gober-
 nantes y gobernados o entre gobierno y sociedad civil. Mientras el PRi
 dedica solo una pequenfa parte introductoria a hablar sobre la comunica-
 cion entre ambos, el PAN plantea una seccion significativa a decir que pug-
 nara por terminar con los acarreos, estimular la participacion de los padres
 de familia en la educacion de sus hijos y establecer un regimen de respeto
 con los medios de informaci6n.

 Politicamente, la construccion del proyecto panista esta mas acorde
 con los lineamientos de un modelo liberal democratizante; en cambio, la
 propuesta priista se queda en los esquemas ya conocidos del proyecto pre-
 sidencialista en turno: fortalecer el federalismo, autonomia municipal, fis-
 calizacio6n de los fondos pu'blicos, es decir, un delamadridismo estatal. Los
 panistas proponen cuatro aspectos: derogacion de la ley electoral, division
 efectiva de poderes, respeto al municipio y mayor participacion de la
 sociedad civil.

 Ambos proyectos tenian como referente obligado el comportamiento
 de panistas en los municipios y de priistas en el gobierno estatal, y sobre
 estas experiencias la ciudadania recibia los planes de los partidos.

 En terminos ideologicos, Baeza ofrece a Chihuahua el proyecto delama-
 dridista cuatro a-nos despues, cuyas propuestas ideologicas de base son: reno-
 vacion moral, democracia interna, federalismo y un amplio programa de
 obras e inversiones pu'blicas. Reivindica al partido oficial, pero toma dis-
 tancia de el. Necesita generar un discurso minimamente creible y acepta
 las divisiones internas del partido; incluso, quiere "democratizar", pero
 no mas alla de los compromisos con lideres, caciques y empresarios;* critica
 a la Iglesia que se mete en politica y descalifica a la oposicion panista:
 la califica de electorera y de no tener proyecto; quiere conciliar, pero al
 mismo tiempo necesita sobrevivir con la estructura tradicional del partido.

 Baeza intenta tripular un partido dividido y a cada momento la imagen
 de uLnidad de la mcecadotecnia se nubla ante la terca realidad; se da una
 separacion entre el gobernador interino y el candidato; los sectores del
 partido caminan poco y separados de la coordinadora de la campana;
 saltan priistas desilusionados; las promesas de la campaina no articulan
 compromisos con la base corporativa del PRi, y se da una relacion inversa-
 mente proporcional en las alianzas con las fracciones dominantes; las masas
 aparecen en los actos piusblicos y se maniobra principalmente con el sector
 magisterial.

 Los sectores corporativos presentan un desgaste que se hace evidente
 en una sociedad politizada; el caso del 79 distrito en 1985 puso al descu-
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 bierto el descontento de los obreros cetemistas que rechazaron la imposicion
 jerarquica del lider que impuso Fidel Velazquez; de esta forma, el seior
 Zapata llego a la diputacion sin consenso y mediante un fraude, Los cam-
 pesinos del noroeste del estado lograron el aumento a los precios de gairan-
 tia de sus cosechas como una excepcion en el pais a pesar de la CNC y la
 Liga de Comunidades Agrarias contra las que tuvieron que luchar por
 sus demandas, con lo que se evidenci6 tambien el estado de debil gestoria
 de los organismos campesinos oficiales.

 Barrio ofrecio un proyecto ampliado de lo que fue su paso por la alcal-
 dia de Ciudad JuArez: modernizacion de las practicas de gobierno, servicio
 civil de carrera a bur6cratas y funcionarios, academias de policia para su
 profes;ionalizacion y un manejo transparente de los recursos.-

 Ideologicamente, su lema fue "ya es tiempo"; y le imprimio a su cam-
 pana un fuerte contenido afectivo y de sensibilizacion contra el fraude,
 la anticipacion como estrategia y el triunfalismo como discurso.

 Barrio comando a un PAN en ascenso y aprovecho la cresta de su lide-
 razgo que ensayo en Ciudad Ju'arez durante mas de dos afios. El modelo
 politico de Barrio es el neopanismo: un estilo empresarial de hacer politica

 v de administrar los recursos (para los panistas, el municipio fue una em-
 presa prestadora de servicios); puso en operacion la pr'actica de lucha civil
 contra el fraude y aglutino a amplios sectores descontentos contra el priismo
 tradicional; ataco de forma cerrada el modelo corporativo y las practicas
 del acarreo y como un rasgo fundamental y tal vez el mas importante,
 protagoniz6 una vocacion de poder que el PAN tradicional nunca antes tuvo.

 Mientras Baeza hablaba de concordia, Barrio impugnaba y emitia un
 discurso incendiario. Baeza trataba de ser conciliador y Barrio lo retaba
 puiblicamente a un debate que nunca se realizo.

 Entre ambos proyectos no estaba en cuestion el desarrollo economico
 y la modernizacion maquiladora del estado, ni las formas en las que Chi-
 huahua seguiria su crecimiento hacia la economia de maquila. No habia
 un planteamiento de orientacion popular; en los dos casos, se aspiraba a la
 legalidad vigente, salvo en materia electoral.

 El tercero fue Becerra, que tripulaba un PSUM dividido internamente
 y se lanzaba a una campafna practicamente simbolica y con escasos recur-
 sos. Propuso la defensa del proceso democratico y el respeto al voto; con-
 centro sus recursos en algunos municipios de la sierra en donde tenia tra-
 bajo de base y aiii hizo la mayor parte de su campana, en Zaragoza donde
 gano en 1983, en Gomez Farias, Namiquipa y Bocoina. Becerra es un
 factor critico respecto al PRI y al PAN.

 Entre diciembre de 1985 y enero de 1986, mientras los partidos se pre-
 p-araban para la contienda electoral, en el noroeste del estado miles de cam-
 pesinos se preparaban para dar una lucha por mejorar los precios de garan-
 tia y toman las bodegas de la CONASUPO. Con una organizacion de varios
 ainos, los campesinos de la Utnion para el Progreso de los Campesinos de
 la Laguna (UPCALA) junto con la Alianza Campesina del Noroeste, deciden
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 empezar a tomar las bodegas como medida de presion, tactica que se gene-
 raliza hasta Ilegar a 69 bodegas tomadas y surge el Movimiento Demo-
 cratico Campesino. En esta lucha, varios elementos fueron clave y decisi-
 vos; se dio un trato especial a Chihuahua, pues en Nayarit y en Chiapas
 solo se hicieron promesas e incluso se reprimio el movimiento; la coyun-
 tura electoral permitio una lucha exitosa y al margen de los organismos
 oficiales como la CNC. Fue un movimiento que se encaden6 al proceso elec-
 toral como forma de darle continuidad; en el liderazgo hubo tres personas
 clave: el padre Camilo Daniel Perez, parroco de Anahuac, el alcalde de
 oposicion Cuauhtemoc Humberto Ramos Molina y el profe Becerra.

 En la coyuntura electoral, el movimiento campesino se transform6 en
 movimiento electoral y fue donde los partidos de izquierda, el PSUM y el
 PMT concretaron su proyecto: luchar por unas elecciones limpias.

 Los demas partidos tuvieron una participacion marginal: el PARM, in-
 existente, tambien postula a Baeza; el PDM pratcticamente no existe en Chi-
 huahua, al igual que el PST; el PPs, aliado activo del PRI, lo poco que hace
 de campafia es en contra del PAN; y el CDP-PRT hace trabajo al PRI en las
 colonias que controla y tambien se lanza contra los panistas.

 V. Las campanias. Los recursos, la organizacion, el estilo politico y la
 forma de aglutinar a sus publicos, forman las estrategias de la campana
 que realizaron los partidos politicos. Con las reglas del juego modificadas,
 los candidatos se dedicaron de manera intensa a recorrer el estado mis
 grande del pais.

 Con una geografia que abarca desierto, sierra y Ilanuras, Chihuahua
 tiene una larga red de ciudades dentro de una superficie de 247 087 km2.
 Politicamente, existen 67 municipios que forman un estado complejo y
 heterogeneo.

 Con los antecedentes de 1983 y de 1985, el caso Chihuahua era un
 desafio para los partidos politicos de oposicion y tal vez una de las elec-
 ciones mAs complicadas que enfrentaba el PRI en varios a-nos. Visto el pro-
 ceso a distancia se puede pensar que alli se puso a prueba el inicio de un
 nuevo paradigma electoral, en donde el partido oficial enfrent6 unas elec-
 ciones competidas y puso a funcionar toda su capacidad y recursos, que
 no son pocos. La campania del PRI fue notablemente una fusion con el
 aparato estatal. Los recursos fueron miultiples, se puso a disposicion del PRI
 un gran presupuesto. La campana priista no solo tuvo difusion estatal, sino
 tambien nacional, en prensa y televisi6n.

 La gestoria fue digna de jeques arabes, "yo te doy, yo te prometo, yo
 hago obras, yo te condono deudas, pero tu' vota por mi". Viejos problemas
 se resolvian por un toque casi magico de los candidatos del tricolor. En este
 caso no solo era vital ganar las elecciones para recuperar los puestos de
 eleccion perdidos, sino que tambien era necesario arrasar a la oposici6n;
 que este proceso dejara un efecto simbolico de ma's largo plazo, que se sin-
 tiera el peso del poder estatal y que ante tal maquinaria electoral la opo-
 sicion fuera derrotada y desmoralizada.
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 El lema de Baeza fue "Chihuahua vamos juntos"'; se hizo up,a imagen
 del candidato que no fuera a semejanza de su partido, para lo cual fueron
 desapareciendo poco a poco los logotipos del PRI en la propaganda; se ven-
 dia a un candidato con un partido nebuloso por detras, y no podia faltar
 en el folclor priista un corrido con el lema a voz de Inariachi.

 Las primeras incursiones de Baeza en actos p'ublicos fueron unl. impQr-
 tante indicador para saber el desgaste del partido y de su convocatQria.
 En Ciudad Juarez, en uno de los primeros mitines, solo se junto a 150
 personas. En ese momento, el PRI empezo a instrumentar el proyecto de
 "promotores del voto"; la idea fue tener a 36 mil promotores que se encar-
 garan de reclutar a su vez a 10 o 15 personas comprometidas a votar
 por el PRi, con lo cual se aseguraria 360 mil votos seguros o. mas. Etas
 matematicas de la victoria fueron el principal instrumento visible de la
 campafia de Baeza. El u'ltimo dia de la campafna, el PRi publica un suple-
 mento de 20 paginas en la prensa con los nombres de los prornotores,

 sin orden alfabetico; este listado tenia m6as un efecto simbolico que real,
 pues de cualquier forma no habia modo de comprobar su veracidad.

 La practica del dedazo, tan arxaigada en la cultura priista, fue uno
 de los frentes que mas se impugno por la oposicion en la campafia. Ante
 ello, el PRI decidio "democratizarse" y que sus miembros eligieran. a. sus
 candidatos a las alcaldias. En marzo, a mitad de la campaiia de. Baeza,
 se abrio un proceso de auscultacion y en una semana el PRI ya tenia su-
 puestamente a sus mejores hombres y mujeres. La falta de costumbre y la

 [uerza del poder patrimonial se opusieron a la democratizaci,rn 4l,;.Vapo,r
 y saltaron inmediatamente varios casos conflictivos en algunos municipios
 donde se reto a los caciques. Este proceso tampoco alcanzo a ilegar a Ciu-
 dad Jua6rez; alli se impuso al empresario Jaime Bermu'dez, principal pro-
 motor de la maquila elr la frontera; un empresario metido en.la politica
 era parte de la modernizacion que quiso hacer el PRI.

 La campafia priista trataba de cubrir todos los frentes debiles y de
 seguir una linea modernizadora. Reclutaba empresarios; pagaba boletines
 de prensa que aparecian como gacetillas y movilizaba sus recursos. El eje
 de la campafia era el discurso conciliador y "autocritico" de Baeza. El dia
 que se tomo la protesta a los candidatos del tricolor en el gimnasio univer-
 sitario Manuel Bernardo Aguirre, un contingente de trabajadores de la
 empresa Aceros de Chihuahua, con varios meses en huelga, irrumpio en

 el recinto y al grito de iaceros solucion!, dio al traste con el acto priista,
 que se desdibuj6, y la mayor parte de los asistentes acabaron por abando-
 nar el recinto, ante el asombro de Lugo Verduzco, entonces lider nacional
 del partido.

 Entre este tipo de estira y afloja se Ilevo a cabo una de las campan-s
 mas millonarias que se recuerden en Chihuahua, el PRI cubrio casi todos
 los espacios politicos, lieno de propaganda las calles, pinto las bardas, es-
 tuvo diariamente en la prensa, saturo la radio minuto a minuto.

 El decilogo de la oposicion panista se centro nuevamente en la denun-
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 cia y la impugnacion contra el Piu. Si la democracia hace referencia a dos
 valores fundamentales, la igualdad y la libertad, ha sido tradicion que la
 izquierda tome el primero y la derecha el segundo; en esta ocasion la regla
 tamnbien funciono. Al grito de ;ya es tiempo!, el PAN tejio su doble estra-
 tegia de campania: por una parte, hicieron una difusion de las tesis y pro-
 vectos que sustentaban, y por la otra instrumentaron una denuncia contra
 el fraude que liamaron "desobediencia civil", con una serie de medidas
 para antes, durante y despues de las elecciones.

 Esta doble estrategia creo tambien un doble clima animico que fue in-
 ducido por el discurso de los lideres: asegurar la victoria electoral y pre-
 parar al electorado para defender su voto. Habia una contradicci6n en la
 propaganda panista, pues mientras se pedia el voto, se afirmaba tambien
 que el PRI iba a hacer fraude.

 Un volante panista decia: "El 6 de julio, tienes 10 segudos de libertad
 para votar de acuerdo a tus convicciones." Se privilegio el valor de la liber-
 tad, que resulto6 ser atractivo para una ciudadania participante. La desobe-
 diencia civil, afirmaban los panistas, es "un acto de protesta pacifica, que
 se ejecuta en forma consciente y piublica frente a la opresion o para com-
 batir alguna situacio6n injusta". La convocatoria era para marcar los bille-
 tes con la leyenda: "en Chihuahua exigimos respeto al voto"; tapar las

 placas del automovil con una calcomania que decia: "yo soy un desobe-
 diente civil"; no pagar el servicio de agua ni el de luz.

 El PAN desplego sus recursos, que eran muy inferiores a los del PRI,
 en una campana que hizo en la calle y en la prensa, porque tanto la radio
 como la television permanecieron cerradas bajo la amenaza de quitar con-
 cesiones a los duefios; en esta ocasion los panistas no llegaron al eficaz
 medio radiofonico.

 Si el PRI tuvo una cobertura del 100% en los puestos disputados, los
 panistas se acercaron bastante, y por primera vez entraron a varias 2onas
 rurales, para cubrir 60 de los 67 municipios.

 El proyecto panista, aunque contaba con la orquestacion afectiva, no
 fue ni con mucho tina alternativa al del PRi, y si fue una coladera de todos
 los reclamos al gobierno, al sistema y al regimen.

 La campanfa panista fue sobre todo de impacto simb6lico, y si en poli-
 tica "decir es hacer", Barrio se convirtio en un lider b'asicamente afectivo
 que comando su campana sobre los valores de la libertad y la valentia.

 Aunque habia pruebas de que a Chihuahua no la iban a soltar, y Ia
 evidenica de la millonaria campa-na priista lo confirmaba diariamente, se
 e-mpezo a manejar la estrategia ideologica de que "siempre hay una pri-
 mera vez" y de que esta era la oportunidad en Chihuahua. Esta idea se
 difindio ampliamente durante las campafias.

