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Presentación

Con el presente volumen, el proyecto intelectual que arrancó
hace poco más de im lustro Uega quizás a su mayoría de edad.
Al publicar el quinto libro cumplimos un propósito central tra

zado al inicio: darle continuidad a la obra, de tal suerte que ofreciera a
losusuarios de lamismatm conjimto devisiones, informaciones y te
máticas renovadas cada año. Desde el principio quisimos precaver
nos de un trabajo de circunstancia, subordinado a programas o a con
textos coyunturales. Consideramos que un volumen aislado, por más
quela calidad de sus artículos le confirieran valía, a la postrequedaría
olvidado en los anaqueles de lasbibliotecas, sobre todo porque la te
mática general áe presenta como ima realidad en constante movi
miento, aun tratándose de cuestiones históricas. En efecto, abordar
un conjimto de procesos sociales en torno a la economía, lapolítica, la
cultura, implica elestardecidido a caminar apretando elpaso e inclu
so a ir a la carrera, si se quiere alcanzar un cierto grado de compren
sión sobre los mismos. Así, Chihuahua hoy sepresenta allector atento
como una películay no como una serie de fotografías fijas, de manera
que los volúmenes se encuentran articulados no obstante la variedad
de sus materias, cadauno asentado en el común denominador pro
porcionado por la referencia al estado de Cbibuabua. Es esta la razón
por lacualse incluyen en elúltimo publicado losíndices de losprece
dentes. En alguno de los primeros documentos se decía que no que
ríamos ser flor deun día, sino planta perenne que cada ciclo entrega
ra sus frutos. Muchas estaciones quedan por venir y esperamos de
cada una de ellas cosecha abundante. Tenemos la mira alta: aspira
mos a construir una gran enciclopedia de conocimientos sobre el es
tado de Chihuahua en la que puedan abrevar conbeneficio las gene-
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raciones actuales y las venideras. Vale ratificar, por otra parte, la divi
sa de libertad para inquirir, pensar y expresarse, con la cual nacimos.

Hace dos años nos congratulamos por la incorporación a este es
fuerzo del Instituto Chihuahuense de la Cultura y ahora nos compla
ce dar la bienvenida a la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuya
participación seguramente enriquecerá y fecundará esta empresa de
reflexión, creación intelectual, investigación científica y difusión del
conocimiento.

El presente volumen inclt:ore de entrada cuatro ensayos con te
mas históricos. Ángela Moyano ofrece en el suyo un panorama gene
ral sobre los grandes temas que presenta la historia de la frontera
norte de México a partir de la guerra con Estados Unidos, libradaen
4846-1848. Los resultados del tratado de Guadalupe-Hidalgo, entre
los que secuentan lasituación enlaque quedaron personas y propie
dades al otrolado de la frontera, el füibusterismo, la compleja proble
mática de las naciones indígenas, la venta del territorio de La Mesilla
en 1853, entre otros. De seguro, este trabajo seráde gran utilidad pa
ra ubicar tópicos históricos en esta zona que comprende a una de las
líneas fronterizas de mayor longitud y población en el mundo.

El siguiente texto, de miautoría, se enfocaen diversos momentos
enlarelación entre las ciudades de Juárez y El Paso durante los pri
meros cien años, esto es de 1850a 1950. Trato de brindar al lector la
visión-espero que clara y colorida- de los vínculos, asimetrías inter
dependencias, conflictos, antagonismos y afinidades existentes entre
ambas poblaciones, las cuales, de los pequeños pueblos que fueron
en sus orígenes se han transformado en la conurbación fronteriza
con el mayor número de habitantes en el mundo.

Pedro SUler publicaen este volumenlas primicias de una acucio
sa y sólidainvestigación sobre las etapas iniciales de la Revolución en
Chihuahua. No debe olvidarse que las explicaciones de mayorfecim-
didadacerca de los procesos históricos son aquellas en las cuales se
atienden a los orígenes y primeras expresiones de losmismos, justa
mente el método utilizado por Süler. Se destacan en el texto análisis
específicos y concretos de los motivos de la rebelión: justicia, demo
cracia, empleos, salarios justos. En estas razones el autor encuentra
también las causas por las que son superadas las dirigencias revolu
cionarias. Varias de las preguntas formuladas durante muchos años
sobre la insurrección orozquista-magonista son contestadas en el en
sayo, hecho que acrecienta el interés despertado por su lectura.

La historia de las manifestaciones culturales en las comunidades
constituye un área cada vez más frecuentada por los investigadores.
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En ella es posible encontrar diversas claves para comprender cam
bios, mentalidades, lazos, modos de vida. Rutüio García aborda una
de estas expresiones en la fiesta taurina de Ciudad Juárez durante la
década de los veinte del pasado siglo. Tenida en nuestros tiempos co
mo una diversión poco civilizada, por decir lo menos, tuvo en todos
los pueblos iberoamericanos un enorme atractivo, tanto que la edifi
cación de cosos o plazas estuvo entre las ocupaciones predilectas de
los habitantes. No es ocioso recordar que en el pueblo de Carretas,
hoy Gran Morelos, cercano a la capital del estado, permanece en pie
tma de las más antiguas del continente. Utilizando instrumentos de la
microhistoria, el autor reconstruye las corridas de toros en Juárez,
convertidas en un espectáculo internacional e integradas a la vida de
la ciudad, así como a la de su vecina norteamericana.

María Luisa García Amaral y Guadalupe Santiago presentan una
visión general de las ciudades fronterizas, ubicadas por pares en am
bos lados de la línea que divide a nuestro país de Estados Unidos.
Construyen su texto sobre el concepto geográfico de ciudades espejo
aplicado a localidades urbanas contiguas, separadas por tm límite ad
ministrativo nacionaly/o internacional, cuyas interrelaciones, econó
mica, política y social, presenten un grado de complementaiiedad. Al
tener el estado de Chihuahua la mayor extensión de frontera interna
cional y contar con tma de la mayores ciudades mexicanas en el lími
te, este trabajo cubre el doble interés regional y nacional.

Losensayos relacionados con la arquitectura y el medioambiente
han estado presentes en Chihuahua hoy desde sus inicios, beneficio
que ha ensanchado las perspectivas y horizontes de toda la colección.
En este voltimen. Elide Staines planteaa los lectores tma visión por
demásinteresantey llenade sugerencias, en la cual se vinculan tipos
devivienda, estilos y soluciones arquitectónicos, usos demateriales e
incluso identidades colectivas con el entorno geográfico. La autora
aborda las zonas mundiales de los desiertos dentro de las cuales se
ubica el de Chihuahua, que abarcaextensas regiones desde Arizona
hasta SanLuis Potosí e incluye tm prommciamiento a favor de la re
cuperación de la tierra como elemento constructivo, utilizado y adap
tado de múltiples maneras a los climas extremosos de los territorios
áridos. Señala^ además, cómo este elemento ha jugado un rol de pri
mera importancia en el desarrollo de los pueblos, con ejemplos que
van desde las ancestrales y míticas ciudades asiáticas como Labore,
en Pakistán, hasta Paquimé y el antiguo Ciudad Juárez.

El ensayo de Héctor Padilla sobre la ciudad fronteriza lleva a cabo
una esmerada disección de la compleja trama de relaciones en las
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que se generanla violencia y la exclusión social. Sevale de un elabo
rado aparato conceptualyaporta datos duros de la estadística social y
económica. Además, formulay responde apreguntas en extremo per
tinentes como: ¿tales fenómenos son reales oson solo problemas de
percepción, visibles únicamente porque existe unasociedad civü de
nunciante ypqr la localización geográfica de la ciudad?; ¿reales oapa
rentes, qué están haciendo las autoridades yla sociedad civü para re
solverlos y con qué perspectivas de éxito? Caminando más aUá del
puro análisis, extema propuestas acerca de los que son varios de los
problemas que más laceran a la sociedad.