 Los panistas no tienen estructura corporativa para aglutinar, pero cOmo
 un feno6meno nuevo, las asociaciones civicas, las instancias de una parte
 importante de la organizacion de ha campanfa panista, aunque explicita-
 mente se declaraban no partidarias su ideologia, estaban inscxitas del lado
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 blanquiazul. A diferencia de la de 1983, la campa-na panista tuvo esta vez
 una importante infraestructura de organizacio6n que, incluso a pesar de lo
 improvisado que se detectaba en la coordinadora de campana, a veces se
 llego a hacer con cierto profesionalismo.

 Comparativamente, el PRI tenia todo lo que al PAN le faltaba en recur-
 sos, pero el PAN, inversamente, tenia lo que cl PRI no pudo conseguir: apo-

 varse en la gran convergencia de variados grupos de la sociedad civil que
 querian democracia electoral. Este deficit simbolico del PRi peso mucho
 durante la contienda; el PAN, como Jo sefnalo un observador ha ganado
 a pesar de que no tiene cuadros, pero ha sabido aprovechar este superauit
 afectivo.

 VI. Los obispos del norte. Si en el terreno politico, el PRI tiene todos
 los recursos legales e ilegales, legititmos e ilegitimos para ganarle a la opo?
 sicion las elecciones, hay un coto cerrado en donde la autoridad moral es
 practicamente intocable; e'ste es el de la Iglesia catolica y sus obispos
 del norte.

 La Iglesia del norte, como la Ilaman, ha tenido desde 1983 un papel
 relevante en los procesos electorales a traves de los documentos que ha emi-
 titdo: "Votar con responsabilidad" en 1983 y "Coherencia cristiana en
 la politica" en 1986. Aunque hay una diferencia de estrategia en la enmi-
 sion de los documentos (el primero lo emitio solo el arzobispo Almeidc
 de Chihuahua, y el seguindo lo suscriben los obispos del norte en conjunto:
 Chihuahua, Juarez, Madera, Nuevo Casas Grandes, Torreon y la Tarahu-
 mara), el contenido explicito es simnilar, aunque la forma ideologica sea
 diferente; mientras que el primero es un catecismo de preguntas y respues-
 tas para orientar el voto cristiano, el segundo es una denuncia contra el
 fraude electoral y contra el modelo corporativo del priismo.

 En una parte central del segundo -documento dicen los obispos: "En
 la base, pues, de la corrupcion que afecta al pais, est'a una corrupci6in
 mayor, que es el fraude electoral" (19 de marzo de 1986). Los obispos del
 norte hacen un docunmento en el que abogan por un pluralismo politico
 y nor un proceso democratico limpio.

 La politizacion en Chihuahua ha llevado a los catolicos a una priactita
 politica mras intensa. La religiosidad nortefia, que tiene la caracterlstica
 de ser sobria e incluso fria, es el producto de una histor^ia donde no hubo
 mestizaje; u'ltimamente ha sido terreno fertil para la emergencia de prac-
 ticas religiosas carismAticas para grupos conservadores y de las Comuni-
 dades de base para sectares populares. En este contexto, se puede decir que
 los obispos del norte tienen una fuerte incidencia en la vida politica del
 estado, ya que cl avance de sus posiciones ha sido notorio.

 Por ejemplo, hace 30 afios, el entonces obispo Guizar y Valencia man-
 do el siguiente mnensaje poselectoral a la prensa: "El juicio sobre la lega-
 lidad y limpieza de las elecciones en el estado de Chihuahua corresponde
 a los HIH. cuerpos colegiados y juntas de altas personalidades de los par-
 tidos politicos que tomaron parte en la contienda, y el juicio y veredicto
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 definitivo sobre todo lo actuado (aca abajo) toca plenamente a la opini6n
 puibhlca, y de ella pasarA a la historia de Chihuahua." 23 Ahora los obispos
 dedlaran una huelga de cultos por el fraude y ahi radica toda la diferencia.

 Un sacerdote comento la disyuntiva ideologica que resulta al ser cada
 vez .mas irreconciliable para muchos chihuahuenses ser cat6lico y priista
 al mismo tiempo; no de gratis, el PRi imprimi6o ahora una calcomania que
 decia: " En este hogar somos orgullosamente catolicos y priistas."

 Los obispos del norte han ido tomando un papel protagonico en los
 conflictos sociales; ya paso el tiempo en que el obispo estaba encerrado
 en la iglesia y solo se le veia cuando habia ceremonias religiosas impor-
 tantes. Ciertamente, el enfasis en la participacion se ha dado en los pro-
 cesog electorales, pero ha habido participacion en el movimniento democri-
 tico mediante el padre Camilo, que es abiertamente apoyado por el obispo.

 Las pr acticas de los cat6licos han tenido politicamente dos vi as de par-
 ticipaci6n: los carismaticos y las comunidades de base, y en ambos ha habi-
 do un alejamiento progresivo del PRI. Las Comunidades de base que son
 un movimiento nacional, tienen presencia con sectores populares, en colo-
 mas perifericas y con grupos campesinos; esta parte tiene una inclinaci6n
 politica hacia la izquierda que hasta la fecha los partidos de esta tendencia
 no han sabido capitalizar, pues todavia son muy fuertes los prejuicios;
 1a otra parte ha proliferado en grupos carismaticos que tienen una incli-
 naci6n hacia el PAN y que 6este ha sabido aprovechar.

 Estas diversas religiosidades han tenido un eje trasclasista y se han ex-
 presado. politicamente en la gran convergencia por una democracia elec-
 toral en esta coyuntura.
 I En una entrevista con uno de los obispos del norte le mencionamos:
 "dicen que ustedes son panistas"; y su respuesta fue rapida: "ahora resulta
 que los obispos del norte somos panistas, donde el panismo es el que tiene
 en jaque en algunos lugares al PRI, pero en el sur son comunistas porque
 el que tiene en jaque alla al PRi no es el PAN, sino el PSUM [ .. . ] eviden-
 temente no queremos pugnar por un partido politico, sabemos que son
 una parte muy transitoria [ ... ] si alguna lecci6n saco la Iglesia catolica
 del siglo pasado fue que no tenia que ligarse con ningufn partido politico
 y ademas, si de veras anduvieramos buscando un partido politico que nos
 sirva de apoyo, nos iriamos con el PRI, pues despues de cincuenta y tantos
 afnos de estar probando que tiene la sarten por el mango, j quien va a andar
 buscando otro partido?"
 I Despues de que en 1983 el Pmi probo el costo negativo de tener un
 enfrentamiento abierto con la Iglesia, ahora guard6 silencio ante el docu-
 mento y evito la propaganda negra contra los obispos. La tactica fue con-
 traria y de acercamiento; el delegado al CEN del PRI, Manuel Gurria Ord6-
 fiez, fue a. visitar al arzobispo de Chihuahua el 15 de mayo y cuenta don
 Adalberto que: "Me invito para que me hiciera del PRI. Usted tiene que

 23;El Heraldo de Chihuahua, 4 de jtilio de 1956, primera plaia.
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 ser del PRi. Ayu'denos a Baeza y a ml. Y yo le dije: mire licenciado, no es
 esa nuestra posicion, no hacemos politica de partido. Pues hagala, me dijo." 24

 En Chihuahua se ha gestado una Iglesia militante, ademas de doctri-
 naria, a favor de la participacion de la Iglesia y la jerarquia en politica,
 que pugna abiertamente contra el fraude electoral y hace una identificcion
 entre el modelo corporativo del priismo y la corrupcion. Tal vez sea uno
 de los actores que, aunque actu'a en coyunturas especificas, tenga la pre-
 sencia menos coyuntural del resto en el escenario chihuahuense, como ya
 lo hemros empezado a constatar.

 VII. La socializacion ideologica y los medios masivos. La discusion
 de las elecciones de Chihuahua fue el fraude. Con los antecedentes de otros
 casos recientes como San Luis Potosi, Sonora y Nuevo Leon, la socializa-
 cion ideologica de la campaina giro en torno a los estereotipos que a favor
 y en contra construyeron los partidos politicos sobre las posibilidades y limi-
 taciones de tener unas elecciones limpias.

 Si lo que menos se socializa y discute son los programas de campania,
 en su lugar la discusion cotidiana fue llenada por los esquemas ideol6gicos
 interiorizados previamente y por la afectividad, que sirvieron de matriz
 para la orquestacion ideologica de los discursos de la campafna.

 Las elecciones de Chihuahua fueron un intenso campo para la polemica
 ideologica. Dentro de toda la marafna podemos distinguir varios planos de
 emision de discursos que se entrecruzaron: el discurso callejero que circula
 cotidianamente; el discurso de la prensa con sus variados generos; el dis-
 curso de los mitines de campaina; el discurso gremial de los actores, par-
 tidos, Iglesia catolica, empresarios, asociaciones civicas; todos ellos fueron
 formas de expresion que modularon y modelaron la coyuntura electoral
 y que formaron el gran discurso politico del caso Chihuahua.

 Dentro del discurso callejero existen varios rasgos que lo caracterizaron
 durante el proceso de la campania:

 - Un clima de animadversion contra el PRi, en los taxistas, los em-
 pleados de gobierno, hasta los boleros de la plaza; este clima obedecio muy
 probablemente a razones heterogeneas, pero que finalmente se unificaron
 en unos cuantos valores que se identificaban como el antipriismo, la liber-
 tad, el respeto al voto, la dignidad y la valentia.

 - El acompanante de este clima fueron las formas de aglutinar a los
 ciudadanos para los actos puTblicos; como una percepci6n callejera se ob-
 servaba que mientras el PAN aglutinaba, el PRI recurria al acarreo. Aunque
 es de sentido comuin esta distincion, ahora estaba cargada de afectividad
 en simpatias y antipatias politicas.

 - El contenido del discurso callejero fue la pole'mica sobre el fraude
 electoral por las denuncias anticipadas del PAN, la formaci6n del Movi-
 miento Democratico Electoral, el documento de los obispos y el manejo
 del PRI en la CEE, y los errores del padr6n. En este sentido, las elecciones de

 24 Proceso, n(im. 509, 4 (le agosto de 1986, p. 13.
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 Chihuahua tuvieron un estigma permanente durante todo el proceso:

 8 de aue va a servir el voto si no se va a respetar?
 Las campanias politicas no existen si no estain en los medios masivos

 de informacion. En esta ocasion, la prensa fue el vector principal del pro-
 ceso y el pulso de las elecciones. La radio y la TV perdieron credibilidad
 por la presencia exclusiva y excluyente del PRI.

 En la prensa local de Chihuahua ya existia una relaci6on, casi simbiotica,
 entre los periodistas y los lectores; independientemente de que habia diarios
 con mas credibilidad que otros, la gente buscaba lo que queria leer y lo
 dema's lo r echazaba. El eje de la polemica ideologica en la prensa fue
 la polarizacion entre el PRI y el PAN que lleno las patginas editoriales, los
 desplegados de propaganda y la informacion de los diarios.

 Si alguien llegaba de fuera y queria enterarse de la situacion politica,
 ciertamente no lo podia hacer a traves de la prensa local, pues practica-
 mente no habia analisis. Las paginas editoriales eran el producto de la
 polarizacion y era poco creible la critica sin caer en el bipartidismo ideo-
 logico que se vivio en Chihuahua durante esos meses.

 El bipartidismo que se dio se puede traducir en terminos ideologicos
 como una especie de maniqueismo; este tuvo dos alimentadores importan-
 tes: por un lado, la construccion del PAN de un discurso simplista sobre
 la situacion del pais, las causas de la crisis, la corrupcion y la opcion que
 necesitaba Mexico para superar estos problemas. El tono panista, aunque
 eficaz para la polemica callejera del miomento, dejaba mucho que desear
 y no era un discurso que Ilevara a sUs pu'blicos adherentes a una vision
 mAs compleja y atinada del pais, del estado de Chihuahua y de las rela-
 ciones con Estados Unidos, pues todo su discurso giro en torno de unas
 cuantas banderas contra la corrupcion.

 El otro alimentador fue el discurso priista, que a pesar de sus intentos
 de renovacion neopriista, siguio usando el lenguaje de la revolucion mexi-
 cana, que para unos resultaba ridiculo, para otros era ofensivo y para una
 gran mayoria era poco creible e inicluso indiferente. Habia por ejemplo
 casos particularmente disonantes, como el del candidato a la alcaldia de
 Chihuahua que gritaba en los mi tines que iban a sacar a la clase empre-
 sarial del municipio, y junto a el tenia a su companero de f6rmula que
 era era el ex gerente de la Canacintra.

 El encierro dogmtatico se reflejaba a diario en la prensa local; para
 unos, los otros eran "corruptos insalvables", y para los contrarios eran
 "vendepatrias, hijos de Maximiliano". En Chihuahua las tendencias de
 los peri6dicos eran mJis o menos las siguientes: El Heraldo de Chihuahua,
 de la Organizacion Editorial Mexicana, que le daba espacio al maniqueis-
 mo y publicaba practicamente todo de ambos partidos; El Novedades de
 Chihuahua, perteneciente al grupo Vallina, tuvo una inclinacion mas priista,
 y en la etapa poselectoral fue boicoteada por los panistas; de cualquier
 forma, perdi& credibilidad; el Norte, adquirido recientemente con capital
 de Ciudad Juarez, mantuvo una tendencia mas priista; y el Diario de Chi-
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 huahua, filial dei de Ciudad Juarez, el miias joven de los cuatro, mantuvo
 una postura independiente; como un rasgo notable, este diario no aceptaba
 gacetillas priistas para que aparecieran como informacion; le dio cobertura
 a todo el proceso y, por supuesto, estuvo estigrmatizado de panista; pero
 habria que mencionar que fue el periodico que mas credibilidad logro en
 el proceso electoral, e incluso aumento significativamente su tiraje.

 En Ciudad Juarez, la situacio6n era similar; el Diario de Juarez, que es
 el de mayor circulacion, tiene una fuerte incidencia y esta formado por
 un grupo independiente de periodistas de tendencia plural, y financiera-
 mente cuenta con capital local. El Fronterizo es filial de El Heraldo y el
 tercero es El Universal; estos dos uiltimos tienen una circulacion relativa-
 mente baja respecto al Diario, y por lo tanto menor credibilidad en el
 caso de la frontera.

 Los grandes medios nacionales entraron tambien al encierro dogmia-
 tico, sobre todo el Excelsior, Televisa e Imevision, que se convirtieron en
 agencias priistas. La excepcion fue la revista Proceso que mantuvo una
 postura independiente y gracias a la modulacion permanente que le dio
 al caso logro tener una gran credibilidad, aumentar su circulacion, e incluso
 despues de las elecciones se convirtio simbolicamente en uno de los espacios
 de difusion del movimiento de convergencia antifraude, junto con el Dia-
 rio de Chihuahua.

 El otro gran espacio de socializacion ideologica se abrio, sin duda, en
 los momentos plasticos de la campania: los mitines. Las concentraciones
 p'iblicas eran el resultado y la expresi6n de los dos modos de hacer politica.
 y las praicticas en donde la afectividad inundaba las plazas y se hacia pre-
 sente la masa. En estos momentos plasticos, se daba la dimension del
 publico de cada partido, la forma de aglutinarla, las inte,rpelaciones para
 animarlo y las respuestas inducidas o espont'aneas de la masa hacia el lider
 y el orador.

 El PRI mostro un piublico de pertenencia, que mediante el acarreo y las
 listas de asistencia llenaba la plaza. El PAN se caracterizo por tener un
 puiblico de adherentes que tambien llenaba la plaza. Los actos de la iz-
 quierda distaban bastante de ser de masas. El acto priista era breve; las
 consignas se gritaban por oficio y tenian un aninlador, conjuntos musicales
 y simulaban un ambiente festivo; los discursos de los candidatos eran los
 de la revolucio6n mexicana y la modulacion era la de la gesta heroica; habia
 una diferencia significativa y visible en el pu'blico: adelante, cerca del tem-
 plete, los lideres de todas las categorias respondian con interes al orador;
 el resto era solo relleno de masas, ajenas y distantes que circulaban como
 acarreados, campesinos, obreros, colonos que cumplian con el requisito
 de la asistencia.

 El acto panista era prolongado, llegaba al ritual, y el publico adherente
 iba a escuchar, a gritar, a protestar y a sentirse masa. No habia relleiio
 y de la heterogeneidad de los asistentes sali a una homogeneidad que cerraba

 el aplauso y el grito. Mientras los priistas gritaban una consigna "ivamos
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 a ganar!", en los actos del PAN se empez6 a corear una consigna que em,
 pezo de forma espontanea con el claxon de los autom6viles (ta-ta-ta, ta ra

 ta-ta), que significaba "i Barrio si, Baeza no!"
 Para los priistas, ir al mitin era una obligacion de lista o un compromiso

 de los lideres; para los panistas era un ritual de protesta y esa diferencia
 estaba presente como radioactividad que diferenciaba los mitines del cor-
 porativismo y los de la convergencia.

 PARCIALDAD, MANIPULACION 0 FRAUDE

 I. Para cualquier democracia resulta desgastante invertir una buena
 parte de sus recursos y capacidades en defender, vigilar y protestar por
 irregularidades en el proceso electoral. Lo cual quiere decir que en Mexico
 una buena parte de los alegatos sobre la democracia electoral gira todavia
 sobre la legitimidad de las elecciones y su transparencia. En el caso Chi-
 huahua, una parte importante de las estrategias de campana se centraron
 en discutir y polemizar sobre la posibilidad o imposibilidad de unas elec-
 ciones limpias.

 Una diferencia de la democracia mexicana con otras, no es que aqu6llas
 no tengan corrupcion en su sistema politico, o un manejo autoritario y a
 veces represivo del poder, sino que existe una dosis menor de impunidad
 de los actores gubernamentales y de sus funciones pu'blicas. La fuerte im-
 punidad de la democracia mexicana ha contribuido a generalizar practicas,
 que en otras democracias podrian derrumbar a un gobierno sin que pase
 nada; practicas como la de la parcialidad en un dictamen electoral, la ma-
 nipulacion del padr6n o algu'n tipo de fraude.

 Estas practicas han sido, probablemente, las que m'as han contribuido
 a convertir a las elecciones mexicanas en rituales preestablecidos sin com-
 petitividad.

 II. En Chihuahua sucedieron irregularidades y anomalias durante el
 dia de las elecciones, donde hubo casos de relleno de urnas y expulsi6n
 de representantes de casilla de los partidos de oposicion. Irregularidades
 antes de las elecciones con el manejo del padr6n electoral que sufrio una
 fuerte manipulaci6n; y problemas de parcialidad en el dictamen del Cole-
 gio Electoral. Para demostrar este conjunto de anomallas nos basamos
 en el estudio de Juan Molinar, "Regreso a Chihuahua" (Nexos, nu'm. 111,
 marzo de 1987), en los testimonios que recogimos y en la observacion
 que realizamos durante ese 6 de julio de 1986.

 En este sentido, el caso Chihuahua tuvo un largo periodo en donde
 la atencion piublica y la lucha poselectoral se centro en la discusion sobre
 las preguntas siguientes: hubo fraude electoral?, de qu6 tamaino fue el
 fraude?, < las irregularidades registradas cambian los resultados?, j es factible
 saber con exactitud quien gano y que gano?

 De todas estas preguntas s6lo es posible documentar algunas, es decir,
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 si hubo irregularidades, aunque 6stas no Ilevaron a anular la elecci6n como
 lo pedian los panistas, ya que el dictamen oficial solo anulo6 unas cuantas
 casillas de las cerca de 500 que segu'n los panistas tuvieron problemas.
 Segu'n el estudio de Molinar, hubo dos problemas serios, uno fue la ma-
 nipulacion del padron, y el otro fue la parcialidad en el dictamen del Cole-
 gio Electoral. Pero veamos por partes el proceso.

 El 17 de junio, tres semanas antes de las elecciones, un grupo de 200
 sefioras panistas tomo las oficinas del Registro Nacional de Electores de
 Chihuahua para exigir la entrega del padron y tener tiempo de corregir
 las posibles fallas y omisiones en el listado de los representantes de casilla.
 Con esta accion empezo de hecho la recta final del proceso electoral. Des-
 pues de tres dias, en medio de un clima tenso, se logro la entrega del
 padron, y tal como se habia presupuesto, existian errores, personas que
 habian sido omitidas, otras con domicilio diferente y algunas con nom-
 bres cambiados.

 Aunque los panistas se dedicaron durante la campana a revisar el pa-
 dron en las principales ciudades del estado, la tarea fue insuficiente para
 tener un padro6n confiable, lo cual implica, de hecho, tener un censo con-
 fiable, y es imposible para cualquier partido politico.

 En el estudio de Molinar se muestra como se manejo el padron de
 Chihuahua para estas elecciones. Se hicieron dos cosas basicamente: el so-
 breempadronamiento en los municipios rurales en donde se incluian mas
 nombres que el total de los habitantes de un municipio o distrito, por ejem-
 plo, en Manuel Benavides, donde hay 2 627 personas en el padron, cuando
 s6lo existen 1 224 ciudadanos (132.9% de exceso); y el caso de Coronado
 que tiene 2 112 nombres a pesar de que en el municipio viven s6lo 1 030
 ciudadanos (114% de exceso). Otros municipios sobreempadronados pre-
 sentan excesos superiores al 40%o.25

 El otro rasgo del caso se baso en ha inflacion que sufrio el padr6n de
 Chihuahua en terminos generales. Resulta que es el de mayor crecimiento
 del pais en los uiltimos tres anios; de esta forma el padr6n del estado de Chi-
 huahua, cuyo crecimiento demografico fue de 0.92%, crecio en un 7.30%o.2

 Ambos rasgos del padron en Chihuahua presentan datos suficientes para
 suponer que no se trata de errores tecnicos, pues adem'as del crecimiento
 existe una logica que determina en que partes debe crecer, casi como una
 variable dependiente de las zonas en donde existe menor vigilancia, donde
 la oposicion es mars d6bil y en los municipios mAs pobres y rurales del
 estado. Seguin estimaciones aproximadas, se puede presumir un sobreem-
 padronamiento mayor a los 93 mil ciudadanos fantasmas, en un padr6n
 global que crecio a un ritmo casi 8 veces superior al de su crecimiento
 demogrdfico.

 III. Otro factor fue el debilitamiento de la oposici6n en los represen-

 25 Juan Molinar Horcasitas, "Regreso a Chihuahula", Nexos, ndm. 11, marzo
 de 1987, p. 27.

 29 Molinar, op. cit., p. 25.
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 tantes de casilla. Este rasgo se hizo para remachar la reforma a la ley
 que exigia residencia de 6 meses en la seccion para poder ser represen-
 tante de casilla.

 DIias antes de la eleccion, la CEE, por la mec'anica de trece votos contra
 cuatro, desconocio a la mayoria de los representantes del PSUM en Chi-
 huahua, Juarez y Camargo principalmente. Esta situaci6on posibilito que
 la oposicion estuviera marginalmente representada en las casillas, ademas
 de que la misma vigilancia del proceso electoral se debilitara.

 De esta forma se dejo practicamente solo al PAN en las casillas como
 oposicion. El desconocimiento de los representantes del PSUM se calculo
 con base en los problemas que ocasion6 en 1985, cuando por la firma de
 las actas de escrutinio del PAN y PSUM se obstaculizo el fraude en aque-
 Ilas elecciones.

 IV. Un factor previo a las elecciones fue el volante falso que se dis-
 tribuyo anonimamente en Chihuahua y Ciudad Ju'arez en la madrugada
 del 6 de julio. El volante tenia las caracteristicas tipograficas de la pro-
 paganda panista y ordenaba que la ulitima medida de "desobediencia civil"
 era no ir a votar.

 El reparto clandestino se hizo en los principales centros de reunion
 de estas dos ciudades, iglesias, plazas, cines y calles mas transitadas. De las
 intenciones que tenia esta accion de propaganda negra se pueden destacar
 que, primero seria desconcertante que a uItima hora se ordenara no votar,
 y segundo, que el PAN se hiciera acreedor de la sancion que indicaba la
 reformada ley de desconocer a la planilla. La maniobra fue tan evidente
 que ni el PRI ni los partidos paraestatales pidieron el retiro del registro a la
 planilla panista, y simplemente quedo el hecho como un eslabon mas
 de la cadena, tal y como se habia anunciado cuando se reformo la ley
 electoral.

 V. El dia de las elecciones, 6 de julio, se destaparon las cartas restan-
 tes de la operacion, y cronol6gicamente se erupez6 con las casillas "madru-
 gadoras" que fueron abiertas antes de la hora reglamentaria.

 En esta situacion se encuentra un nuimero considerable de casillas,
 y a modo de ejemplo se pueden tener algunos datos del siguiente tipo:
 "en las 23 casillas de la ciudad de Chihuahua que el PAN impugno por
 haber sido instaladas antes de tiempo, se computo la siguiente votacion:
 PAN, 11 829 votos contra 19 511 del PRI. Esas mismas casillas habian reci-
 bido la siguiente votacion apenas un ano antes: PAN, 10443 votos contra
 8 047 del PRi. Es decir, en las casillas "madrugadoras el PRI tuvo un aumen-
 to de 11 464 votos respecto del a-no anterior (140% de mejoria) mientras
 el PAN solamente avanzo 1 386 votos (13% de mejoria) ",27

 Despu6es vino la expulsion de representantes de casilla del PAN y la
 novedad de falsificarlos con nombramientos espurios. Una a una se pueden
 enumerar las irregularidades que se llevaron a cabo ese largo dia 6 de

 27 Jutan Molinar H., op. cit., p. 25.
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 julio, seg?n datos que presento Accion Nacional como pruebas del fraude
 en la solicitud de nulidad ante las autoridades locales y federales:
 - relleno de urnas - 207 casillas

 - expulsion de representantes - 49 casillas
 - falsificacion de representantes - 28 casillas
 - cambios de ubicacion de casillas
 - urnas ocultas - 113 casillas
 - votacion bajo presion - 70 casillas
 - supresion de casillas en zonas densamente pobladas
 - tortuguismo para votar (10 y 12 horas)
 - apertura de casillas auxiliares en zonas populares.

 Estas irregularidades se distribuyeron de la siguiente forma en cada
 distrito:

 Num. de % sobre Ntum. de % sobre el
 Distrito impugnaciones el total casillas total-1789

 I Chihuahua 120 13.04 95 5.31

 II Parral 223 24.23 62 3.45

 III Cuauhtemoc 150 16.30 61 3.41

 IV Ju arez 94 10.21 68 3.80

 V Camargo 147 15.97 80 4.47

 VI Juairez 24 2.60 16 0.89

 VII Guerrero 4 0.43 4 0.22

 VIII Ojinaga 51 5.54 34 1.90

 IX Casas Grandes 55 5.97 32 1.79

 X Guachochi --

 XI Guadalupe
 y Calvo - - -

 XII IJruachic -

 XIII Sta. Barbara

 XIV Juarez 52 5.65 48 2.68
 Total 920 100.00 500 2.7.95

 FUENTE: Chiihuahuta Proceso Electoral 1986, p. 249.

 Ese dia de las elecciones estuvo plagado de irregularidades, fraudes,
 acciones de autoritarismo de los funcionarios electorales, violencia de la
 fuerza pCublica hacia la poblacion que reclamaba algu'n tipo de fraude. Ade-
 mas, la documentacion que se presento para certificar el fraude electoral
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 es posible entenderla como el intento por documentar lo indocumentable,
 que para el aparato estatal fue completamente insuficiente, como lo ates-
 tigua el libro del equipo que preparo el caso Chihuahua.

 Observadores y periodistas recorrimos el mayor nuimero de casillas para
 tener datos, testimonios y constatar en vivo el proceso; y fue como descu-
 brir un hilo negro que nos llevo a ver urnas rellenas, largas colas donde
 la gente esperaba su turno para votar, la expulsion de representantes de
 casilla por cualquier motivo... un dia largo que transcurrio tal y como
 se esperaba.

 A las 7 de la tarde, el PRI cito a una conferencia de prensa y el dele-
 gado Gurria del CEN declaro la victoria del partido oficial, tambien como
 se esperaba. En la sala de prensa habia unos 300 periodistas locales, nacio-
 nales y extranjeros que observ6abamos al priista hacer piruetas para justifi-
 car el poco creible triunfo; al final, un periodista hizo una pregunta obli-

 gada: "jCuantas actas tiene para respaldar su triunfo?" La respuesta sono
 burda: "28 actas", de un total de 1789. Por u'ltimo, se escucho otra pre-
 gunta: " Se atreveria usted a- calificar estas elecciones de transparentes?"
 El delegado medito unos segundos y dijo: "Bueno, las podria calificar de
 legitimas." Estas declaraciones fueron hechas a periodistas y observadores
 que fuimos testigos de las urnas "madrugadoras", el tortuguismo, casos de
 ciudadanos que habian sido borrados del padr6n, casos de enojo y decep-
 cion cuando se descubria una urna repleta despues de 20 o 30 votos, fun-
 cionarios que violaban la ley y recibian el repudio de la gente. Tres horas
 despues llego Baeza a otra conferencia de prensa y en otro tono, sin triun-
 falismo, declaro que todavia no tenlan datos para hablar de victoria.

 VI. De todas las impugnaciones que presentaron los panistas, un total
 de 920, que afectaban a 500 casillas, el Colegio Electoral procedio a anu-
 tar solo 8. SeguTn el dictamen que califico el proceso electoral, la mayoria
 de las impugnaciones se calificaron de la siguiente forma: "no ocurrieron";
 "no son causantes de anulaci6n"; "no se aportan pruebas suficientes"; "Cno
 son irregularidades generalizadas"; y "aunque se cometieron, no alteran
 los resultados sustancialmente".28

 En el analisis, Molinar hace una contraargumentacion a cada uno de
 los temas y finalmente recapitula del siguiente modo: "el analisis de la
 forma en que se reviso la evidencia presentada por el PAN en el Colegio
 Electoral de Chihuahua es insuficiente para probar fuera de toda duda
 la -existencia de un fraude descomunal, pero basta para mostrar que:
 1, las autoridades pertinentes juzgaron con parcialidad; 2, el n'mero de
 casillas anuladas debi6 ser mucho mayor si las autoridades hubieran juz-
 gado el caso con apego a letra y espiritu del texto legal; 3, au'n mis casillas
 hubieran tenido que anularse si la ley misma no diera pie a que muchas
 practicas politicas que la oposici6n juzga inconvenientes se consideren
 1icitas".2'

 28 Chihuahua, proceso electoral 1986.
 29 Molinar, op. cit., p. 25.
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 Con este tipo de evidencias y de estudios la pregunta de si hubo fraude

 se puede contestar en dos sentidos: si se considera que hubo irregulari-
 dades en varias casillas, que se manipulo el padr6n y que el dictamen del
 Colegio Electoral fue parcial; si se considera lo anterior mis las evidencias,
 pruebas y testimonios presentados que no fueron considerados oficialmente
 como pruebas de fraude, este si existi6. En ambas respuestas el problema
 es considerar si las irregularidades, la parcialidad y la manipulaci6n del
 padron son fraude o son simplemente anomalias del proceso que todavia
 no es posible suprimir porque la democracia electoral es defectuosa y ni
 modo, asi suceden las cosas. Otra variante seria considerar que este tipo
 de irregularidades llevan una intencion politica de alterar los resultados
 y afectar a una de las partes contendientes.