Juárez, la ciudad "donde ya llegó el futuro", es también el objeto
de análisis del siguiente ensayo que debemos a Patricia Ravelo ya
Sergio Sánchez. El texto se ocupa de una vertiente por la que es difícü
ascender, referida alas relaciones yal ambiente culturales de la clase
obrera juarense que labora en la industria maquüadora Para exami
nar desde este ángulo al nuevo proieíaríado del norte, como eUos le lia
man, usan la entrevista yla exposición de casos individuales pertene
ciernes acategorías ogmpos de muy variado origen, como son los aeo-
gráficos (obreros provenientes de Veracruz -juarochos- ode La Lagu
na -torreoneros-) ode preferencia sexual. Ilustran de esta forma si^-
ciones, comportamientos yactitudes que en su conjunto revelan aun
proletariado cuyos integrantes se encuentran atrapados en relaciones
de clase y patriarcales que los dominan, que generan discriminacio
nes yestigmas diversos hacia los oprimidos, una de sus conclusiones

Pensar la Tarahumara, tal vez la región más característica del es
tado de Chihuahua, ha sido una labor presente en estas páginas des
de que comenzamos el proyecto. En volúmenes previos otros autores
se han ocupado de temas como el de su historia oel del medio am
biente. Margot Heras lo hace ahora con un tópico perteneciente al ám
bito de la culturayespecíficamente auna de sus expresiones, las dan
zas rarámuri, que describe con minuciosidad al tiempo que muestra
significados ysímbolos. Reveladores del sincretismo reUgioso en cu
yas prácticas se funden las creencias previas al catoücismo con las
implantadas por este, los baües de los tarahumares exponen también
otros hábitos y costumbres, entre ellos los alimenticios. De todo se
puede colegir la obstinada determinación de la nación rarámuri para
resistir, defendiendo suidioma y sus identidades, no obstante la ex
plotación, pauperización y marginación a laque hasido sometida du
rante siglos.

El análisis social orientado al diseño de políticas públicas para
atacar problemas estructurales ha estado entre nuestras tareas ypre-
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ocupaciones centrales. Continuando con una temática general ya
abordada en el anterior volumen, Luis Gutiérrez Casas examina en el
presente diversos factores que determinan una acusada diferencia
ción entre el desarroUo de los municipios y regiones del estado de
Chüiuahua. Considerando diversas variables como infraestructura
localización, estructura sectorial, aglomeración, pobreza, desigual
dad ymarginación, propone una clasificación municipal con base en
el modelo del potencial regional de desarrollo. Su objetivo último es la
definición yaplicación eficiente de políticas locales yregionales.

Los dos últimos artículos que componen este volumen serefieren
aproblemáticas políticas. El primero, debido alapluma de Carlos Mu-
rillo González, estudia el fenómeno del abstencionismo electoral, te
ma que cada vez cobra una mayor importancia en la atención de los
científicos sociales ysobre todo enlas prácticas políticas de todas las
sociedades. La ausencia ciudadana en las urnas se presenta en países
con viejas instituciones democráticas yen los que aún experimentan
con eUas, enlos que existe im alto desarrollo económico, como enlos
pobres. Murillo aborda el caso de Chihuahua, estado que tiene un lar
go expediente abstencionista y propone, en una bien fimdamentada
^gumentación, como orígenes del mismo ala condición de margina-

ad social, ala profunda desigualdad social con sus correspondien
tes patrones culturales individuaüstas yde baja educación cívica yfi-
n ente aunproceso eUtista en la toma de decisiones que marginay
decepciona a las mayorías ciudadanas.

Roberto Sáenz Huerta lleva acabo un análisis jurídico-poUtico so-
tire las reformas electorales de 1997 en Chüiuahua ydel faUido refe-
r n um que diversas fueraas políticas convocaron al siguiente año
para lograr su derogación. En su momento yen torno aambos acon
tecimientos se produjo una confrontación en la que participaron casi
todos los actores del escenario poUtico e ideológico de la entidad y
que í^mprendió temas como los del referéndum, plebiscito, revoca-
ci n el mandato, participación de género, vigüancia de las cuentas
pu cas, determinación de las circimscripciones electorales, laicidad
e as campañas, financiamiento y gasto en las mismas, entre otros.
^ aber alcanzado su objetivo, la consulta pública ala que se convo-

c para derogar las nuevas leyes, síconstituye una aleccionadora ex-
penencia que Roberto Sáenz retoma aquí enim pimtual examen colo
ca opor encima de pasiones eintereses partidarios, distintivo que lo
hace doblemente valioso.

Víctor Orozco
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Grandes temas de la
HISTORIA DE LA FRONTERA

NORTE DE México

Ángela Moyano Pahissa

La guerra, el Tratado de Guadalupe Hidalgo y los
CAMBIOS EN LA FRONTERA

Lafrontera norte de México, talycomo ahora se conoce, data de
1848 y es producto de la guerra entre México y los Estados
Unidos de América y del cambio originado por la venta de La

Mesilla en 1854.
La declaración de laguerra tuvo lugar el 13 de mayo de 1846. En

un afán por simplificar las causas diremos que del lado de los Estados
Unidos fueron eldeseo deexpansión yambición de conseguir llegar a
la costa de la bahía de San Francisco, considerada lamejor de Norte
américa. El territorio entre Texas, anexado en 1845, y el puerto men
cionado serviría de puente entre sus posesiones. Por parte de México,
la causa primordial fue la ayuda norteamericana otorgada aTexas en
la guerra de 1836 ysu anexión subsecuente nueve años después, tras
múltiples declaraciones de que no lo harían. Tres ejércitos y ima ar
mada naval se lanzaron en contra de lo que era la frontera norte de
México para invadirla. Primero, el del general Zachary Taylor bajó por
Matamoros yTampico para de ahí continuar aCamargo, Monterrey y
Saltillo. De manera paralela, el ejército del general Stephen Kearney
invadió Nuevo México ycontinuó hacia California. Un tercer ejército
bajó por El Paso hacia Paso del Norte (ahora Ciudad Juárez) para ocu
par Chihuahua, mientras que el Comodoro Sloat se apoderaba de
Monterey en California. Ahí se quedaron los ejércitos norteamerica
nos hasta la conclusión del tratado de paz mientras que en el ano de
1847 el ejército del general Winfield Scott invadió las poblaciones de
Veracruz, Jalapa, Puebla y laCiudad de México.
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Se perdió la región que ahora alberga los estados de Utah, Neva
da, Colorado, además de los consabidos de California, Arizona [en
tonces Pünería Alta) y Nuevo México, ya que Texas se había indepen
dizado desde 1836.

La historia de la frontera norte es bastante compleja, sobre todo
desde que tuvo lugar la guerra. Baste decir que muchos de los estu
diosos la caracterizan como ima región que no tuvo un año de paz
desde la ratificación del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848.

Por frontera norte nos referiremos no a los estados fronterizos, si
no a las poblaciones que se encuentran jimto a la línea determinada
por el tratado. Aquellas que se volvieron fronterizas como resultado
del tratado de paz y que fueron invadidas durante la guerra. Aquellas
que desde entonces guardan resentimiento por haber sufrido ima lu
cha considerada injusta y cierto complejo de inferioridad por haberla
perdido.

Los recuerdos de la invasión norteamericana, que casi duró dos
años, se guardan jimto a los de las sangrientas redadas de los indios
apaches y comanches.

EL tratado de paz, llamado de Guadalupe Hidalgo, no fue simple
mente un acuerdo para finalizar la guerra; con sus 23 artículos resul
tó im intento por modificar las relaciones subsecuentes entre los dos
países. Sin embargo, pese a la buena voltmtad de los delegados, se en
contró con muchas fallas. Por falta de asesoramiento sobre delimita
ciones geográficas, las querellas sobre la fijación de limites no cesa
ron sino hasta más de im siglodespués, cuando se arregló la disputa
sobre el Chamizal, territorio situado entre Ciudad Juárez y El Paso.

La falta de precisión en muchos de los artículos provocó también
innumerables contiendas diplomáticas que estuvieron a ptmto de lle
var a una nueva guerra en la década siguiente. Lo curioso es que el
tratado no dejó satisfecho a nadie; por parte de los mexicanos es con
siderado el más duro de nuestra historia por el enorme territorio que
perdimos (2 millones 400 mil kilómetros) mientras que los norteame
ricanos lo tacharon de poco ventajoso para ellos, que ansiaban llegar
al polo sur. Quienes firmaron el tratado, por ambas partes, fueron vi
lipendiados en sus países respectivos, irnos por perder y los otros por
no ganar suficiente territorio.

Mirando hacia atrás, se llega a la conclusión de que el tratado fue
un mal menor, ya que México estuvo en un tris de desaparecer como
nación independiente, por lo menos durante un tiempo. Una revisión
cuidadosa del tratado permite ver cuáles fueron los artículos involu
crados directamente con la frontera norte de México.