 Con base en lo anterior podemos considerar que si hubo fraude, pues
 las irregularidades mencionadas constituyen una evidencia. Lo que no es
 factible considerar es si el tamaino de las irregularidades alteraba sustan-
 cialmente los resultados finales para cambiar al ganador.

 En otro sentido, tambien se puede considerar que el 6 de julio algo
 cambio en Chihuahua, es decir, se revalor6 el voto para los ciudadanos
 que lo emitieron, con lo cual se genero una amplia respuesta de la sociedad
 civil que se movilizo en contra del fraude y que origino una convergencia
 social mayor a la que existia antes de las elecciones. La siguiente parte es
 unza cr6nica de lo que pas6 despues del 6 de julio de 1986.

 LA GRAN CONVERGENCIA POSELECTORAL

 I. La convergencia. La diferencia entre lo que ocurrio con el caso Chi-
 huahua despues de las elecciones del 6 de julio, y el proceso previo, fue
 la conjuncion de una voluntad generalizada de la sociedad civil en contra
 del fraude electoral; esta gran convergencia poselectoral desbordo los pro-
 nosticos que se podlan tener y expreso como pueden convergir en un mo-
 vimiento social grupos y actores de tendencias antag6nicas, cuando se
 enfrentan contra un aparato estatal que quiere conservar el poder a cual-
 quier costo y como producto de una "obsesion por la unanimidad".30

 Esta voluntad estatal par la unanimidad expresa, en primer lugar, una
 desadecuacion respecto a una sociedad civil que se encuentra en proceso
 de modernizacion y que exige pluralismo; en segundo lugar, significa que
 modernizarse en Chihuahua en estos momentos consiste en la formaci6n
 de una amplia voluntad de diversos sectores sociales por una democracia
 electoral; en tercer lugar, el movimiento que se gesta despues de las elec-
 ciones tiene la orquestacion de los cambios previos que se habian dado
 desde 1983, principalmente en situaciones electorales; y en ultimo lugar,
 la forma del priismo que opto por el fraude electoral fue una afrenta

 30 Como lo sefiala el desplegado de los intelectuales, que apareci6 el dfa 25
 de julio en los medios masivos de informaci6ti.



 202 REVISTA MEXICANA DE S.OCIOLOGIA

 generalizada a los diversos sectores de la sociedad civil que aspiraba a un
 respeto del sufragio.

 Es necesario distinguir los momentos que tuvo la gran convergencia
 poselectoral, sus principales acontecimientos, los actores protagonistas que
 encabezaron la lucha antifraude, sus intereses y posiciones y la dinAmica
 social que se dio en Chihuahua desde el 6 de julio hasta la toma de pose-
 sion del 3 de octubre de 1986.

 Ejemplarmente, la din amica politica del proceso de modernizaci6n que
 ha experimentado Chihuahua en los utltimos a-nos, tuvo uno de sus mo-
 mentos mas importantes en el movimiento antifraude de 1986, y fue como
 una sintesis en donde se entrecruzaron diversas posturas antagonicas, para
 formar una coincidencia de coyuntura. Si la discusion central de las elec-
 ciones fue el fraude electoral, las evidencias que lo comprobaron fueron
 el detonante que presagio ese "verano caliente", como lo denomin6 el
 escritor Fuentes Mares unos meses antes de morir.

 Dentro de los postulados de interpretacion de la gran convergencia se
 pueden destacar los siguientes:

 - la racionalidad oficial-priista que llego a consumar el fraude y a de-
 fenderlo hasta sus u'ltimas consecuencias, mostr6 a un PRI que no pudo
 modernizarse al ritmo y al tiempo en que la sociedad chihuahuense lo hizo
 en los uItimos afnos;

 - el movimiento de convergencia antifraude se construyo ideologica-
 mente sobre la crisis de la moral politica que ha protagonizado el partido
 oficial como el antagonista de los valores socializados de: sufragio efectivo,
 respeto al voto y recuperacion de la dignidad perdida;

 - las elecciones chihuahuenses del 6 de julio evidenciaron los limites
 de la democracia electoral mexicana y la incapacidad estatal para moder-
 nizarse ante una sociedad que demanda los minimos rasgos de unas elec-
 ciones democraticas;

 - la convergencia social se aglutino sobre una regla mlnima de la demo-
 cracia: defender el voto independientemente de quien fuera el beneficiario,
 lo cual posibilito que se desdibujaran las fronteras de lo meramente parti-
 dario, para gestarse una pugna entre el aparato estatal y sus diversas co-
 nexiones institucionales que se enfrent6 a la convergencia de una sociedad
 civil que pedia la anulacion de las elecciones: partidos de oposici6n, grupos
 empresariales, la Iglesia catolica y su jerarquia, huelguistas de hambre,
 asociaciones civicas, ciudadanos, campesinos, etcetera.

 El conflicto que se gesto por el fraude electoral estuvo protagonizado
 por dos bloques heterogeneos de actores sociales que se enfrentaron en
 una lucha con posturas irreductibles; el aparato estatal trato de legitimar,
 defender y lievar hasta sus u'Itimas consecuencias la operacion de "carro
 completo", la obsesion por la unanimidad de poder, frente a una sociedad
 civil que pugno por la anulacion del proceso.

 II. La ambientacio'n del verano caliente. Del tamanio del conflicto fue
 la vigilancia del proceso electoral; 25 mil soldados Ilegaron al estado de
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 Chihuahua dias antes del 6 de julio para instalarse en las oficinas de gobier-
 no, en las comisiones electorales, para hacer recorridos por las calles y "vi-
 gilar" las casillas. Tambien fueron acuartelados todos los cuerpos de policia,
 segun datos publicados en la prensa local.

 Si los constructores de la realidad social son los medios de informacion,
 en los dias que siguieron al 6 de julio, la socializacion mas amplia de lo
 que sucedio el dia de las elecciones se dio mediante las versiones, experien-
 cias y el nutrido anecdotario de los ciudadanos participantes que fueron
 a votar. Experiencias que eran narradas de acuerdo con la afectividad que
 inundaba el ambiente. La prensa empezo a reproducir los desplegados
 y las versiones con mas intensidad que antes del 6 de julio.

 El dia 7 de julio, el PAN llamo a una conferencia de prensa y anuncio
 que los votos del PRI "estaban afectados de nulidad", por lo cual las cifras
 carecian de sentido y en consecuencia se pediria la anulacion de las elec-
 ciones. Ese mismo dia, los gremios empresariales de la localidad anunciaron
 que iban a convocar a sus miembros a una asamblea para tomar medidas
 ante las "irregularidades" del proceso electoral. Y para terminar el dia,
 los lideres del Movimiento Democratico Electoral (MDE) denunciaron el
 fraude y publicitaron la formacion de un jurado popular para calificar
 el proceso.

 El 8 de julio, el PAN anuncia las primeras medidas y sorpresivamente
 sus militantes se lanzan a la calle y durante una hora bloquean los princi-
 pales cruceros de la ciudad de Chihuahua. Al dia siguiente, el arzobispo
 Almeida declara que hubo fraude y que en consecuencia se deben rechazar
 los cargos, justifica las medidas de desobediencia civil y apoya abierta-
 mente al MDE, en donde participa el sacerdote Camilo Perez. Ese 9 de julio,
 el MDE convoca a un mitin y se da a conocer la estrategia de lucha y los
 nombres de los integrantes del jurado popular.

 El 10 de julio, los empresarios hacen el primer paro de 12 horas y efec-
 tuan un planton frente al palacio de gobierno en signo de protesta contra
 el fraude.

 En las siguientes horas, el Movimiento Familiar Cristiano organiza una
 misa en la Catedral para rezar por la salud de los tres hombres que estaban
 en huelga de hambre desde principio del mes. Ese 10 de julio los militantes
 panistas salen de la Catedral despues de haber celebrado el rito santo y se
 integran al mitin al que habia convocado el PAN, y mientras la plaza
 se llenaba de ciudadanos, un helicoptero empieza a sobrevolar en circulos
 a la multitud; la tarde presagiaba lluvia y el mitin se inicia. Barrio grita
 las primeras medidas de lucha: "somos muchos mis que ellos y les vamos
 a- hacer sentir nuestro poder; empezaremos con un boicot al peri6dico
 Novedades y a las radiodifusoras del grupo Radiorama [...] de hoy en
 adelante que nadie compre el Novedades, que nadie escuche las estaciones
 del grupo Radiorama y lo mis importante, que nadie compre en los esta.
 blecimientos que se anuncien -en esos medios ....] y vamos a ver si este
 pueblo que esta' aqui 'reunido tiene poder". Ese dia eran entre 25 mil y 30(
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 mil personas y al dia siguiente en Ciudad Juarez se repitio el acto panista,
 pero alla en la frontera el contingente era el doble.

 Dos dias despues, el PRi realizo un mitin de victoria con la consigna de:

 i' porque trabajamos para ganar, ganamos!" En esta ocasion la pieza cen-
 tral la hizo Baeza, que se dedico a hacer un recuento de su campana, expli-
 car los pasos de calificacion del proceso electoral y defendio el triunfo
 prilsta; impugno a la oposicion y finalmente hizo un liamado para con-
 ciliar a los chihuahuenses. Fue un mitin en donde se tuvo que traer gente
 de las poblaciones cercanas, ejidos y rancherias, para poder Ilenar la plaza.
 La racionalidad de Baeza fue defender las instancias legales y afirmar
 que no querian votos falsos, pero que tampoco iban a entregar los votos
 priistas, que eran la mayoria.

 El verano chihuahuense empezo a sobrecalentarse; el jueves 10 de julio,
 Pancho Barrio le puso cuenta regresiva al proceso antifraude, sefnalo que
 adem'as de las medidas anunciadas iban a realizar un plebiscito y dijo enfi-
 tico: "si el proximo domingo en las juntas computadoras les entregan
 constancias de mayoria a los usurpadores, exactamente en una semana
 contada a partir de hoy bloquearemos las carreteras del estado".

 Puntualmente, a los ocho dlas los panistas bloquearon las carreteras
 y tomaron los puentes internacionales de la frontera; los empresarios con-
 vocaron a otro paro que no tuvo el mismo exito del primero; el jurado
 popular empezo a recibir las pruebas de las irregularidades; los obispos
 del norte preparaban acciones mas radicales, y el claxon de los automo-

 vilistas tocaba todo el dia (ta-ta-ta, ta ra ta,ta), iBarrio si, Baeza no!
 Los partidos de izquierda locales, PSUM y PMT, se incorporaron de lleno

 al MDE, y el PRT nacional decidio condenar el fraude y separarse, en los
 hechos, del CDP.

 Asi empezo a gestarse la convergencia antifraude de esas primeras se-
 manas del "verano caliente".

 III. Democracia o muerte. A partir del 1 de julio, el alcalde de Chi-
 huahua, Luis H. Alvarez, y en Ciudad Juarez el doctor Victor Manuel Oro-
 peza, junto con el empresario Francisco Villarreal, decidieron iniciar una
 huelga de hambre para exigir respeto al proceso electoral y "garantia de
 libertad a los ciudadanos para emitir su voto".

 Los ayunantes expresaron real y simbolicamente el dilema entre demo.
 cracia o muerte. Desde sus respectivos campamentos, fueron un foco de
 atenci6n pennanente durante los 41 dias que dur6 la huelga de hanbre.
 Como una de las nuevas tacticas de lucha que empezo a usar el panismo
 en Chihuahua, la huelga de alimentos de estos tres personajes tuvo una
 difusion pocas veces vista; la prensa construia diariamente el aconteci-
 miento y las modulaciones se daban como noticia de primera plana; cuAn-
 tos kilos perdian, cuantas horas cumplian, cuail era su estado de salud,
 eran preguntas cotidianas.

 Despues de las elecciones, los campamentos "por la verdad en Chihua-
 hua" de los huelguistas fueron el punto de reuni6n de panistas y no panis-
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 tas que circulaban todos los dias; visitantes locales y de otras partes del. pais
 Ilegaban a platicar con los ayunantes. Al pasar de los dias, esta huelga de
 hambre se trasmuto en el simbolo de distincion de la lucha por la demo-
 cracia para el movimiento de convergencia social antifraude. Los desple-
 gados de prensa fueron multiplicandose; grupos de simpatizantes pedian
 que se levantara la huelga. El simbolo de "dar la vida" por la democracia
 tuvo un impacto afectivo que poco a poco empezo a preocupar al aparato
 estatal.

 El 28 de julio, la revista Proceso dio a conocer un desplegado de los
 tres ayunantes en donde afirmaban: "Los que permanecemos en el ayuno
 desde el 1 de julio, queremos dejar la ma's clara constancia de que si las
 autoridades insisten en burlar la voluntad popular, mantendremos el ayuno
 hasta el fin.

 "Chihuahuenses:
 "Es necesario definirse, proclamar que queremos vivir en paz y en liber-

 tad, mas si el gobierno se empefna en impedirnoslo, nosotros preferimos
 morir defendiendo la verdad." 31

 Los cuerpos agotados y debiles de los tres ayunantes cumplieron casi
 hasta el final. Despues de haber permanecido todo julio y los primeros
 10 dias de agosto, decidieron de forma conjunta levantar la huelga y el
 aparato estatal y probablemente Baeza tambien descansaron. Como iba
 a responder el presidente De la Madrid en Washington, aquel 15 de agos.
 to, a los reporteros del National Press Club, si los tres hombres hubieran
 seguido el ayuno?

 La especulaci6on del problema dio lugar a preguntas que quedaron sin

 respuesta: j como iba a asumir el regimen las tres muertes de una huelga
 ampliamente difundida?, j podria gobernar Baeza bajo la sombra de la
 muerte de don Luis, el doctor Orcpeza y el sefior Villarreal? Lo que estaba
 relativamente claro era que si la huelga hubiera tenido un desenlace fatal,
 el movimiento de convergencia hubiera pasado a otro nivel y quien sabe
 las consecuencias que se hubieran desatado. Hasta ese momento, las accio-
 nes del movimiento, que ya habian superado al PAN y dem6as organizaciones
 involucradas, Ilegaron con el final de la huelga a la frontera de la violencia
 y el domingo 10 de julio, despues de 41 dias de ayuno, empezo otra etapa.

 Dias antes del levantamiento de la huelga llego a Chihuahua ei diri-
 gente del PMT, Heberto Castillo, para dialogar con los tres hombres que
 ayunaban y pedirles que levantaran su campamento y que iniciaran una
 lucha conjunta para "caminar, no morir". Les dijo: "si han decidido dar
 la vida por esta causa, yo los invito a que la entreguen en abonos, no al
 contado [... ] Preparemonos para enfrentar juntos al sistema en las elec-
 ciones federales de 1988 [ ... I nunca lo hemos hecho juntos. Hag'amoslo,
 vayamos todos, van PAN, PMT, PSUM, PRT, PDM: la oposicion real-de iz-
 quierda y de derecha, pero con una posicion bien clara frente al gobierno:

 81 Proceso, nu'm. 508, 28 de julio de 1986.
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 o respeta la voluntad del pueblo o nos vamos a la violencia. Por mi parte
 estoy dispuesto a morir".32

 Cierto o no, en la comprension de una parte importante de la opinion
 publica quedo la impresion de que Heberto habia convencido a don Luis
 para levantar la huelga. Claro que en la decision pudieron intervenir fac-
 tores diversos, desde el instinto de conservacion de la vida, las peticiones
 de miles de ciudadanos anonimos, intelectuales, familiares, la obsesion gu-
 bernamental de legitimar los triunfos priistas, hasta la conviccion de que
 seria mejor seguir vivo en una lucha mas a largo plazo. Tambien es real
 que Heberto supo aprovechar el momento: para unos fue oportunista y
 para otros oportuno. Supo capitalizar el movimiento chihuahuense para
 darle una convergencia nacional con los demas partidos de oposicion y vela-
 damente candidatearse para ser el hombre de la oposicion en 1988.