20 Chihuahua hoy. 2007

Grandes temas de la historia de la frontera norte de México

Aun cuando varias naciones poderosas reconocieron la indepen
dencia de Texas (1836) y su anexión posterior a los Estados Unidos,
su línea fronteriza con Coahuila y Tamaulipas había quedado en el ai
re. Texas insistía en que se situaba su frontera en el río Bravo o Gran
de, mientras Coahuüa y Tamaulipas reclamaban hasta el río Nueces
(aproximadamente 200 kilómetros al norte del Bravo). Durante las
discusiones para la redacción del tratado, los comisionados mexica
nos habían luchado porque así quedara, pero terininaron por aceptar
el reclamo texano, ya que de otra manera los comisionados norteame
ricanos hubieran tenido que reconocer la falsedad de su declaración
de guerra cuando el presidente James Polk pidió la guerra porque
"sangre americana había sido derramada en tierra norteamericana",
puesto que en realidad en ese momento era tierra disputada.

Según el Tratado de Guadalupe Hidalgo, la línea fronteriza debía
ser medida por dos comisionados mexicanos y dos norteamericanos,
más sus equipos. De acuerdo con el artículo V del convenio, las medi
ciones se llevarían a cabo según el mapa publicado en Nueva York en
1847 por J. Distumell. Los comisionados debían reunirse antes de un
año desde el canje de las ratificaciones del tratado para llevar a cabo
las mediciones y colocar las mojoneras que marcarían la frontera. Sin
embargo, lo que los redactores del documento no percibieron fue que
la delimitación fronteriza en la mitad de un río y en este caso del río
Bravo crearía tm sinfín de problemas para los dos países. ¿Por qué lle
garon a una conclusión tan üógica y que obviamente crearía muchos
problemas tanto diplomáticos como políticos y sociales?

En efecto, el rio Bravo recoge deshielos y lluvias de una cuenca
enorme. Muda su cauce, arranca tierra y transplanta comunidades de
un lado a otro. Por increíble que esto parezca, los encargados de re
dactar el tratado no sabían que así sucedía. Eran políticos y diplomá
ticos, mas no geógrafos. Parece que ni siquiera sabían que el rio Bra
vo nace en las Montañas Rocallosas al sur de Colorado, y cuando los
deshielos son enormes la fuerza que lleva el rio arranca tierra de uno
a otro lado. Así lo probaron convenciones subsecuentes para delimi
tar la frontera. Les tomó a los dos gobiernos cuarenta años para tratar
de subsanar el problema. Dada la importancia del asunto, en 1889
crearon la Comisión Internacional de Límites que se encargaría de
supervisar el cauce del río y sus "fechorías". La necesidad de una
frontera más específica no se pudo llevar a cabo sino hasta 1938,
cuando se terminó de construir un canal por donde correría la línea.
Los estudiosos de fronteras concuerdan en que los ríos no hacen
buenos límites internacionales. Los ríos unen y no dividen, ya que
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generalmente las familias de un lado y otro están emparentadas y for
man lo que se llama ima cultura binacional con base en migraciones
más tardías.

Después de la firma del tratado tuvo lugar el primer litigio a causa
del artículo/y y fue grave, ya que fueron tres poblaciones en el río Bra
vo las involucradas: Isleta, Socorro y San Eleazario. Habían pertene
cido a Chihuahua desde su fundación y así se suponía que continua
ban. En enero de 1849, el jefe político de Isleta envió un mensaje al
gobernador de Chihuahua informándole que soldados norteamerica
nos de Nuevo Méxicohabían invadido los tres pueblos y expulsado a
las autoridades mexicanas. Suponía que el río había cambiado su cau
ce, pero no entendía la razón de la expulsión. Pedidas las explicacio
nes, estas nunca se dieron, aun cuando se dijo se investigarían. En el
expediente acerca del caso,^ la discusión entre ambas secretarías se
corta abruptamente, por lo que el investigador se da cuenta que pasó
lo mismo que sucedería con la isla Morteritos: el territorio susodicho
fue incorporado al país vecino.

El segtmdo problema que se originó fue el de la isla de Morteritos
(Beaver Island] que al terminar de fijarse la línea, en 1852, quedó al
norte "de la mitad del cauce del río", como decía el artículo V del trata
do. Después de mucha discusión, México la entregó a los Estados
Unidos.

Precisamente, el caso tan conocido del Chamizal tuvo su origen
en el cambio del cauce del Bravo y su tendencia a moverse hacia el
sur, en perjuicio de México. De ahí en adelante el río continuó mo
viendo tierra y por lo tanto trastornando la línea. Uno de los casos
más interesantes es el del pedazo de tierra Uamado el Horcón. En
1906 (treinta y dos años antes de hacerse el canal por el que correría
la línea divisoria], el río Bravo empujó rma parte de tierra norteameri
cana hacia el sur insertándola en territorio mexicano, pero lo mismo
sucedió con otra sección que empujó hacia territorio norteamericano.
Las dos secciones, en esa "S" invertida inimdaron tierras de cultivo,
por lo que la compañía denominada Río Grande Land and Irrigation
Company decidió protegerse construyendo un dique que evitara las
inimdaciones. El gobierno norteamericano la demandó, pero esa par
cela se quedó del lado mexicano en una región llamada el Horcón. Ya
en la década de los años treinta, un pedazo de tierra del pueblo mexi
cano, Río Rico, se había movido hacia el norte hasta quedar situado
dentro de los límites del Horcón. Nadie se enteró de lo que eso signi-

* Citado por Angela Moyano Pahissa: México y Estados Unidos: orígenes de una rela
ción, México, SBP Frontera, 1985, p. 175.
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ficaba hasta que im abogado de migración del lado texano declaró y
peleó que los que habían nacido en esa parte de Río Rico eran norte
americanos. Tras im largo litigio, los Estados Unidos declararon que
el Horcón era mexicano, pero que aquellos que habían nacido ahí de
1906 hasta la fecha del litigio podían reclamar su ciudadanía norte-
americana.2

Como ese caso los fronterizos conocen muchos. De ahí que cada
ciertos años la Comisión Internacional de Límites se encarga de la
medición y regresa tierra a sus dueños. Es \ma institución inteiguber-
namental cuya finalidad es ctiidar la estabilidad de la línea fronteriza.
Cuando los comisionados toman una resolución, ambos países están
obligados a respetarla. De esa manera se corrigió el error garrafal de
los redactores del Tratado de Guadalupe Hidalgo al fijar la frontera a
la mitad de im río que es verdaderamente "bravo".

En cuanto a las islas del Pacífico, pero a la altura de la frontera
norte de México, posteriormente ocupadas por los Estados Unidos, la
posesión no constituyó, como se dice, tma violación de territorio, por
que los comisionados mexicanos o nunca habían oído hablar de ellas
o se olvidaron de su existencia. El tratado solo se refiere a las islas en

el golfo de México. Al delimitar la nueva frontera, basándose en el ma
pa de Disturnell, se incurrió en innumerables errores que la medición
y una constante discusión entre los comisionados fueron subsanan

do. Sin embargo, esos problemas dejaron una herencia de odio, re
sentimiento y sospecha entre los dos vecinos; sobre todo los mexica
nos resintieron profundamente las tácticas de presión y el mal com
portamiento de algunos de los representantes norteamericanos obse
sionados con "ajustar" la frontera.

La guerra de 1846 trastornó profundamente la vida fronteriza en
la que los angloamericanos por años habían sido bien recibidos al
igual que sus mercancías, sobre todo en la Alta California y Nuevo
México, que eran entonces la frontera. Después de ella, leemos en re
latos de la época que nació, sobre todo en la Alta California, la hostili
dad y la sospecha entre ambos pueblos.

La nueva línea divisoria causó que viejos pueblos como Matamo
ros, Antigua Congregación del Refugio, Mier, Reynosa y Camargo,
más los recientes pueblos de Nuevo Laredo y Piedras Negras, se con
virtieran en poblaciones fronterizas. El Tratado de Guadalupe Hidal
go cambió la vida de esas localidades en el llamado Bajo Valle del Río
Bravo. En esa tierra, entre los ríos Nueces y Bravo, que había com-

2 Tom Millar: En la frontera, México, Alianza Editorial, 1981, pp. 33-35.
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prendido casi la tercera parte del territorio original de Tamaulipas, se
localizaban muchos ranchos y tma buena cantidad de ganado y de tal
manera se afectó a la región que muchos mexicanos optaron por
cambiarse a las localidades del lado star del río Bravo. Se dice que la
población que más sufrió fue la Villa de Mier, pues con la delimitación
de la frontera se quedaron en Estados Unidos varios cientos de sus
habitantes, miles de reses y cabezas de ganado caballar y mvalar.

Otra de las consecuencias de la nueva frontera fue, sin duda, que
los pueblos mexicanos se dieron cuenta de la libertad de comercio
que remaba en sus vecinos y la parquedad de sus impuestos. Como
resultado para evitar las pesadas alcabalas mexicanas, los pueblos
fronterizos se enfrascaron en el contrabando que hasta la fecha reina
en eUos. También muchos mexicanos optaron por cambiarse al lado
norte del río.

El sigtoiente artíctilo que tuvo grandes consecuencias sobre la
frontera fue el VIII, sobre todo para la población mexicana que quedó
al norte del río. Para México también tuvo resonancia, ya que en ese
artículo, el gobierno de EEUU se comprometía a respetar la decisión
de los mexicanos que ahí vivían de quedarse bajo la jtarisdicción nor
teamericana o de mudarse a México. Ese fue un artículo muy violado,
y no por ignorancia, sino deliberadamente por los gobiernos locales
que bajo el rubro de la autonomía estatal hicieron caso omiso de los
compromisos internacionales de su gobierno federal. El artículo VIII
así declara:

1. Los mexicanos establecidos hoy en territorios pertenecientes antes a

México [...] podrán permanecer en donde ahora habitan o trasladarse en
cualquier tiempo a la República Mexicana conservando en los indicados
territorios los bienes que posean o enajenándolos y pasando su valor

adonde les convenga [...] Los que prefieran permanecer en los indicados
territorios podrán conservar el título y derechos de ciudadanos mexica
nos o adquirir el título y derechos de ciudadanos de los Estados Unidos.
Mas la elección entre una y otra ciudadanía deberán hacerla dentro de

un año contado desde la fecha de las ratificaciones [...] Y los que perma
necieren en los indicados territorios después de transcurrido el año sin

haber declarado su intención de retener el carácter de mexicanos, se
considerará que han elegido ser ciudadanos de los Estados Unidos.

El susodicho ofrecimiento de ciudadanía, sin embargo, se contradijo
en el artículo DC al declarar que los territorios serían incorporados a
los Estados Unidos cuando el Congreso Federal lo juzgara oportuno;
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lo que en el caso de Nuevo México fue hasta 1913 y en el de Arizona
hasta 1918.

En Texas se declaró que sus leyes estatales precedían los tratados
internacionales en cuanto al respeto a las propiedades de mexicanos
en su territorio. Además, declararon que al haberse independizado en
1836 y anexado a losEstados Unidos en 1845, un año antes de lague
rra, nada tenían que ver con el tratado de peiz.

En Nuevo México no solo no se respetaron las propiedades mead-
canas, sino que no se dio a conocer la posibilidad de regresar a Méod-
co. Ahí la razón fue que al ser la tierra poco fértil, fueron pocos los
angloamericanos que quisieron emigrar a la región. Aquellos que lo
hicieron necesitaban a la población nativa para mano de obra de los
ranchos ovejeros. A Ramón Ortiz, enviado por el gobierno meodcano a
repatriar a aquellos que así lo desearan, se le prohibió segioiren la re
gión una vez que se supo que en el pueblo de Mier, de mil familias ahí
avecindadas, 900 deseaban continuar siendo meodcanas. Es curioso
que en la carta de Ramón Ortiz al gobierno de Méodco se mencione
que muchos deseaban continuar como meodcanos por haberse dado
cuenta del racismo estadoonidense y su actitud de superioridad.

En cuanto a California, ahí sucedió el caso contrario: al descubrir
se oro se expulsó a muchos por desear sus tierras. Un par de años
después empezó la persecución de meodcanos utilizando no solo la
fuerza, sino medidas legales con el decididopropósito de que abando
naran los placeres de oro que eran de su pertenencia.

A todas luces, ambas posiciones constituyeron violaciones al arti
culo VIII del tratado. Su impacto sobre la frontera meodcana fue doble:
por un lado, cientos de meodcanos que habían nacido en los territo
rios perdidos se cambiaron al lado sur del río donde establecieron co
munidades como Nuevo Laredo, Piedras Negras y otras más peque
ñas. El clima de rapiña y abuso que se instauró en Teocas, Nuevo Mé
odco y California hizo rebelarse a tm buen número de meodcanos del
otro lado, que naturalmente buscaron armas y ayuda guerrillera en
las poblaciones meodcanas al sur del río Bravo.Las injusticias cometi
das tuvieron repercusión en ambos lados de la frontera donde vivía
una población a la que el aislaaniento había integrado. La presencia de
la frontera puso a los teocanos-meodceinos del BajoValle del RíoBravo
en una mejor posición para resistir con mayor intensidad y determi
nación losabusos de losangloamericanos. Contaban conque su ayu
da moral y material estaba al otro lado del río. En el peor de los casos
sabían que ahí entre los miembros geográficamente divididos de sus
familias y parentela podían obtener refugio. Un ejemplo fue la rebe-
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lión de Juan Nepomuceno Cortina, residente de Texas, quien enlistó a
sus hombres tanto a un lado como al otro de la frontera. La razón
principal de su levantamiento fue la violación constante del tratado
con la pérdida subsigtoiente de sus tierras.

México, al amparo del artículo XVI del tratado, procedió a estable
cer colonias müitares en la frontera: "Cada una de las dos repúblicas
se reserva la completa facultad de fortificar todos los puntos que para
su seguridad estime convenientes en su propio territorio". Se preveía
im nuevo choque, dado el sentimiento expansionista del país vecino.
Además, había que proteger a los habitantes de la región de los ata
ques indígenas. En julio de 1848, el gobierno mexicano mandó a los
jefes políticos que prestaran mayor atención a la frontera. Se restable
cieron las compañías presidíales y se ordenó la constitución de colo
nias militares.

El norte fue dividido en tres partes: la frontera este con los esta
dos de TamauUpas y Coahuila, la frontera media con Chihuahua, y la
frontera oeste formada por Sonora y Baja California. En el decreto de
julio de 1848 se estableció que las colonias dependerían del gobierno
federal hasta convertirse en pueblos. La tierra de cada colonia se divi
diría en lotes y subsidiada por el gobierno se daría a los soldados para
que la cultivaran. Al final de un servicio de seis años, cada soldado re
cibiría una bonificación de diez pesos y el lote de tierra que había tra
bajado. Cada una de las divisiones estaría a cargo de un coronel con
funciones de inspector, quien respondería directamente ante el go
bierno federal.®

En el curso de tres años se constimyeron colonias en los pimtos
designados: en mayo y junio de 1849 se establecieron la del Norte y la
del Paso del Norte. Con emoción se leen las medidas del gobierno pa
ra proteger la frontera y con desilusión se sabe que de las dieciocho
colonias formadas solo cuatro prosperaron: Paso del Norte (después
Ciudad Juárez); Guerrero, en la cercanía de Piedras Negras, también
ftmdada como colonia müitar; Las Vacas (ahora Ciudad Acuña) y la
creada cerca de Camargo, que terminó por fusionarse con la anterior.
Las razones fueron económicas: en la gran pobreza que siguió a la
guerra con los Estados Unidos ni el gobierno federal ni los estatales
podían mantener a las colonias como tampoco enviarles las armas
necesarias para defenderse de los ataques de las tribus que cruzaban
el río para depredarlas.

®Ángela Moyano Pahissa: Frontera. Asísehizola tontera norte, México, Ariel-Plane
ta, 1996, pp. 71-73.
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Por lo que se ha dicho, fueron varios los artículos del Tratado de
Guadalupe Hidalgo que tuvieron impacto directo sobre la frontera
norte y cambiaron su geografía, su economía y su vida social. Final
mente, la idiosincrasia fronteriza de relación amor-odio con sus veci
nos al norte surgió directamente de los conflictos ocasionados por la
falta de precisión del artículo V, el incumplimiento del artículo XIy la
flagrante violación del artículo VIII, mientras que por otro lado se ad
miraban su orden y prosperidad.

Los PRIMEROS PROBLEMAS DE LA NUEVA FRONTERA

Como ya se ha dicho, después de la firma del tratadotuvo lugarelpri
mer litigio a causa de tres poblaciones situadas en las márgenes del
Bravo. Isleta, Socorroy San Eleazario eran tres pueblos que habían
pertenecido a Chihuahua desde su inicio. A finales de 1848, el río
cambió de cauce y de la noche a la mañana aparecieron del lado norte
por lo que se debía haber pedido la intervención de geógrafos para su
solución; sin embargo, no fue así. El jefe político de Paso del Norte es
cribió al gobernador de Chihuahua informándole que las tropas ex
tranjeras habían tomado posesión de los tres pueblos y procedido a
expulsar a las autoridades mexicanas.