 La interpretacion sobre si don Luis deberia o no haber levantado la
 huelga es ambigua: cumplir con la palabra hasta el final (si no, para
 que.se anunci6 asi?; o bien como el mismo lo declaro ante una multitud
 de simpatizantes el dia que se termino: "'Para mi la decision mas facil,
 en cierto modo, seria la de permanecer en este quiosco con el proposito
 inicial; sin embargo, el ayuno y los argumentos de todos los que me han
 escrito y visitado ha enriquecido y ampliado mis perspectivas [. . .] hoy
 abandono el ayuno para, al lado de ustedes, salir a ocupar las nuevas
 trincheras." 33

 Aunque la famosa convergencia de los partidos de izquierda con los
 de derecha fue rapidamente neutralizada por la desaprobacion que hizo
 Heberto pu'blicamente, cuando los panistas fueron a Washington a ver al
 senador Helms y a apelar ante la OEA, de todas formas quedo de manifiesto
 que la intervenci6n del ingeniero Castillo en Chihuahua fue meramente
 coyuntural.

 Esos 41 dias de democracia o muerte para algunos no se fueron com-
 pletamente en blanco, pues como dijo Pablo Latapi: "La heterogeneidad
 de posiciones ideol6gicas de los ayunantes ha manifestado el caracter civico,
 no partidista, del movimniento de oposicion chihuahuense y el repudio ge-
 neralizado a la mentira en que descansa el mecanismo electoral del regimen.
 El prop6sito irrevocable de la decision ha sacudido conciencias, alentado
 a opositores de izquierda, centro y derecha y a un cuestionamiento a algu-
 nos complices. La fisura es evidente e irreversible ... .] El mensaje est'a
 dado y de sobra entendido. La autoinmolacion no es necesaria." Para
 otros ciudadanos, la huelga deberia haber llegado hasta el final o no pro-
 meterse lo que no se iba a cumplir.

 IV. Los partidos politicos. El caso Chihuahua present6 una nutrida
 lucha poselectoral en donde los partidos de oposicion fueron superados
 por el movimiento de convergencia, que cuando se llegaron a tener todos

 32 En Pioceso, ni'im. 510, 11 de agosto de 1986.
 33 Proceso, nium. 511, 18 de agosto de 1986.
 94 Peri6dico (lel PsuM Asi se, nuim. 174, 23 de julio de 1986.
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 los ingredientes para hacer un conflicto en serio y poner eni jaque al aparato
 estatal se replegaron, y el partido oficial tuvo que tener el respaldo del
 Estado para medio salir de apuros, un periodista, que no era simpatizante
 del PAN, dijo que con ma's elecciones como esta se acabaria el PRI.

 El partido oficial, despues de haber proclamado el triunfo el dia de Las
 elecciones, empezo a publicar los resultados electorales en desplegados que
 titulaba: "Asi vamos ganando"; expuso en la plaza las actas de escrutinio
 que fueron quemadas unas horas despues durante el mitin del MDE y final-
 mente se hizo un mitin de la victoria para dar a conocer las razones del
 triunfo. Despues de esa primera semana se replego, y el candidato Baeza
 desaparecio de la escena puiblica durante los siguientes 15 dias y empezaron
 a circular rumores sobre la desaparicion. El candidato oficial tuvo que
 hacer un discurso impenetrable a las criticas y a las impugnaciones del
 fraude; el dia que pudimos entrevistarlo, despues del 6 de julio, nos dijo
 que las fallas del proceso electoral eran: "porque es una obra humana,
 yo creo que hasta en Suiza, quc es una democracia muy avanzada debe
 haber fallas" y su opini6n sobre el movimiento antifraude fue: "son las
 manifestaciones de los perdedores, que se olvidan que los procesos electora-
 les tienen un foro distinto al de la calle, que los foros electorales, sobre
 todo en cierta etapa, se definen en las urnas por un lado y tambien se
 califican por los organismos correspondientes".

 La estrategia prilsta fue la de esperar que pasara la tornenta y que
 el Colegio Electoral declarara el triunfo legitimo. Los pasos de la maqui-
 naria se dieron uno a uno, y el domingo siguiente de las elecciones se entre-
 garon las constancias respectivas a los candidatos del partido oficial. Las
 otras conexiones institucionales del aparato estatal tambien hicieron su tra-
 bajo poselectoral. El despliegue de recursos y capacidades tuvo como direc-
 triz mantener hasta sus uiltimas consecuencias la politica del "carro com-
 pleto". Mientras el caso Chihuahua crecia como bola de nieve, los alqui-
 mistas del aparato estatal hacian sus calculos de tactica para impedir que
 el movimiento rebasara la frontera de la violencia y no tener que pasar
 de la alquimia a la represion, como se habia hecho en San Luis Potosi
 y en Monterrey.

 Los panistas tuvieron que aceitar al partido ante la imposibilidad de
 frenar el fraude, pues aunque se prepararon ma's que en las dos elecciones
 anteriores, no fue suficiente, en el supuesto de que sea factible enfrentar
 una operacion multifraude. De igual forma que el PRI se dedic6 a defender
 el triunfo, el partido blanquiazul puso en marcha la estrategia de impug-
 nacion. No hubo sorpresas para nadie; la partitura estaba escrita y la etapa
 poselectoral se tenia dibujada. Los panistas locales tuvieron que plantarse
 ante la direccion nacional que no estaba muy de acuerdo con las medidas
 de presion; ccmo es su tradicion, el PAN de Mexico quiso Ilevar el caso
 Clhihuahua por la ruta conocida, derrotas electorales, triunfos morales
 y la via de los procedimientos establecidos, pero se impuso el neopanis-
 mo y la nueva vocacion de poder.
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 El PAN rapidamente descalifico los comicios y le quit6 el valor a las
 cifras. Practicamente desde el segundo dia, los lideres panistas anunciaron
 la anulacion de las elecciones como directriz. Casi todo el operativo estaba
 previsto, pues si algo tuvieron estas elecciones fue la anticipaci6n como
 estrategia para priistas y panistas. El PRi dijo "vamos a ganar" y "gana-
 mos", y el PAN senialo que iba haber fraude y lo hubo; por lo tanto, los
 dos tenian que ser congruentes con su estrategia previa.

 A diferencia de 1983 y 1985, ahora los panistas no declarairon su triunfo,
 sino la impugnacion del proceso y la necesidad de repetirlo. El discurso
 que emitian lideres y candidatos panistas conectaba las irregularidades
 de la etapa de preparacion con las del 6 de julio, y aunque se hablaba de
 cientos de casos, solo se ejemplificaba con algunos. Este manejo panista
 del fraude fue presentado ante su puiblico como algo evidente, y dado
 que los alquimistas no dejan recibo, se hace mis complicado comprobarlo
 segun los requisitos legales establecidos, ya que no se aceptan pruebas tes-
 timoniales, que eran las que abundaban.

 La estrategia panista fue aprovechar el momento de la convergencia
 y la cresta del movimiento para lanzarse en corto con las acciones anti-
 fraude; durante los meses de julio, agosto y septiembre, los del blanquiazul
 desplegaron todos sus recursos y capacidades hasta que fueron rebasados
 y se replegaron: pedir la nulidad del proceso ante los organismos corres-
 pondientes; darle resonancia al movimiento a traves de los espacios no
 copades en los medios masivos de informacion; el inicio de acciones de
 presion, boicotear medios masivos (Novedades, Radiorama) y comercios
 (Futurama), bloquear carreteras y puentes fronterizos, continuar con las
 medidas de desobediencia civil; celebracion de audiencias de la fracci6n
 parlamentaria con el presidente de la Repu'blica y con el secretario de
 Gobernacion; la realizacion de un plebiscito en once ciudades en donde
 los ciudadanos depositaban su credencial de elector en urnas puiblicas, del
 cual resultaron un total de 185 217 votos, cifra inferior a los votos obte-
 nidos y reconocidos oficialmernte en todo el estado que fue de 231 063
 en total; y finalmente, la denuncia en Washington ante el senador repu-
 blicano Helms y ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos
 de la OEA.

 lAsos fueron los topicos de la estrategia panista que fue rebasada por el
 movimienfo de convergencia y se enfrento a Ia voluntad de poder del apa-
 rato estatal. La convocatoria de Barrio en los mitines era incendiaria y las
 bases del PAN respondieron en el momento a las acciones de presion; los
 mitines contaban con 20 y 25 mil ciudadanos, las tomas de carreteras eran
 nutridas, los campamentos de los puentes internacionales tenian perma-
 nentemente a 4 y 5 mil personas. Los lideres panistas no quisieron prender
 el cerillo al final y pasar la frontera de la violencia, asi que el paso del
 tiempo y la inercia bajaron el 'animo, y s6Io el resentimiento quedo en la
 memoria chihuahuense, ante el peso de la maquinaria estatal que se quedo
 con el pastel en ese estado nortefio. El peso de los hechos consumados tam-
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 bien tuvo un peso importante en la inercia social a la que inexorablemente
 conducen las coyunturas electorales.

 Ante la posibilidad de radicalizar el movimiento que llego al borde,
 los panistas decidieron al final de cuentas replegarse en un movimiento
 de resistencia civica a largo plazo; esos fueron los indicadores de aquel
 10 de agosto, cuando los tres ayunantes se retiraron y el Congreso local
 convertido en Colegio Electoral dio a Baeza su certificado legal para que
 pudiera gobernar durante los siguientes seis a-nos. La fuerza de los hecho6
 consumados y el repliegue panista indicaron que todavia no es tiempo,
 aunque los slogans panistas de campafna sefnalaran lo contrario.

 Para los partidos de izquierda, el caso Chihuahua tuvo repercusiones
 por dem'as significativas para su redefinicion politica ante los procesos elec-
 torales y las vias democraticas hacia el socialismo.

 Las posturas previas al 6 de julio tuvieron como conclusion situaciones
 novedosa y reacomodos necesarios. El PSUM, que tuvo una votacion muy
 baja, de solo 4583 votos, tambien perdio; no solo estuvo ausente de la
 vigilancia de las casillas, sino que tambien se le hizo fraude en el municipio
 de Zaragoza, que habia ganado en 1983, y que ahora quedo dentro del
 "carro completo" del priismo, como el costo politico que tuvo que pagar
 por haber apostado a la convergencia democratica en Chihuahua.

 La contribucion mas relevante del PSUM al proceso electoral chihua-
 huense fue probablemente la definicion de una voluntad politica de luchar
 por unas elecciones efectivas, como lo senialo el profe Becerra: "Entende-
 mos que el voto de los chihuahuenses no es de izquierda ni de derecha,
 es un voto moral." 35 Su participacion en el MDE le permitio al PSUM
 formar parte de la convergencia social y presentarse como un partido
 opositor. Su linea directriz fue denunciar el fTaude. Posteriormente, cuando
 se firmo el pacto de Ciudad Juarrez en agosto, el PSUm nacional, a traves
 de Arnoldo Martinez Verdugo, se unio con los otros lideres nacionales de
 izquierda y de derecha; esta postura era dificil de prever, porque la pos-
 tura de Becerra encontro fuertes obstaiculos en la direccion nacional del
 partido.

 La alianza entre el CDP V el PRT entro en un conflicto irreductible,
 pues mientras el CDP guardo silencio ante el fraude en una postura de
 consecuencia, pues el participo de la maquinaria oficial expulsando a los
 representantes del PAN en las casillas de la colonia Pancho Villa, el comite
 central del PRT se deslindo de los cedepistas y pidio tambien la anulacion
 de las elecciones. Unos meses despues, el CDP anuncio pu'blicamente la
 terminacion de la alianza con el PRT y dio a conocer la preparacion de un
 nuevo partido politico junto con otras organizaciones. El CDP tuvo tam-
 bien una votacion muy baja y solo logro obtener 13 379 votos, segun las
 cifras oficiales.

 Mientras se debatia el caso Chihuahua, la Secretaria de Gobernacion
 convoco a una serie de audiencias para una renovacion politico-electoral

 35 Peri6dico' del PSUM, Asi es, nAm. 174, 23 de juilio de 1986.
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 en el Distrito Federal. Un miembro destacado del PRT rechazo la invitacion
 y en un articulo indico piublicamente sus muiltiples razones:

 "No puedo estar de acuerdo con la concepcion de la democracia que
 sugiere que los medios deben subordinarse a los fines. Los fines solo pueden
 justificar a los medios cuando los fines, a su vez, se justifican, y aqui es
 donde interviene la etica de clase, la moral revolucionaria contra la moral
 conservadora. De aqui que tampoco pueda coincidir con quienes, a nombre
 de su supuesta representacion popular, expulsaron a los representantes
 panistas de las casillas, pero no a los priistas, con el argumento de que la
 reacci6n no tiene consenso ni cabida en la colonia Villa de Chihuahua.
 Y no puedo estar de acuerdo porque, en primera y u'ltima instancia, no es
 el PRI mejor que el PAN 0, en todo caso, el PAN no ha tenido el poder
 suficiente para demostrar que entregaria todavia ma6s el pais a las fuerzas
 imperiales de lo que lo ha hecho el PRI [ ... ] En Chihuahua no se detuvo,
 con los inaceptables medios usados, a la reaccion, a una de las fuerzas
 reaccionarias que por la crisis, entre otras razones, ha ganado mejores
 posiciones que las tenidas en el pasado. No. Se detuvo el anhelado avance
 democratico con metodos igualmente reaccionarios y antidemocrAticos." 86

 V. El Movimiento Democratico Electoral. El impulso que tuvo el exi-
 toso movimiento campesino de las tomas de bodegas de CONASUPO y el
 aumento, como excepcion, de los precios de garantia quiso tener su enca-
 denamiento al proceso electoral. El MDE fue una tribuna plural no parti-
 dista, que busco darle resonancia popular a la convergencia social chi-
 huahuense.

 Despues del fraude el MDE formo un jurado popular para que dicta-
 minara las elecciones sobre la base de las pruebas que ciudadanos, partidos
 y asociaciones ofrecieran como testimonio.

 De hecho, el MDE fue el primer ensayo regional de lo que posteriormente
 seria el pacto nacional por el sufragio efectivo. Aunque el encadena-
 miento no fue tan exitoso como la lucha campesina, porque no es lo mismo
 luchar por el precio de garantia como una demanda vital, que por un
 proceso electoral, y esta distancia se reflejo en la base campesina; de todas
 formas el MDE fue un eslabon importante.

 A pesar del poco exito en terminos de movilizaci6n, el MDE tuvo una
 presencia necesaria en el noroeste del estado y en algunas otras ciudades,
 y encabezo algunas movilizaciones significativas, como la del 9 de julio
 en la ciudad capital. Ahora que la coyuntura electoral ha pasado, el MDE
 sigue con un amplio campo de intervencion en las zonas campesinas del
 noroeste, en la sierra Tarahumara y probablemente sea en un futuro proxi-
 mo una experiencia activable de nueva cuenta, siempre y cuando este ligado
 a las necesidades sentidas del sector campesino, sobre el que tiene amplia
 capacidad de convocatoria.

 En la coyuntura electoral, el MDE fue una parte considerable de la con-

 36 Octavio Rodriguez Araujo, "Por qu6 no participo en gobernaci6n", La Jor-
 nada, 29 de julio de 1986.
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 vergencia antifraude y de hecho su convocatoria era el surtidero plural
 de los partidos y las asociaciones civicas.