Dada la penuria de esas tres localidades, su invasión solo se expli
ca al saber que el tratado de paz había dejado profundamente insatis
fechos a los angloamericanos de la frontera: querían más tierra. El se
cretario de Relaciones de México pidió respeto al convenio, puesto
que según el artículo V, los territorios seguían siendo mexicanos. In
sistió en que debía ser la Comisión de I .imites la que decidiera el pro
blema.

El gobernador de Chihuahua se preocupó al ver la posibilidad del
inicio de otra guerra. Escribió a Relaciones y expresó su creencia de
que la invasión no constituiría un caso aislado, sino que se complica
ría con el problema de las invasiones indígenas que no hacían más
que depredar la frontera. Durante tm año. Relaciones envió sus que
jas y el Departamento de Estado contestó, una y otra vez, que se ha
bían dado órdenes para que sus tropas evacuaran el territorio hasta
que la Comisión de Límites dictaminara.

Mientras tanto, las autoridades norteamericanas de los tres pue
blos invadidos reportaron que la vida en ellos se había encarrilado.
Ante problemas mayores, el incidente fue olvidado y seis mil mexica
nos pasaron a ser norteamericanos en territorio de Nuevo México.
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Las tribus indígenas en la frontera

Una de las constantes en la historia de la frontera fue el continuo mo
vimiento con la consecuente depredación causada por las tribus nó
madas qüe se habían negado a asimilarse al imperio español. Ese era
imo de los fuertes motivos por los que el norte de la Nueva España
fue tan difícil de colonizar. Así como España triunfó sobre las grandes
civilizaciones en Mesoamérica y en Perú, tuvo rm fracaso rotundo en
regiones habitadas por nómadas. Su estrategia de conquista por me
dio de presidios y misiones no parece haber servido entre los pueblos
nómadas. Aunado a lo anterior, los colonos ingleses desde el princi
pio de su arribo empujaron a las tribus desde sus regiones originales
hacia el sur y el sudoeste donde se encontraban las tierras de otros
grupos indígenas más débiles. Fue la ley del más fuerte: apaches, ki-
kapús, üpanes, comanches y muchos otros oriundos de las tierras de
los Grandes Lagos acabaron viviendo en las tierras de la Nueva Espa
ña en lugares inhóspitos, donde ni las fuerzas españolas ni sus misio
neros podían controlarlas.

Desde 1825, con la Uegada de Joel Poinsett, el primer enviado di
plomático al gobierno de México, los Estados Unidos habían pedido
cambio de línea fronteriza para, entre otras cosas, decían, hacerse
cargo de las tribus indígenas que no hacían más que depredar la re
gión y que el gobierno norteamericano declaraba que México no po
día controlar. Pasados los años, con el artículo XI del Tratado de Gua
dalupe Hidalgo se aceptó su deseo de enccirgarse de las tribus.

Al haber cambio de territorio, las tribus solo esperaron a consta
tar que no Uegaban refuerzos militares norteamericanos a la frontera
para lanzarse de nuevo sobre las poblaciones fronterizas. Del lado
mexicano devastaron Reynosa y Gamargo, pero fue la Vüla de Mier la
más dañada, pues sufrió ataques indígenas constantes. Las tribus lle
garon hasta las inmediaciones de Monterrey, después de asolar a to
dos los poblados fronterizos. Recordamos haber leído una comtmica-
ción de los vecinos de CoahuQa diciendo que desde la época en que se
celebró el tratado de paz con los Estados Unidos, las incursiones de
los bárbaros que vivían dentro de su territorio y en especial de los co
manches, no habían dejado de violar la frontera. Procedieron a acusar
al vecino país de no contener esas invasiones y por lo tanto de incum
plimiento del artículo XI del convenio.

Los Estados Unidos habían aceptado hacerse cargo de los aproxi
madamente 180 mu indios que vivían en los territorios obtenidos de
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México. Era lo que habían pedido desde la Uegada de su primer minis
tro a México y sin embargo la situación en la nueva frontera era un
caos; ¿por qué?

En los informes norteamericanos después de la guerra con Méxi
co, se lee que ante el fuerte déficit que esta había causado, el Congre
so norteamericano había decidido ahorrar. Los nuevos territorios, ex
cepto California, en donde se había dado un enorme auge de oro, Re
garon a considerarse como im elefante blanco hasta el grado de que
uno de los partidos poUtícos propuso que fueran devueltos a México.
El gran problema consistía en cómo reducir los gastos militares, al
mismo tiempo que cumplir el artíciUo XI, o sea, vigUar y controlar a
las tribus.

El Ejecutivo acabó por recordar al Congreso que México deman
daría indemnización ante las depredaciones por lo que este envió
cuatro agentes más adscritos al Departamento de Asimtos Indígenas,
pero este se mostraba renuente a enviar recursos económicos. Die
ciocho meses después de ratificado el tratado, aún no se habían comi
sionado agentes para vigUar a los indios de California y de Nuevo Mé
xico. El mismo Congreso norteamericano había rechazado el artíciUo
X del acuerdo en donde los comisionados habían establecido la prohi
bición de venta de armas a las tribus, por lo que estas proliferaban en
tre los indígenas.

El panorama se ensombreció aún más con el comienzo de las in
vasiones de filibusteros. Las reclamaciones diplomáticas mexicanas
no se hicieron esperar y también, por supuesto, las demandas econó
micas por lo destruido y depredado. La solución fue pedir a su emba
jador que gestionara tma modificación del tratado. Las gestiones di
plomáticas consiguieron abrogar el artículo XI por medio del Tratado
de La MesUla, firmado en diciembre de 1853. Sin embargo, las depre
daciones por las tribus continuaron tanto del lado norte del río como
£il sur de este. Causaron enormes problemas no solo económicos y de
pérdida constante de vidas, sino reclamaciones diplomáticas conti
nuas.

Precisamente, proporcioneiron la razón dada por el gobierno nor
teamericano para negarse a reconocer a Porfirio Díaz. Además de ale
gar que este había subido al poder por golpe de estado, le achacaban
el no poder mantener la paz en la frontera, sobre todo por no contro
lar las devastaciones de los indígenas. Para reconocerlo exigían que
hubiese paz al sur del río Bravo. Declararon que el cruce de frontera
les era necesario para su propia defensa. De nuevo, los periódicos ha
blaron de la amenaza de una guerra si México no ordenaba su fronte-

Chihuahua hoy. 2007
29



Ángela Moyano Pahissa

ra, si no clausuraba su zona libre y si no les permitía entrar para per-
segxoir indios y bandoleros.

México, a su vez, solo acusaba al gobierno norteamericano por
permitir el paso y después no castigar a los que pasaban a robar gana
do y en general a depredar los pueblos fronterizos. Al recibir noticias
del inminente cruce de la tropa del general Stephen Ord a principios
de la década de 1880, Porfirio Díaz ordenó al general Gerónimo Tre-
viño y su ejército que subieran a la frontera e impidieran el cruce. Co
mo sabemos, mientras tanto, a base de razones económicas, el go
bierno norteamericano había aceptado reconocer a Díaz. De ahi que
se dieron órdenes de cooperación a ambos generales y no tardó mu
cho en darse im convenio de mutuo permiso para cruzar la frontera
en persecución de indios y bandoleros. Fue esa unión de los ejércitos
la que permitió a los dos países vencer al famoso Jerónimo y sus apa
ches y masacrar o meter en reservaciones al resto de las tribus revol
tosas.

No obstante lo anterior, el pacto para el cruce recíproco duró de
1882 a 1886 para subyugar a la msQ^oría de los apaches, pero ataques
subsecuentes pidieron su renovación hasta muy entrada la década de
los años noventa. La docena de tribus que habitaba en ambos lados
de la frontera y que habían resistido a todos los intentos de asimila
ción, continuó causando problemas de violencia hasta la década de
1920.'' Ambos países han fallado en la asimilación o cuidado de sus
indígenas fronterizos.

El filibusterismo: la frontera en la década de 1850

Además de los indígenas, varios grupos de ciudadanos norteamerica
nos, insatisfechos con la línea fronteriza, empezaron, desde el mismo
año de las ratificaciones del tratado, a bajar a tierras mexicanas con el
pretexto de ayudar a detener a las tribus, pero en realidad, como lo
consigna la historia, a cometer actos de rapiña o de invasión de ciuda
des y pueblos fronterizos.

Estos recibieron el apodo de "filibusteros", o sea piratas de tierra.
El tratado no había satisfecho el ansia de tierra de muchos pobladores
fronterizos norteamericanos, puesto que muchos estaban convenci
dos de que la riqueza minera de Galifomia tenía, por razones geográ
ficas, que descender a Baja California y Sonora. Aunado a lo anterior,

" Óscar Martínez: Troublesome Border, Tucson, University of Arizona Press, 1988,
p. 77.
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el auge de oro califomiano disminuyó en unos cuantos años, mien
tras que el flamante estado se Uenaba de aventureros. Ahí se fragua
ron las expediciones filibusteras a Baja Galifomia y Sonora. WiUiam
Walker se apoderó del puerto de Ensenada y procedió a declarar la
institución de la "República de BajaCalifornia" con él como presiden
te. Ni que decir que falló en su propósito, pero lo más interesante es
que ante las protestas del gobierno mexicano, puesto que tales inva
siones de territorio también entraban en el artículo XI, im jurado po
pular en California no solo lo absolvió del acto ilegal, sino que mani
festó su tristeza de que no hubiera triunfado la invasión.

Otra de las connotadas expediciones filibusteras al noroeste de
México fue la comandada por Gastón Rausset de Boulbon. Como Wal
ker, el noble francés había llegado a California esperando tomar parte
en el auge de oro. Al ver fmstrada su esperanza decidió bajar hacia
Sonora, donde creía que continuaban las vetas. En el financiamiento
de la expedición esmvieron involucrados intereses mercantiles norte
americanos, el cónsul francés y un gmpo de mexicanos que ingenua
mente creyó en el ofrecimiento de Boulbon para luchar contra las in
vasiones indígenas. Fue una expedición que se prolongó por varias
hasta que el gobierno sonorense "viola luz"y lo mandó fusüar.

Mientras tanto, la frontera mexicana colindante con Texas tam
bién se veía envuelta en la violencia filibustera. Ahí surgió el plan de
formar la "República de la Sierra Madre". Su historia es muy compli
cada e implicó a un grupo numeroso de gente durante varios años. El
primer intento tuvo lugar antes de la guerra y fue causado por el plei
to entre federalistas y centralistas. El segundo se dio en junio de 1849
cuando se publicó, en inglés, en un periódico de BrownsvQle, Texas,
la llamada "Declaración de Independencia de los Siete Estados Sep
tentrionales de la Sierra Madre". En ella, los redactores, que no se
identificaron, hicieron tma lista de las causas por las cuales la habían
escrito. Su enumeración, que consta de varios puntos, expresó que
estaban cansados de los continuos cambios políticos, de los impues
tos cada vez más gravosos, de los ejércitos que solo servían para opri
mir al pueblo, de que la religión fuera atacada, de la violación a la pro
piedad privada, de las falsas promesas de impartir educación, del
hambre, la pobreza y el sistema de peonaje. La declaración citada tie
ne fecha del 16 de junio de 1849 y tuvo lugar en Matamoros. Sin em
bargo, se sabe que la anterior nunca se proclamó en esa ciudad, por
que el complot fue descubierto antes de que se declarara. Se complicó
la situación con la rebelión encabezada por José María Carvajal, de
ascendencia mexicana, pero al servicio de los comerciantes texanos.
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para conseguir la reducción de impuestos sobre los artículos que ex
portaban a México. La complicada situación perduró a través de los
años entre dimes y diretes de ambas cancillerías, acusándose mutua
mente del estado de rebelión en la frontera. Acabó en 1862, cuando el
presidente Benito Juárez nombró al texano José María Carvajal go
bernador de Tamaíilipas. ¿Por qué? No se sabe. Quizá por la misma
razón que Porfirio Díaz empleaba a los asaltantes como rurales. Lo
que sí sabemos es que la década de 1850 fue de tremenda violencia
en la frontera, no obstante las órdenes pacificadoras desde Washing
ton, mas no de las autoridades locales.

La mayoría de las historias del füibusterismo escriben que el últi
mo fue Henry Crabb, que invadió Sonora en los años sesenta. Sin em
bargo, en la península de Baja Galifomia se sabe que a Ensenada se
planearon dos expediciones de filibusteros, ima en 1888 y otra en
1892. La primera se proyectó porque al mismo tiempo que tenía lugar
en San Diego tma fuerte depresión económica, se descubrió oro a 100
kilómetros al sur de Ensenada en un poblado llamado San Rafael. Las
noticias acerca del auge del metal precioso fueron muy exageradas y
en menos de tma semana el lugar se vio lleno de gambusinos norte
americanos. Se empezó a pedir la compra de Baja California que el go
bierno mexicano ignoró; acto segmdo se habló de anexión. Un grupo
de ex confederados conformó un grupo filibustero llamado de la Or
den del Campo de Oro, cuya finalidad no solo era apoderarse de Baja
California, sino de Sonora, para establecer ima república que después
anexarían a los Estados Unidos. Fracasó porque sus planes fueron
descubiertos por im periódico de San Francisco. El segundo intento
se le achacó a la compañía inglesa que había comprado la concesión
de la empresa internacional, de propiedad norteamericana, para colo
nizar Ensenada. Por supuesto que el gobierno mexicano se quejó
nuevamente de la poca vigilancia sobre la frontera estadunidense.

Algunos historiadores ll€iman también filibustera a la invasión su
puestamente organizada por los hermanos Flores Magón al norte de
Baja California en 1911. A esta nos referiremos más tarde al hablar de
la frontera durante la Revolución.

La Mesilla o la última vez que se cambió la línea

El problema de La Mesilla surgió directamente de las discusiones so
bre la fijación de límites. Según el Tratado de Guadalupe, los comisio
nados debían terminar su labor antes de un año de ratificado. Los tra-
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bajos empezaron mucho más tarde y ladelegación mexicana no tardó
en acusar a la norteamericana de estar más ocupada en otros asuntos
que en el trazo de la línea divisoria. Desde finales de la década de los
años cuarenta, los norteamericanos estaban muy interesados en co
menzar a construir una línea ferroviaria que uniera a Texas y Califor
nia. Según los estudios del teniente Emory, el lugar adecuado era una
depresión del valle del río Gila al suroeste de El Paso, Texas. Taldeta
lle no fue comunicado a Nicholas Trist, porloquelafrontera se fijó al
norte del sitio indicado por Emory.

Mientras los geógrafos y los agrimensores sostenían innumera
blespolémicas, un grupode personasde Nuevo México bajó a vivir a
la regiónaduciendono querer quedarse a vivir en territorio estaduni
dense. En el ínterin, el gobierno norteamericano nombró a Wiüiam
Carr Lañe gobernador militar de Nuevo México. Este procedió a de
clarar que toda el área al norte de El Paso pertenecía a Nuevo México
y lo había sido durante muchos años. Envió un oficio al gobernador
de Chihuahua en donde le pedía la entrega del territorio de La Mesilla.
El mandatario comunicó al secretario de Relaciones que había reco
rrido el territorio para informarse del número de hombres con que se
contaba en caso de una invasión. El jefe político de la región, a su vez,
le informó que el gobernador de Nuevo México había solicitado una
fuerza de voluntarios para ocupar el lugar. Elgobernante de Chihua
hua pidió instrucciones sobre la conveniencia de trasladar algunas de
sus fuerzas a La Mesüla en caso de que Uegaran los voluntarios de
Nuevo México.

En cuanto se recibió el mensaje, el gobierno federal hizo saber su
contenido al embajador de los Estados Unidos en México. Le recordó
que el territorio disputado se encontraba dentro de los límites traza
dos por las comisiones de ambos países. A su vez, informó al gober
nador de Chihuahua que el secretario de Guerra había dictado ór
denes para la marcha de artilleria y el envío de dinero con el fin de
ayudarlo, "si desgraciadamente llega el caso de que sea hostilizado,
repele la fuerza con la fuerza".® Comunicó que ya se había pedido al
ministro de México en Washington presentase las quejas pertinentes.

Mientras tanto, el gobierno estadunidense había empezado a es
grimir la excusa habitual de que los habitantes de la región preferían
vivir bajo su jurisdicción. El grupo de angloamericanos, la minoría en
tre los habitantes de La Mesilla, declaró ser partidario de la unión con
Nuevo México, mientras que los mexicanos optaron por Chihuahua.