 El jurado popular, integrado por ocho personas que no eran militantes
 de ningfun partido politico y que ademas tenian una reconocida probidad
 moral ante la ciudadania chihuahuense, se dedico durante un mes a reco-
 pilar pruebas en forma exhaustiva y logro hacer uno de los balances mias
 serios del proceso electoral. De todo el estudio, destacamos los siguientes
 datos, que dan una idea del nu?mero de irregularidades:

 1) De 1 775 casillas instaladas en el estado, el jurado tuvo acceso a
 datos correspondientes a 1 384, con cifras de padron y votos.

 2) De este nuimero, se tuvo la documentacion completa de 358.
 3) De esas 358 casillas, 303 arrojan diferencia entre el nu'mero de bo-

 letas con las que se inicio la casilla y con las que concluyo la votacion.
 4) Existen 223 casillas que arrojan diferencias entre los datos de la vo-

 tacion y el nu'mero de votantes.
 5) IHay 477 casillas que arrojan diferencias entre los datos proporciona-

 dos por el Partido Revolucionario Institucional y los encontrados en las
 actas de escrutinio.

 6) Existen 111 casillas, con mAts de 1 500 electores registrados en el
 padron, numero maximo que se estima razonable para que pueda sufragar
 durante el tiempo que dura la jornada.

 7) Hay 16 casillas en las que los votos superan el 110 por ciento del
 padron, maximo autorizado por la ley.

 8) Se recogieron 372 denuncias que afectan a 257 casillas, muchas
 de ellas de fuentes diversas y sobre los mismos hechos.

 9) En Ciudad Juarez se observa que los datos estan asentados en forma
 de actas complementarias de escrutinio en 219 casos. Estas actas deben ser
 utilizadas solamente en el caso de anotar las boletas que se encuentran
 en urnas equivocadas.37

 En este mismo dictamen, como conclusion, el jurado, despues de que
 "repudia" al PRI, al PAN y la intervencion estadunidense, "censura" la
 intervencion eclesiastica y "reprueba" el sectarismo de la izquierda, exige
 la -anulacion de las elecciones.

 VI. La jerarquia catolica. Despues de 1983, la Iglesia catolica en Chi-
 lhuahua inicio en forma abierta y piublica su lucha por tener presencia
 y autoridad moral en los procesos politicos.

 Las iniciativas de los obispos del norte marcaron una etapa distinta
 de la participacion politica de la jerarquia, con un discurso directo que
 se manejo con las contradicciones de una emision coyuntural e historica,
 pero con una axgumentacion ideologica ahistorica. El discurso y la pre-
 sencia de los obispos nortenios fue, hasta antes del 6 de julio, la emisi6on
 de una teologia de los derechos humanos, centrada fundamentalmente en
 los procesos electorales, con lo que se pudo asegurar una eficacia simbolica

 3 "Dictameti del jurado popular al pueblo de Chihuahua", en Diario de Chli-
 huiahua, 8 de agosto de 1986, p. 12.
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 sobre los catolicos practicantes que formaron parte de la convergencia
 social antifraude.

 Despues de las elecciones, los obispos del norte denunciaron el fraude
 .y pasaron a las acciones; el 12 de julio, en la homilia que se leyo en todos
 los templos de la ciudad de Chihuahua, se afirm6 la denuncia al fraude
 y las acciones que en consecuencia tomaria la jerarquia:

 "El domingo pasado, seis de julio, hubo alguien que cayo en manos
 de unos salteadores; alguien que sufrio toda suerte de vejaciones, mal-
 tratos, burlas y desprecios. Alguien a quien se ataco en lo mas delicado
 de su dignidad, a quien se amenazo, se mintio, se falto al respeto en sus
 derechos humanos. Ese alguien fue el pueblo de Chihuahua [!...]

 "Por eso, conforme al Evangelio que tambien es denuncia, denuncia-
 mos en6rgicamente los hechos vergonzosos de la jornada electoral del
 domingo 6 de julio. Denunciamos la mentira, el fraude, el tortuguismo,
 la prepotencia de la fuerza piublica, la suplantacion de personas, el chan-
 taje, las amenazas, y toda suerte de arbitrariedades que se dieron ese
 dia [ ...I

 "Que el hecho de que este domingo 20 permanezcan los templos sin
 el culto acostumbrado, como lo hemos determinado y lo estamos anun-
 ciando, como sefnal de protesta, sea un fuerte grito de nuestra parte para
 quienes todavia hoy permanecen con los ojos vendados o estan ciegos
 por su propia culpa." 38

 Despues de la homilia del arzobispo, empezo a moverse la maquinaria
 estatal y la eclesiastica para ver de que forma se podia neutralizar la ra-
 dical accion anunciada.

 En el centro del conflicto de los obispos del norte y su relacion con
 el proceso electoral esta la cuestion de fondo que modela el conflicto:
 la compleja relacion entre la Iglesia y el Estado mexicano, tanto en su
 dimension historica, como en las soluciones recientes que ha tenido la con-
 flictiva relacion.

 Como en otros aspectos, en Mexico existe una distancia entre la letra
 y las practicas; en este caso, la Carta constitucional en su articulo 130 no
 treconoce "personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas
 iglesias" y los "ministros de los cultos nunca podran, en reunion pu'blica
 o privada constituida en junta, ni en los actos de culto o de propaganda
 religiosa, hacer critica de las leyes fundamentales del pais ... .1 No ten-
 drin voto activo ni pasivo, ni derecho para aseciarse con fines politicos"
 (articulo 130). La respuesta de los obispos a la prohibici6n constitucional
 es la distincion entre la politica partidista y la politica en sentido amplio
 que busca el bien com?un y que se funda en el Evangelio.

 Como parte de las pr6acticas toleradas, existe una relacion especial,
 que no es completamente oficial pero que opera y funciona, entre la jerar-
 qula catolica y el aparato estatal mexicano. Esta tolerancia se mantiene

 38 HomilIa del arzobispo de Chihuahua, Adalberto Almeida, que fue lefda el
 sAbado 12 y el domingo 13 de julio de 1986 en las 62 parroquias de la ciudad.
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 dentro de una dinamica conflictiva, que se expresa cada vez que la frontera
 institucional es rebasada por la practica religiosa, o cuando se trata de
 alguna "innovacion" eclesial. En el caso Chihuahua, los obispos, sus docu-
 mentos y acciones antifraude, entraron en la zona prohibida al condenar
 practicas corruptas, como el fraude electoral, y culpar directamente al go-
 bierno. Por parte del aparato estatal, las praicticas religiosas y las acciones
 de la jerarquia son solapadas cuando estas benefician la politica oficial
 o no la perjudican directamente. La historia no es nueva; las leyes de
 Reforma separaron a la Iglesia del Estado mexicano cuando la jerarquia
 era parte central de la estrategia de dominacion de las clases dominantes
 del siglo xrx. Institucionalmente, la Iglesia mexicana y su jerarquia ha
 seguido en esa dinasmica, salvo contadas excepciones, en donde la Iglesia
 ha dado giros importantes para practicar una politica de denuncia contra
 [a opresion y la explotacion.

 Las caracteristicas de heterogeneidad del campo religioso, en donde la
 Iglesia catolica tiene el monoploio legitimo del poder religioso, siti'lan a los
 principales actores de este campo en posiciones diversas y a veces irrecon-
 ciliables. Cuando la Iglesia, y en particular algunos de sus sectores, empe-
 zaron, a finales de los anfos sesenta, a cambiar de orientacion y dieron
 cobertura real a la veta "liberadora" del cristianismo, entonces pudieron
 emerger grupos vinculados en orientacion y praicticas hacia las clases sub-
 alternas. Esta orientacion innovadora fue conflictiva para el aparato estatal.

 En Chihuahua, como en otras partes del pais, existen grupos de la
 Iglesia opuestos ideologicamente entrc si, que pueden cubrir casi todo el
 diagramado politico, desde la izquierda hasta la derecha, sin presentarse
 grupos ultras en ninguna de las posturas pues, aunque puedeni existir,
 no tienen una manifestacio6n puiblica, como si sucede en zonas coomo Gua-
 dalajara, Puebla o Leon. En este caso, la modulacion principal de Ia par-
 ticipacion eclesiastica en el terreno de la politica ha estado orientada hacia
 los procesos electorales y contra la corrupcion oficial. La vision de los obis-
 pos del norte coincide, en muchos aspectos, con las lanzas ideologicas -del
 panismo. Tal vez lo nuevo del caso sea el enfasis de las declaraciones
 de la jerarquia y la dimensi6on que alcanzo la radical medida de suspender
 los cultos como protesta por el fraude. Esta huelga de misas que recordo
 el conflicto cristero de 1926, puso al descubierto el manejo entre la alta
 jerarquia y el nuicleo gobernante del Estado mexicano. El secretario de
 Gobernacion, Manuel Bartlett, pidio al delegado apostolico, Girolamo Pri-
 gione, su intexvencion para echar atras la huelga de misas decretada por
 el arzobispo Almeida. El viernes 18 de julio llego la orden de la delegacion
 apostolica para no suspender los cultos y que hubiera misas normalmente.
 La orden estaba firmada desde Roma por el secretario de Estado del Vati-
 cano, Agostino Casaroli. El argumento explicito fue la contradiccion de
 privar a los catolicos de su culto, seguin el derecho canonico. Finalmente
 hubo misas y el arzobispo Almeida se disciplino. Arreglos privados, separa-
 ciones pu'blicas.
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 Las relaciones especiales entre los jerarcas, la Delegaci6n del Vaticano
 y la secretaria del control politico Ilegaron a un concordato de coyuntura;
 la historia se hizo puTblica y el propio arzobispo Almeida declaro la ver-
 sion a la revista Proceso, la cual titul<S su portada con la siguiente leyenda:
 "Bartlett logro la intervencion del papa en Chihuahua." 39

 La jerarquia catolica en Chihuahua ha tenido una presencia social en
 varios acontecimientos, por lo menos desde los a-nos setenta, en donde ha
 hecho declaraciones para apoyar algunas huelgas como la de Aceros de
 Chihuahua, ha apoyado la lucha campesina en donde el padre Camilo
 Perez participa; el enfasis mas relevante y las intervenciones radicales
 las ha tenido en relacion con los procesos electorales. Este acento pronun-
 ciado de la jerarquia en favor de una democracia liberal y modernizante,
 la ubico comoel eslabon doctrinario de la convergencia social antifraude.

 El documento de 1983, "Votar con responsabilidad", marco claramente
 que el voto cristiano deberia ser por aquellos partidos que no tuvieran
 como ideologia el "liberalismo capitalista" o el "colectivismo marxista",
 y en consecuencia el voto de los catolicos deberia estar orientado e ins-
 pirado en la doctrina social de la Iglesia; en este contexto, fue el PAN
 el que ma's cercania ideologica ha tenido con estos principios. El documento
 de "Coherencia cristiana en la politica" es una denuncia contra el "modus
 operandi" del partido oficial; fue un discurso muy similar a la vision que
 ha difundido el panismo sobre el pais, la crisis, la corrupcion y la falta
 de democracia.

 La causa inmediata del discurso de los obispos nortefnos es la denuncia
 contra el fraude y la corrupcion oficial, pero la causa profunda de la grav
 matica ideol6gica de estas practicas discursivas es la relacion conflictiva
 entre la Iglesia y el Estado. Para la Iglesia, la separacion es aceptada; pero
 en Mexico, al no tener personalidad juridica reconocida, hay un reclamo
 permanente de la jerarquia. Para el Estado mexicano este desconocimiento
 y la misma separacion es un logro hist6rico del movimiento de reforma
 del siglo xix.

 En una reunion reciente de la alta jerarquia cat6lica con la alta buro-
 cracia politica, un obispo senialo que ya era tiempo de que la Iglesia cato-
 lica tuviera reconocimiento juridico; la respuesta del funcionario fue que
 los cases que mencionaba el obispo para sustentar su peticion, como el
 del cura Hidalgo y Morelos, habian comandado la independencia, pero
 excomulgados; entonces intervino otro de los obispos y senfal6 que todo era
 cuesti6n de la 6ptica hist6rica y era relativo.

 El discurso de los obispos del norte se mueve ideologicamente en el
 paradigma institucional de los textos oficiales de la Iglesia, que forman
 parte de una simbologia susceptible de multiples interpretaciones. En el
 caso Chihuahua, la produccion ideologica de los obispos convalida la ver-
 sion panista sobre la corrupcion oficial y se inscribe en la coyuntura elec-
 toral como la doctrina politica para el cat6lico. A diferencia de los obispos

 39 Proceso, num. 509, 4 de agosto de 1986.



 LOS LfMITS DE LA DEMOCRACIA ELECTORL 215

 de la regi6n Pacifico-sur, cuya produccion ideologica esta directamente
 emparentada con la teologia de la liberacion, con la incorporacion de la
 perspectiva de las clases sociales, el discurso de los obispos del norte no
 habla de dominacion o de explotacion, sino de democracia, corrupcion
 v abusos de poder. Esta diferencia marca distintas estrategias para manejar
 la relacion entre Iglesia y Estado.

 La decisio6n de suspender los cultos en Chihuahua, que finalmente no
 se llevo a cabo, tuvo un impacto simbolico importante para los catolicos,
 y abrio la posibilidad de que el compromiso de la jerarquia nortefna pudiera
 manifestarse no solo contra el fraude, sino tambien sobre otros conflictos
 importantes contra los derechos humanos, en donde los beneficiarios reales
 de la autoridad moral de la Iglesia sean grupos de campesinos, obreros,
 colonos, porque ahora en Chihuahua la convergencia de la Iglesia beneficio
 principalmente al PAN, victima del fraude.

 La forma en que fue tomada la medida de suspender cultos reflejo
 cierto caudillismo de la jerarquia, porque aunque se hizo en nombre de la
 democracia, no fue resultado de un proceso democratico propiamente di-
 cho, sino una decision jerarquica, al igual que la contraorden de Prigione.
 Tal vez los talleres sobre la democracia a los que convoco la Iglesia ahora
 en 1987 sean un indicador de que la Iglesia en Chihuahua ha avanzado en
 su estrategia y que ya no bastan los documentos, sino que la injerencia
 en la vida politica por parte de laIglesia se encamina a hacer trabajo de base.

 VII. Los empresarios. Varias situaciones hacen complejo el fenomeno
 v la participacion de los empresarios en el proceso electoral chihuahuense;
 hay una extrania vocacion empresarial en favor de la democracia en el
 discurso de los gremios empresariales en Chihuahua; los empresarios no
 son los actores maquiavelicos que estan detras del ascenso panista en el
 norte, junto con el clero y el Departamento de Estado estadunidense,
 como dicen los del nacionalismo revolucionario; los grupos empresariales
 conforman un mosaico ideologico en sus opciones politicas y no son ni
 actu'an como un bloque homogeneo; este sector social fue s6lo una parte
 de los factores de la convergencia antifraude; y el movimiento de con-
 vergencia fue algo mas que una simple pugna interburguesa de familia
 entre el PRI y el PAN.

 La participacion empresarial en el norte ha estado cruzada por el estig-
 ma PAN-burguesia o neopanismo. Esta relacion tiene una polisemia ideo-
 l6gica que hace referencia a situaciones diferentes, desde el factor genera-
 cional, un estilo de hacer politica de ciertos grupos empresariales del norte
 del pais, hasta el aglomerado de adjetivos como "joven", "moderno", "pe-
 ligroso", o la nueva derecha empresarial.