® Citado por Moyano: "México y Estados Unidos", ASREM, expediente 1-2-566, f.
26.
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En este punto, los historiadores divergen: los mexicanos ratifican que
el territorio había pertenecido siempre a Chihuahua, excepto durante
los años de 1821 a 1848 en que perteneció a Nuevo México. Las accio
nes de los filibusteros, las agrias discusiones sobre Tehuantepec, las
protestas por violaciones al tratado y el asimto de La Mesilla contribu
yeron al resurgimiento de un ambiente bélico en la frontera. Los nor
teamericanos insistieron en que siempre había pertenecido a Nuevo
México.

A nivel de gobiernos, el norteamericano ordenó a su ministro par
ticipar al estado mexicano que los Estados Unidos dudaban de la
equidad de los límites establecidos por el Tratado de Guadalupe. Los
periódicos norteamericanos publicaron innumerables artículos con
mapas declarando que la región era suya. Había comenzado la corta
pero reñida lucha por el territorio de La Mesilla. Como era su costum
bre, los Estados Unidos invocarían toda clase de justificaciones psira
lograrlo. El presidente Franldin Pierce había declarado: "Por supuesto
que no se debe disfrazar que nuestra actitud como nación y nuestra
posición en el mundo hace que la expansión sea inminentemente im
portante para nuestra protección".® Los embajadores enviados a las
zonas de tensión fueron todos expansionistas. Estados Unidos man
dó a James Gadsden, importante funcionario de Carolina del Sur, que
tenia intereses personales en el proyecto del ferrocarril a través de La
Mesüla.

El 15 de julio de 1853, el secretario de Estado del país vecino en
tregó las instrucciones diplomáticas a Gadsden. El objetivo principal
de su misión era el relacionado con La Mesilla, pero también se le or
denó buscar la derogación del articulo XI del Tratado de Guadalupe
Hidalgo, el concerniente a los indios. Los Estados Unidos, desde la
llegada de Poinsett, su primer embajador a México en 1825, habían in
sistido en un cambio de fronteras, por supuesto a su favor, para poder
hacerse cargo de evitar las invasiones indígenas que solo eUos po
drían contener. El articulo XI asi lo fijó. Cinco años después se habían
dado cuenta que no podían cumplirlo, por lo que pedían un nuevo tra
tado que lo abrogara y les procurara más territorio.

La venta de La Mesilla fue realmente el mal menor. La administra

ción expansionista del presidente Pierce había formulado cinco opcio
nes de compra de territorio. Sin entrar en detalles geográficos, dire
mos que el primer plan comprendía 125 mil millas cuadradas e in
cluía la península de Baja Caüfomia, la mitad de Tamaulipas, casi todo

® Samuel Bemis: A Diplomatic History of the U.S., Nueva York, Henry Holt and Co.,
1942, p. 320.
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Nuevo Leóny Coahuila, más fracciones de Durango, ChihuahuaySo
nora. El precio que se pagaría sería de 50 millones de pesos. La se
gunda propuesta abarcaba 50 mil millas cuadradas e iacluía una fran
ja de terreno que tomaba tierras al norte de todos los estados fronteri
zos, más el área que comunica a Sonora con BajaCalifornia; por ese
territorio se ofrecían 35 míUones. La tercera incluía solo la península
de Baja California y darían 30 millones. Por el cuarto plan de 18 mil
millas daba 20 millones. El quinto ofrecía 15 millones por el territorio
de La Mesilla, justo lo que decían necesitar para construir tm ferroca
rril que uniera a Texas con California.''Santa Anna, por última vez en
el poder, escogió el quintoplan, no sin antes haber apelado a la ayuda
de varias naciones con el argumento de que los Estados Unidos con
tinuarían su expansión hasta Tierra del Fuego.

Aim cuando el Tratado de La Mesilla volvió a cambiar la línea

fronteriza, a nuestro parecer su importancia radicó en la abrogación
del artículo XI del Tratado de Guadalupe Hidalgo. La reizónque argüi
mos es que fue la venta de un pequeño territorio en el que solo había
dos fuertes de importancia, Tucson y Tubac, con ima población apro
ximada de 300 personas, más las minas de cobre de Santa Clara. En
cambio, el haberles abrogado la obligación de contener las invasiones
indígenas desató tma nueva ola de violencia sobre la frontera.

Esta fue la tiltima vez que se cambió la frontera y mvo lugar en
1854. Se supone que se hizo a instancias del gobierno norteamerica
no, que pretendía establecer una línea de ferrocarril para unir los
mercados texanos con el auge minero de California. Por motivos des
conocidos, el ferrocarril nunca se construyó. Como hemos dicho, lo
de mayor importancia de ese pedazo de tierra de aproximadamente
10 mü kilómetros cuadrados fue el fuerte de Tucson, más algimas mi
nas de cobre en la región. Esto.originó un sinfín de problemas diplo
máticos, puesto que las tribus que vivían del lado mexicano eran con
sideradas ciudadanas del país, mientras que a las del lado norteame
ricano se les veía como naciones extranjeras. De ahí que México tenía
que responder por las depredaciones de sus tribus en el otro lado del
río, mientras que el gobierno de los Estados Unidos no estaba com
prometido a nada con los grupos nativos dentro de su territorio. Se
gún la vieja usanza colonial los consideraban "naciones extranjeras",
y como tales no asumían ningtma responsabilidad sobre lo que ha
cían.

^ Luis 6. Zorrilla: Historia de las reiaciones entre México y ios Estados Unidos de Amé
rica, México, Porrúa, 1975, p. 346.
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Sin embargo, lo central para la historia de la frontera fue la ame
naza del gobierno norteamericano para que la venta de La Mesilla tu
viera lugar. Esto sentó un precedente: cada vez que el susodicho go
bierno quiere algo, amensiza con causar daños a la frontera si sus
peticiones no son escuchadas o si el estado mexicano lo contradice
en cuestiones de política internacional. De ahí las exigencias impues
tas para cruzar la línea a ciudadanos mexicanos y/o a sus mercancías
cuando esto sucede. El caso de La Mesüla, o la "compra de Gadsden",
como se conoce en la historia norteamericana, fue la última del terri
torio mexicano. Ninguna amenaza sirvió para que se les vendiera
más tierra. La línea fronteriza establecida por el Tratado de La Mesilla
es la misma de ahora. Lo importante es que desde entonces se han
rechazado innumerables peticiones de compra de tierra, la última en
1936 en que un grupo de sus diputados pedían la adquisición de Baja
California.
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Una narración histórica:
LOS PRIMEROS CIEN AÑOS EN

LAS RELACIONES

Juárez-El Paso^

VÍCTOR OROZGO

Despuésde estohubo dosElPéso, unomexicano y otro
americano^ no obstanteirritaciones y malentendidos, la
relaciones de los dos pueblos a pcrtir de Í846 fueron en

general buenas y algunas veces cálidas y estrechas.
C.L Sonnichsen

Lahistoria deRosa Parks negándose a moverse a la sección
destinada a lossJroGuneriCEmos en elautobús, se ha

converüdo en un drama central dela experiencia americana
yciertamente lo es. Pero la historia de Garmehta Torres, la

joven de 17 años quien en 1917 se negó abajarse del tranvía
El Paso-Juárez para serdesparasitada, bañada en gasolina

yrapada por los agentes de migración norteamericanos,
nunca hasido contada. ¿Por qué suexperiencia noforma

partedela conciencia americana?
David Dorado Romo

Reconstruir el pasadoyla evolución de JuárezyEl Paso es una
empresa intelectual demasiado ambiciosa. No obstante que
esta frontera ha sido objeto de un sinfín de análisis y relatos,

seguimos conociendo apenas pequeñas porciones de este denso pro
Ceso histórico que es todo menos lineal, uniforme, mrso ollano, te
los ojos del historiador ode cualquier científico social, se ofrecen
tas perspectivas, aristas ytemas como pueda imaginarse. Es posible,

^ Una primera versión deeste ensayo sepresentó como
so Internacional SobreIntegración Regional, Fronteras y
tinente Americano, celebrado en San Cristóbal de las Casas, del 30 de noviembre
al 2 de diciembre de 2006.
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sin embargo, relatar en unas apretadas líneas algunos de los hitos re
levantes que han marcado la historia de estas dos ciudades herma
nas, diferentes, similares, rivales, gemelas, siamesas, interdepen-
dientes, enfrentadas, que de todos modos se les ha llamado. Cumplo
el propósito haciendo una narración analítica a partir de hechos histó
ricos seleccionados -admito que con una cierta dosis de arbitrarie
dad-, los cuales he procurado ubicar en el contexto de las relaciones
entre México y Estados Unidos.