 Lo cierto es que en Chihuahua hay empresarios con el PAN y con el PRI,
 y desde luego hay de empresarios a empresarios, desde los grandes capi-
 tales como Vallina, Bermu'dez, Prieto, Fernandez, Creel, Mares, etcetera,
 hasta una amplia gama de imedianos y pequen-os hombres de empresa.
 Ila participacion de capitanes de industria en Accion Nacional no es. no-
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 vedad; desde sus origenes hay una tradicion que inaugura el propio Gomez
 Morin; tal vez lo nuevo socialmente sea que desde los a-nos setenta en
 Sonora se da la participacion en bloque de grupos empresariales en pro-
 cesos electorales, pero sobre todo a partir de la nacionalizacion de la banca
 en 1982, hay una constante que crece, en donde los hombres de empresa
 se convierten en politicos y son candidatos del PAN en Chihuahua, Nuevo
 Leon, Puebla, Sonora, entre.otros estados.

 Los apoyos politicos de este sector son variados, desde la militancia
 abierta hasta el respaldo economico y secreto. Este gremio forma parte
 del proceso politico en el caso Chihuahua de una forma contradictoria,
 "estan con un pie en la forma oficial-priista de dominaci6n corporativa
 y con el otro en el ascenso de un partido de ciudadanos; ya no comparten
 la desgastada vision oficial que sostiene al PRI como heredero de la revo-
 lucion y al mismo tiempo son pieza clave de las manifestaciones de moder-
 nizacion de una cultura y una economia de maquina" .40

 El sentido comu'n de los ide6ologos empresariales, que se encargan de
 socializar teorias vulgarizadas sobre la crisis economica al estilo Pazos, son
 alimentadores de un discurso empresarial que ha tenido cierta eficacia al
 expresar una version del pais y una conciencia antigobiernista, que ignora
 y es parcial al desconocer los costos que ha tenido la estructura de benefi-
 cios estatales al capital y los subsidios para que el capital privado se pueda
 reproducir de forma privilegiada. Encadenado a esta conciencia ideologica
 antigobiernista que se manifiesta org'anicamente desde el sexenio de Eche-
 verria, ahora los gremios empresariales expresan su extrafna vocacion de-
 mocratica y denuncian el fraude electoral, contrariamente a lo que hizo
 este sector en Juchitan, Oaxaca, donde. aval6 el fraude priista.

 El dia 10 de julio, las camaras empresariales, Canacintra,..Canaco y eI
 Centro Empresarial, se lanzan al primer paro de comercios e industrias
 en la ciudad de Chihuahua, y logran un exito relativo, pues mas de 1 000
 empresas se unen al paro patronal de 12 horas..En un ambiente de pole-
 mica interna, los gremios siguen posteriormente con otras medidas de pre-
 sion, hacen un segundo paro que ya no resulta, algunas empresas declaran.
 el IVA en ceros, se intenta un retiro masivo de fondos bancarios que tam-
 poco tuvo mucho respaldo, se publican varios desplegados de denuncia
 contra el fraude y se logra que otros 49 gremios de varios estados del
 pais se solidaricen con los de Chihuahua. Finalmente, se crea una orga-
 nizacion empresarial nueva para continuar la lucha que pronto. se destifne;
 quedo el resentimiento, pero el negocio es mas importante, y esta nueva
 organizacion, REDH, Rescate Empresarial por los Derechos Humanos, se
 pierde como una sigla m6as en el horizonte chihuahuense.

 A pesar de la movilizacion de los gremios, los grandes empresarios son
 punto y aparte y politicamente estan con sus grandes intereses, es decir,
 con el sistema, y Chihuahua no es la excepci6n. Durante el proceso elec-

 40 Alberto Aziz, "Neopanismo y neopriismo en Chihuahua", cirsms, 1986, ert
 pretnsa.
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 toral se dan diversas posturas politicas entre los grupos empresariales:
 los "concertadores", que necesitan proteccion estatal, tienen poca compe-
 titividad, forman en general la pequeina y la mediana empresa y no son
 un grupo de presion contra el PRI; los que quieren "apretar para negociar?'
 mejores posiciones, critican al sistema politico mexicano, pero al fin de
 cuentas estan por la concertacion y los beneficios estatales; los "desencan-
 tados a la ofensiva" que colindan y participan en el neopanismo, quieren
 participacion politica en puestos de eleccion popular y no dependen tanto
 de la politica economica gubernamental, sino de los ciclos economicos es-
 tadunidenses, son competitivos y calculan su produccion en la perspectiva
 de exportar; por ultimo estan los empresarios trasnacionales que manejan
 y controlan la industria de la maquila, y asumen dos actitudes: los que
 viven en Chihuahua y simpatizan coIi el panismo y los que viven del otro
 lado de la frontera y no quieren arriesgar su capital en caso de un conflicto
 y prefieren el funcionamiento politico sin cambios.41 Este uiltimo sector fue
 el mas afectado cuando los panistas bloquearon los puentes en la frontera.

 Los empresarios mas conservadores y algunos de sus voceros, distinguen
 una diferencia en el proyecto economico del PRI y el del PAN; para ellos
 el panismo significa mayor apertura y liberalizacion de la economia, en
 cambio el priiFmo sigue con las tesis del intervencicnismo estatal en la eco-
 nomia. Esta mentalidad empresarial dificilmente encontrara la diferencia
 a nivel regional, pues tanto con un partido, como con el otro, el proyecto
 de desarrollo economico de Chihuahua es bastante similar en la pr6actica.

 El PRI historicamente ha ido recomponiendo su proyecto y sus compro-
 misos, hasta llegar a la situacion actual en donde se han desgastado sus
 lazos con sus sectores incorporados para ser casi exclusivamente masas de
 maniobra; esta situacion trae consigo un agotamiento del discurso de la
 revolucion que esta' cada vez ma's distante de las practicas politicas guber-
 namentales. El PAN defiende una democracia empresarial y neopanista,
 no tiene compromisos historicos con sectores sociales que hayan cristali-
 zado en pactos, tal vez por no haber estado nunca en el poder realmente,
 por lo que se alinea por una democracia liberal, opuesta a las formas tra-
 dicionales en las que se fraguo el Estado mexicano, y que ahora impugnan
 los sectores convergentes en Chihuahua.

 Como el proyecto economico para la region no marca diferencias sus-
 tanciales en los programas politicos, a la dinamica que se ha seguido en
 los u'dtimos afios en Chihuahua, y en general en la franja fronteriza del
 pals, la protesta empresarial se destiio6 rzapidamente.

 Con Baeza en la gubernatura, el capital tiene asegurados sus intereses
 y su reproduccion, a pesar de que el neopanismo empresarial signifique
 en Chihuahua la forma politica de embonar lo que historicamente fue

 4I Tomamos las tres primeras designaciones de los grupos empresariales de la
 ponencia de Edmundo Jacobo, "Empresarios y Estado, la crisis de un pacto", pre-
 sentada en el seminario Empresas y empresarios en M6xico, organizado por commso,
 en mayo de 1986 en Jalapa, Ver.
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 diferido por la vigencia y legitimidad del PRI como partido hegem6nico.
 Ahora hubo un acercamiento notorio del PRI a los grupos empresariales
 v el gabinete que formo Baeza fue una resultante de ello, y mostro la capa-
 cidad de-maniobra entre el PRI y SU sector "inominado", los empresarios.

 La extrania vocaci6n democratica del empresariado chihuahuense habria
 que ubicarla dentro de la convergencia social antifraude, y sobre todo

 por la incidencia de los empresarios "desencantados y a la ofensiva, comul-
 gantes del neopanismo y que quieren una democracia electoral, siempre

 y cuando los cambios no lleguen a una democracia social que pudiera
 afectar sus intereses, como la democracia sindical.

 Una pregunta pendiente queda en el diagramado politico: de que
 forma la modernizacion economica y la integracion acelerada de la via
 maquilera ser6an vectores hacia un pluralismo electoral, o hacia una moder-
 nizacion de la estructura tradicional y el "modus operandi" del PRI? Esta
 pregunta obedece a las posibles consecuencias que puede generar politi-
 camente que el centro de dominacion se encuentre cada vez con mas fuerza
 del otro lado de la frontera.

 VIII. Los intelectuales. Parte de los ecos nacionales que tuvo el movi-
 miento de convergencia en Chihuahua, fue la presencia de intelectuales
 que puiblicamente pidieron la anulacion de las elecciones.

 Esta presencia fue otro punto de preocupacion para el aparato estatal,
 pues el grupo que firmo el desplegado tiene prestigio social y representa
 este no tuvo el prejuicio de manifestarse aun cuando se tratara de un fraude
 contra el PAN, porque probablemente fue m'as importante el movimiento
 tendencias independientes; al contrario de ciertos sectores de izquierda,
 de convergencia que las diferencias ideol6gicas o partidarias.

 El desplegado de los intelectuales senialo: "Hoy mas que nunca los
 clectores necesitan creer que votar tiene sentido: mas sentido que la abs-
 tencion o la violencia. Para eso hace falta que los vencidos queden conven-
 cidos. Los testimonios ciudadanos y de la prensa nacional e internacional
 registran suficientes irregularidades como para arrojar una duda razonable
 sobre la legalidad de todo el proceso. Para despejar plenamente esta duda,
 que toca una fibra central de la credibilidad politica en Mexico, pensamos
 que las autoridades procediendo de buena fe, deben restablecer la concor-
 dia y anular los comicios en Chihuahua." 42

 Unos dias despues, el grupo firmante fue citado por el secretario de
 Gobernacion Bartlett para "aclarar" el caso; algunos fueron, otros no
 ! unos ma.s fiueron, pero ante la impuntualidad del secretario se retiraron.
 Posteriormente, el propio Baeza envio una carta a cada uno de los fir-
 mantes; era necesario no dejar espacio o crltica sin respuesta. Las cartas
 de Baeza fueron cuidadosamente elaboradas y con una redacci6n persona-
 lizada: a cada uno un comentario de su obra v hialagos varios. Algunos

 42 Desplegado que apareci6 en El Heraldo de Chihuahua el 26 de julio de 1986,
 y tambien sali6 publicado en Proceso y La Jornada, firmado por 20 personas, entre
 cll:s, Aguilar Camfn, Benitez, Paz, Krauze, Monsiviis y Zaid.
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 contestaron a Baeza y la revista Proceso transcribio la respuesta de Gabriel
 Zaid, en donde el autor de El progreso improductivo dice: "Le agradezco
 mucho su carta y su cortesia. De su serenidad y del anexo deduzco que
 usted supone que gano las elecciones. Francamente me alegra. Seria horri-
 ble y autodestructivo gobernar bajo el supuesto contrario [...I No es
 imposible que usted haya ganado, aunque me sorprenderia mucho [ ... ]
 Hay quienes dicen que usted gano a pesar del fraude. Tampoco es impo-
 sible, pero me parece improbable." 43

 IX. El Colegio Electoral: caso juzgado. Tal como lo afirmo Zaid en
 su respuesta a Baeza, la autoridad del Colegio Electoral pone en duda la
 legitimidad que pueda tener, pues al final de cuentas quien cuenta los

 votos?, y j quien vigila al vigilante?
 La estrategia priista de defensa del triunfo fue ceinirse al dictamen

 del Colegio, que por supuesto es mayoritariamente priista en su integracion.
 Por eso, aunque el poder produzca saber, como dice Foucault, en este caso
 la verdad oficial fue poco creible. "La sociedad, aunque tenga pruebas
 abrumadoras contra la verdad oficial, no puede demostrar nada oficial-
 mente, sin el consentimiento oficial. Psta es la situacion del que acusa
 a un juez de corrupto, y no tiene mas juez que el acusado." "

 El Colegio Electoral rechazo las pruebas testimoniales, que abundaban,
 y cumplio cabalmente con lo que fue meramente un tramite: el 9 de agosto
 declar6 a Baeza gobernador electo y ademas, por medio de un dictamen
 unAnime, en donde el diputado panista Rube6n Salgado extraniamente firmo
 tambien. Inmediatamente fue sancionado por el PAN y suspendido de sus
 derechos politicos; razonablemente no era logico que el panista firmara
 cuando su partido pedia la anulacion e incluso se habia retirado del Cole-
 gio, asi que Salgado, o fue comprado o fue chantajeado.

 Como dijo en una ocasion un ilustre diputado, los alquimistas no dejan
 recibo y en este caso tambien fue asi. Resulta en muchos casos muy com-
 plicada o imposible la comprobacion del fraude en terminos de la verdad
 oficial. Si se revisa el dictamen del Colegio Electoral, la mayoria de las
 pruebas e impugnaciones son desechadas por falta de valor juridico. De los
 920 casos de irregularidades que presento el PAN, el Colegio solo procedio
 a anular 32 casillas; el resto no tuvo valor de comprobacion. Segun el dic-
 tamen del jurado popular, que solo tuvo datos completos de 358 casillas,
 habla 303 con diferencias de boletas, 223 con diferencias de votantes,
 etcetera. Para los funcionarios electorales es dificil aceptar una prueba de
 fraude; por ejemplo, el 6 de julio en una casilla de la colonia popular
 Pavis Borunda se descubrio una urna rellena, se levanto un acta notarial
 y cuando Ilegaron los funcionarios de la Comision Estatal Electoral no
 aceptaron cerrar la casilla, qui6n vigila al vigilante?

 Para que supuestamente no quedaran dudas, el aparato estatal difun-
 dio un libro, Chihuahua proceso electoral 1986, en donde se responde a las

 43 Proceso, n6im. 517, 29 de septiembre de 1986.
 44 Gabriel Zaid. en Proceso, op. cit.
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 irregularidades, y se justifica plenamente la legitimidad del proceso y el
 triunfo del PRi; lo importante fue que nada quedara sin respuesta oficial.-

 Con el dictamen del Colegio se llego a la u'ltima fase de las elecciones
 chihuahuenses, se reafirmo el "carro completo": para el PRI fue la guber-
 natura, 65 de los 67 municipios y las 14 diputaciones; las otras dos fueron
 una para el PPs, G6'mez Farias, y Nuevo Casas Grandes para el PAN; el
 ninguin caso se anulo el proceso.

 Los resultados oficiales para la gubernatura fueron:

 Partido ['otos Padrdn

 PRI 395 221 1 291 924

 PAN 227 858

 PRT-CDP 13 379

 PSUM 4 583

 PPS 2 567

 PST 1 900

 PARM 1 886

 PDM 578

 Total 647 972 representa el 50.15%o
 del padron.

 - Los votos del PARM son para el candidato del PRI.
 - El PDM no present6 candidato, al igual que el PMT.
 - La abstencion fue de 49.85%o.

 El Colegio electoral puso punto final a la estrategia que combino la
 obediencia regulada a las directivas del poder del Estado y la organizaciori
 juridica y administrativa para la defensa de los puestos de eleccion po-
 pular. S6lo quedo pendiente el tercer factor que empezaria a partir de la
 toma de posesion en octubre: la dependencia del circuito impuesto/gasto
 para mantener al gobierno estatal desde el centro del pais mediante el
 apoyo presupuestario.

 Para la racionalidad oficial, el fraude en Chihuahua fue una ilusion
 colectiva que se vivio durante los meses del "verano caliente".

 X. El efzmero pacto plural. Aunque fuera meramente coyuntural, el
 caso Chihuahua y las elecicones de Durango y Oaxaca, pusieron sobre
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 la mesa de discusion el teina de la democracia y las necesidades de unirse
 para izquierdas y derechas v asociaciones civicas, para luchar por el sufra-
 gio efectivo, vieja consigna maderista.

 A ra'iz del movimiento chihuahuense de convergencia y con los tres
 huelguistas como simbolo, se reunieron en Ciudad Juarez el 8 de agosto
 el PAN, el PSUM, el PRT, el PMT y las asociaciones civicas, para suscribir
 lo que se conocio como el pacto de Juairez por el sufragio efectivo.

 La cresta del movimiento de convergencia tuvo lugar en los primeros
 dias de ese agosto de 1986; los huelguistas de hambre estaban aproximan-
 dose a la disyuntiva de seguir hasta el fin o levantarse; los panistas tenian
 varios dias con los puestos fronterizos bloqueados; el Colegio Electoral
 hacia su dictamen priista; los empresarios maquiladores Iloraban por las
 perdidas ocasionadas en sus industrias a raiz del bloqueo panista de puentes;
 y estaba proxima la entrevista De la Madrid-Reagan. En esos dias Ilegaron
 a Chihuahua los lideres nacionales de los partidos de oposicion:. Pablo
 Emilio Madero, Arnoldo Martinez Verdugo, Rosario Ibarra de Piedra y
 Heberto Castillo.

 La tension crecia como en una olla de vapor, los panistas tenian toma-
 dos los puentes internacionales, el conflicto poselectoral se habia interna-
 cionalizado, tanto por la vecindad, como por la situacion politica que se
 acercaba a una definicion: la alternativa era radicalizar el movimiento
 y cruzar la frontera de la no-violencia o el desvanecimiento.

 Los lideres de izquierda acercaron el hombro y se montaron sobre
 el caso Chihuahua; Heberto Castillo daba una salida digna a los hueIguis-
 tas: caminar por el pais para organizar un movimiento nacional, y el pro-
 ceso de convergencia escalaba un paso mias. Cuando el momento coyuntural
 permitia que el caso Chihuahua saltara a otros niveles de conflictividad,
 la "razon' y la "prudencia" Ilegaron y develaron su rostro, los huelguistas
 decidieron levantarse de sus campamentos a escasos dos dias antes de la
 entrevista De la Madrid-Reagan; los panistas desalojaron los puentes fron-
 terizos, se firmo el eflmero pacto de Ciudad Juarez y el caso Chihuahua
 se resolvio para el aparato estatal sin sangre; el secretario de Gobernaci6n
 llego con esto a la antesala de los precandidatos a la presidencia.

 El pacto fue firmado en los siguientes terminos:
 "En Chihuahua y Durango el fraude electoral designa gobernadores,

 alcaldes y diputados espurios y en Oaxaca se atropella al pueblo para
 imponer alcaldes.

 "ESTAS AUTORIDADES SON ILEGITIMAS DE ORIGEN Y NO CONTARAN CON
 EL APOYO DE LOS PUEBLOS AGRAVIADOS.

 "Es necesario y urgente que los mexicanos de todas las tendencias ideo-
 logicas, amnantes de la democracia, sumemos fuerzas para lograr que el
 pueblo mexicano elija a sus gobernantes a traves de elecciones autenticas,
 para lo cual es imperativo reformar las actuales leyes electorales ... .
 ilamamos al pueblo a integrarse a un movimiento por la democracia plural
 e invitamos a Luis H. Alvarez, Victor Manuel Oropeza y Francisco Villa-
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 rreal Torres a que MARCHEMOS POR TODA LA REPUTBLICA PARA CONVOCAR
 AL PUEBLO A ORGANIZARSE EN FORMA PERMANENTE, a fin de defender el

 sufragio efectivo y lograr la democratizacion de los organismos sociales." 45
 Casi un mes despues del pacto juarense se celebro en la ciudad de Mexico

 un "Foro por el sufragio efectivo" convocado por partidos y organizaciones
 civicas. 6 y 7 de septiembre fueron dias para discutir sobre la democracia
 y liegar a una serie de acuerdos: formar comisiones para implementar
 los acuerdos; organizar foros regionales; propiciar un debate nacional y
 pluralista sobre el sufragio efectivo; repudiar los fraudes de Chihuahua,
 Durango y Oaxaca.46

 Paralelamente, el aparato estatal implementa una nueva reforma poli-
 tica y el partido oficial sufre lo peor que le puede pasar: el surgimiento
 de una "corriente democratica", que fue inmediatamente descalificada; la
 nueva reforma politica seiria aprobada en diciembre en contra de la opo-
 sicion que suscribio el pacto de Juarez tres meses antes.

 En esos dias, lo efimero del pacto se expresaria, cuando el polemico
 Heberto Castillo comenzara a escribir contra el PAN y contra los panistas
 que fueron a denunciar el fraude a Washington.

 Por su parte, en el PSUM tambien se dio un debate interno importante:
 la corriente del Movimiento de Accion Popular (MAP), reprobaria el pacto
 plural con la argumentacion de que el partido: "se ha venido desdibujando,
 al grado de aparecer como aliado de fuerzas ultraderechistas".47
 - La gran convergencia del movimiento chihuahuense gener6 este efi-
 mero pacto plural y tambien ejemplifico las limitaciones y conflictos que
 se dan cuando se unen grupos con posturas antagonicas: a pesar de defen-
 der la democracia electoral, no se logra un mlnimo consenso. De esta forma,
 el aparato estatal sigue teniendo enfrente a un panismo que no logra o no
 puede saltar las trancas de sus propias contradicciones, de discursos incen-
 diarios y repliegues prudentes; y a una izquierda principista que se "muere
 en la raya" con sus argumentaciones, pero que no logra atraer a las masas
 de este pais.

 El pacto plural fue efimero y la convergencia chihuahuense encontro,
 como el agua, su nivel.

 EpfLOGO: CHIHUAHUA DESPUES DE LA BATALLA

 Eran las seis de la tarde del historico 3 de octubre; todo el costosisimo
 dispositivo estaba listo para que Fernando Baeza protestara como gober-
 nador; el lugar, el Gimnasio Universitario Manuel Bernardo Aguirre, con-
 vertido en recinto oficial.

 45 Desplegado que apareci6 en La Jornada, 12 de agosto de 1986.
 4" Declaraci6n del Foro por el sufragio efectivo, La jornada, 7 de septiembre

 de 1986.

 47 Texto firmado por Cordera, Gershenson, Woldenberg, C6rdova, Whaley, en
 La jornada, 14 de septiembre de 1986.
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 La familia priista estaba de fiesta; despues de 23 meses, el presidente
 Miguel de la Madrid regresaba a Chihuahua, para ser testigo mudo del
 cambio de poderes. El PRI se trasformaba en gobierno, en la metamorfosis
 acostumbrada; cerraban las oficinas de campana y el partido volvia a su
 vida normal: la inercia.

 Habia expectacion en el Gimnasio, los asistentes se acomodaban en sus
 lugares, gobernadores de otros estados, funcionarios, lideres sindicales, dipu.
 tados, senadores, los ex gobernadores del estado; de pronto se escuch6
 un aplauso fuerte: habia liegado el Loco Valdez, invitado especial. Dieron
 las 18:10 hs. y entro la comitiva presidencial; todos de pie y el aplauso
 prolongado de los asistentes. Se inicia el rito, el nuevo gobernador lee su
 mensaje y se tocan uno a uno los puntos sensibles, la emotividad inunda
 el discurso politico, cuatro palabras se repiten en el texto: esperanza, con-
 cordia, trabajo y eficiencia...

 "Debemos apagar la hoguera donde arde infecunda la ira [ la una-
 nimidad no es posible [...] la represion no esta en nuestros planes [...
 que no se confunda paciencia con debilidad [.. ]."

 La ciudad fue vigilada con un dispositivo de seguridad para alto riesgo;
 en el Gimnasio estaban los dirigentes y los invitados especiales y frente
 al palacio de gobierno empezo una verbena popular, los que no tuvieron
 cupo en el recinto oficial; los que llenaron la plaza, las masas de maniobra,
 campesinos, ejidatarios, colonos, sefnoras de distintas ciudades y rancherias
 del estado esperaban pasivos la actuacion prometida de Lucha Villa;
 la paisana.

 Una ciudad dividida; a solo cuatro cuadras, otra parte de la poblaci6n
 lleno la Plaza de Armas, los panistas hacian un mitin de repudio frente
 a la Catedral; volvia la efervescencia del "verano caliente", se agitaban
 las banderas otra vez. El animo no era el mismo que se sintio en los meses
 de julio y agosto. Para los perdedores tambien estaba cuesta arriba el
 horizonte.

 Los oradores hablaron de la nueva etapa de lucha, se- explico lo que
 fueron a hacer a la OEA en Washington; se leyo un mensaje de no bienveni-
 da al presidente, y Barrio con la mayor emotividad, exhorto a sus seguidores
 a condenar: "Guerra sin cuartel al nuevo gobierno L. . .] vamos a seguir
 luchando, pero con amor cristiano ... .1"; solo se anunciaron nuevaq.
 medidas de desobediencia civil.

 La divisi6n que dejo el proceso electoral se expres6 este 3 de octubre;
 el cambio de poderes inminente y el movimiento de resistencia civil de los
 panistas. El gobierno de Baeza no tendra el contenido simbolico de la reno-
 vacion, ni el tiempo de gracia que casi todos tienen, sino la necesidad
 urgente de cubrir dos retos: hacerse fuerte y lograr cierta legitimidad para
 poder gobernar. Los panistas declararon guerra ,y que no los dejaran gober-
 nar, "hasta que se derrumbe".

 Los polemicos obispos del norte fijaron otra vez su posici6n, aceptaron
 de hlecho que Baeza seria gobernador y pidieron el cumplixmiento de la&
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 ,demandas sociales del pueblo, pero "sin autoritarismo ni represiones, sin
 paternalismo ni manipulaciones".

 La visita del presidente De la Madrid sirvio de catalizador para que
 se exhibiera y demandara solucion a los viejos problemas; se apelo al jefe de
 gobierno como instancia simbolica de resolucion; los obreros de Aceros
 de Chihuahua, a casi un a-no de iniciada su huelga, pidieron solucion y una
 entrevista con el presidente, pero no hubo tiempo para atenderlos; los ace-
 reros han sido una presencia constante de lo que implica la politica de
 reordenamiento economico. El presidente solo vino y se fue; para el pueblo
 de Chihuahua fue una visita distante.

 Una parte de los chihuahuenses llevara consigo una afrenta, aunque
 un signo parece claro: la fuerza de la inercia y el repliegue de agosto haran
 que la gente poco a poco se acostumbre a una cotidianeidad similar a
 la que tenia antes de las elecciones; no se puede estar siempre con la ban-
 dera en Ia mano, y tal vez Ilegaran los tiempos de Ia reconciliacion.

 Las elecciones de Chihuahua seran un caso mas para la memoria poli-
 tica del pais, tal vez uno de los -mis complicados.

 Para unos y para otros, la version sobre lo que sucedio el 6 de julio
 estara' muy arraigada; para los priistas, una victoria que ahora se hace
 gobierno; para los panistas, un fraude y probablemente una victoria moral
 que se hace movimiento de resistencia pacifica a largo plazo; la izquierda
 local a la expectativa entre los dos y con la alternativa del movimiento
 democratico; los obispos con una postura de impugnacion; los empleados
 y trabajadores, a seguir arreando la crisis; los empresarios de nuevo a lo
 suyo y a negociar con el nuevo gobierno. La democracia solo fue de coyun-
 tura; y la mayor parte de la poblacion que estuvo cercana o distante de la
 batalla electoral y poselectoral solo oir'i de nuevo tronar los cuetes.

 En Chihuahua la unanimidad, que de hecho se impuso, no sera legitima,
 porque mas alla de los puestos de eleccion disputados, se esta afianzando
 una sociedad civil mas plural, para la cual el unipartidismo que ahora
 gobierna sera demasiado estrecho.

 En este 3 de octubre, los lideres Ilamaron a la reconciliacion; Barrio
 y Baeza le imprimieron a su discurso tin color propio, uno desde el gobier-
 no y el otro desde la resistencia. El aplauso final en el Gimnasio puso punto
 final al acto, eran las 18:50 hs. de la tarde. Las banderas ondeaban en la
 Plaza de Armas, como una respuesta a sUi lider, casi como sincronizadas,
 las campanas de la Catedral anunciaban las 9 de la noche. Los ritos se
 habian cumplido..

 ESBOZO DE UN FUTURO PROBABLE

 j De que forma el gobierno emanado de un conflicto electoral va a hacer
 gobernable una situacion politica de equilibrios inestables, cuando quedo
 demostrado que evitar el triunfo priista hubiera necesitado trasgredir la
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 frontera entre la no-violencia y la violencia? j Cu6J es el futuro de un
 movimiento de resistencia pacifica? j Cual sera la evolucion que tenga la
 distancia entre la legitimidad y la legalidad en el caso Chihuahua?

 Octubre de 1986. Despues de tomar posesion Baeza, al igual que en el
 delamadridismo, empezo a barrer la casa y saltaron denuncias contra la
 corrupcion en el magisterio chihuahuense, que fue el principal aparato
 burocratico de movilizacion en la campafia electoral del PRI; y para no
 faltar a la cita, los arreglos entre los grupos priistas tambien expresaron
 publicamente su descomposicion; el ex secretario de gobierno fue acusado
 de fraude.

 El ajuste de cuentas se inicio y cada sector de la gran convergencia
 empezo a pagar el costo de haberse manifestado contra el fraude: audi-
 torias sorpresivas v con dedicatoria para algunos comerciantes e industriales;
 silenciamiento para los panistas; pugna entre la Iglesia y el gobierno; vigi-
 lancia sobre la prensa y represion al Diario de Jua'rez; concertacion con los
 grupos que aceptan la legitimidad del nuevo gobierno.

 Baeza inicia la reconciliacion y pone a funcionar una convocatoria para
 realizar unos foros sobre la ley electoral, el problema las reformas de 1985;
 el proposito es hacer una consulta; el fin, lograr legitimidad cuando ya no
 tiene relevancia. La convocatoria de los foros es la comprobaci6n de que
 el aparato estatal puede abrir o cerrar a voluntad el rigor juridico, pues
 todo depende de la coyuntura; antes fue frenar a la oposicion, ahora es
 mostrar apertura.

 La oposicion panista se repliega a un movimiento pacifista de resistencia,
 cuyo futuro serA probablemente la inanicion. El PAN decide no participar
 en los foros sobre la ley electoral, pero al mismo tiempo intenta fornmar
 cierta opinion publica de lo que deberia reformarse; tampoco acepta las
 dos diputaciones plurinominales que le son entregadas.

 Noviembre de 1986. Los primeros fuegos despues de la batalla electoral
 surgen con un conflicto de agricultores; se crea un grupo emergente,
 Frente Tinico de Productores del Campo, y decide presionar para una
 negociacion, bloquea la carretera Panamericana en demanda de nuevos
 precios de garantia y contra el aumento de los combustibles; despues de
 tres dias, con una opini6n publica en contra, son desalojados violentamente
 por el ejercito y la policia.

 El aniversario de la Revolucion mexicana, gesta heroica e historia pasa-
 da, es el pretexto de las escaramuzas entre contingentes de priistas y pa-

 nistas en Chihuahua y en Ciuidad Juarez; el desfile es priistas y los del
 blanquiazul intentan incorporarse al acto y aprovechar la tribuna, pero
 son rechazados.

 Diciembre de 1986. La Iglesia vuelve a la escena politica y convoca
 a los talleres de la democracia; entre la legitimidad y la legalidad, el reto
 se hace presente; la Iglesia y sus talleres y el gobierno y sus foros. El germen
 electoral es recordado y renovado, despues de la batalla hay que discutir
 sobre la democracia que no Ilego.
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 El nuevo gobierno en Chihuahua se enfrenta a dos retos: hacer legi-
 tima su gesti6n, frente a una sociedad civil que los vio arribar por la puerta
 del conflicto al palacio de gobierno; y dominar los acontecimientos para
 neutralizar los brotes de descontento que quedaron despues de la batalla
 y los que puedan emerger en un futuro proximo. De cualquier forma el
 nuevo sexenio chihuahuense ya empezo.

 Entre la memoria y el olvido, tres seran los ejes de un futuro probable,
 que cruzaran la dinamica politica en Chihuahua: una gobernabilidad frA-
 gil, una resistencia inerte y una legitimidad en entredicho.
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