En 1848 se estableció la frontera entre los dos países en la antigua
Villa del Paso del Norte, ftmdada como establecimiento hispánico casi
doscientos eiños antes [vale recordar que en los dominios españoles,
tanto en la porción peninsular como en las Canarias y en América era
común poner el nombre de "El Paso" a poblaciones ubicadas en luga
res de tránsito como vados de ríos, salidas de cañones, separaciones
o aperturas de cordilleras, etcétera). Inmediatamente después de fi
jada la demarcación internacional, se comenzó a edificar un nuevo
asentamiento en la banda izqtiierda del río Bravo a la que los comer
ciantes y agricultores norteamericanos recién llegados le llamaron
inicialmente Franldm, para recuperar muy pronto su antiguo nombre
castizo de El Paso, en im acto que algunos chihuahuenses de finales
del siglo XDC tenían como un "flaco favor" que nos hicieron los anglos.
Desde entonces, entre ambas poblaciones se desplegó una complica
da relación de choque y entrelazamiento a la vez. Andando el tiempo,
las dos poblaciones crecerían en forma dispareja segión la influencia
de factores diversos: llegada del ferrocarril, guerras y revoluciones,
políticas fiscales de ambos gobiernos, desarrollo económico e indus
trialización. De los modestos villorrios que eran ambos, irnos veinte
años después de fundado El Paso, Texas, se han convertido hoy en
una conurbación internacional que tiene unos dos millones de habi
tantes, correspondiendo 600 mü a la norteamericana y 1 mUlón 400
mü a la mexicana, según los censos oficiales de ambos países, aun
cuando algunos otros cálculos consideran que Juárez por sí sola so
brepasa los dos millones de personas. Hasta donde sé, en ninguna
otra frontera del mundo existe una aglomeración de estas dimensio
nes.

Con el corrimiento de la línea fronteriza, la villa de Paso del Norte
se transformó en uno de los principales puertos de entrada a México
y su aduana en una copiosa recaudadora de impuestos para el siem
pre ávido y vacío erario de la federación. Vino a sustituir a la ViUa de
Santa Fe, capital del estado del Nuevo México, que de 1821 hasta la
conclusión de la guerra recibía al creciente número de caravanas o
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trenes de carros que transportaban toda clase de mercaderías desde
San Luis o Kansas a territorio mexicano. Paso del Norte, que les pare
ciócasi el paraísoa varios viajeros etoropeos que lavisitaron por esa
época, y sobre todo a los volimtarios misurianos que la ocuparon en
diciembre de 1846, fue de allí en adelante el mejor exponente de la
frontera. Sus vinos, que según el barón de Humboldt no había mejo
res en toda la Nueva España, fueron quizá la base en donde se fincó
su posterior fama como lugar donde se libaba en abimdancia. Y hasta
lafecha. También se distinguían sus tierras porestarentrelasmásfe
races de las conocidas: productoras de uvas, manzanas, algodón,
niaíz, trigo, frijol, cosechas que hacían de la región un envidiable em
porio agrícola cuya duración se prolongaría por más de tm siglo.

Apenas irnos lustros antes, en 1823, los ayuntamientos del río
Bravo surgidos durante el segundo periodo de vigencia de la Consti
tución de Cádiz en 1820, habían decidido pertenecer, por voluntad
propia, a la provincia de Chihuahua y separarse de la de Nuevo Méxi
co [en esta jurisdicción existían tres: el primero ubicado en la cabece
ra, el pueblo de Paso del Río del Norte, el segundo en el Real de San

Lorenzo y Senecúy el tercero en Ysleta y Socorro). Distaban unas no
venta leguas de la villa de Chihuahua y unas ciento cincuenta de la de
Santa Fe, y aunque los vecinos mantenían con eUos fuertes lazos de
familia, económicos, políticosy culturales, resolvieron unir su suerte
y su destino al futuro estado de Chihuahua, quizá por comodidad o
por la intensidad de sus relaciones con la capital. Impedidos a pensar
por cuenta propia en materia política y menos a decidir durante todo
el periodo colonial, apenas tuvieron el derecho de hacerlo, los pase-
ños se la tomaron en serio: se juntaron, deliberaron y adoptaron de
terminaciones trascendentales.

La Villa de Paso del Norte se ubicaba en el epicentro del hábitat de
las naciones indígenas rebeldes, sobre todo de los apaches. En 1810
fue la sede donde se ajustaron las paces entre el gobiernovirreinaly
algunas parcialidades indígenas, después de varías décadas durante
las cuales el norte de la Nueva Vizcaya había sido devastado, según
los informes rendidos por todos los viajantes y funcionarios de la
época. La paz, aunque precaria, duraría hasta 1831, año en el cual se
reiniciaría la guerra cuyos fuegos ya no se apagarífin hasta medio si
glo después. De allí en adelante, en cualquiera de los parajes aledaños
a la vUla, podían acechar a los viajeros que transitaban desde Chihua
hua hasta Santa Fe o a las ricas minas de Santa Rita del Cobre, que
surtían de este metal a buena parte, primero de la Nueva España y
luego del México independiente. A tal grado Regaba su audacia que
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dejaban pasar a los carromatos que venían de regreso gritando a sus
conductores que los apaches no comían cobre, pero que ya los espe
raban cuando volvieran cargados de piloncillo y aguardiente, que
eran, por cierto, caros al gusto de las familias apaches.

A la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo se convino en que el
pueblo de Paso del Norte quedaba en la frontera entre ambos países,
aimque las coordenadas con las que se identificó su ubicación resul
taron bastante inexactas. Por su lado occidental se extendía un amplí
simo territorio que llegaba hasta las márgenes del río Gila, de manera
tal que la línea fronteriza en su mayor parte era fluvial y solo en un
pequeño tramo terrestre, el que mediaba entre aquel río y el Bravo o
Grande. Allí se ubicaba la región conocida como La Mesilla, en la cual
se fundaron tres colonias con nuevo-mexicanos reacios a convertirse

en norteamericanos, por lo cual decidieron trasladarse con sus fami
lias al estado de Chihuahua. Pero en 1853, al gobernador norteameri
cano del territorio del Nuevo México, contra todas las evidencias de

hecho y de derecho, afirmó que la frontera corría mucho más al sur y
que abarcaba quizás otras 100 mil millas cuadradas de territorio me
xicano, que eran por casualidad las mejor ubicadas para trazar el fe
rrocarril hacia San Francisco. Amenazó invadir y recibió una inmedia
ta respuesta del gobierno de Chihuahua y de los vecinos de Paso del
Norte.

En una larga carta del gobernador chihuahuense a su contrapar
te, le denunciaba su bárbaro procedimiento y le comunicaba su deci
sión de resistir:"[...] México ha dado repetidas pruebas de que desea
conservar la paz aun a costa de sus derechos frecuentemente menos
preciados; pero sería indigno del título de nación si permitiera atrope-
llar su dignidad violentamente y sin visos de razón".

Se organizó la defensa y a la villa Uegaron las tropas con el ilustra
do gobernador ÁngelTrías a la cabeza, quien necesitado de recursos,
tomó los de la aduana y cobró a los comerciantes norteamericanos
los impuestos federales, que luego tuvieron que pagarlos de nuevo en
Chihuahua a los recaudadores del gobierno de Santa Arma. Dispues
tos ambos bandos a recomenzar la guerra, Uegó la orden del dictador
mexicano para que las tropas se retiraran porque La MesiUahabía si
do finalmente vendida al gobierno de los Estados Unidos en 10 millo
nes de pesos. Fue un trato aceptado por México con una pistola en la
sien, pero en nada desagradable al gobierno santanista, que esperaba
fortalecerse con el dinero fresco del inicuo pago. Nos quedamos así
sin las minas del cobre y sin los castores y nutrias que abundaban en
el río Güa y cuyas pieles causaban furor entre los aristócratas euro-
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peos, tanto que a los pocos años los cazadores consiguieron casi ex
tinguirlos.

Por ese entonces se acreditó en la vUla un cónsul norteamericano,
además del que existía en la ciudad de Chihuahua desde 1826. Casi
siempre se trataba de algún comerciante avecindado en México des
pués de la guerra y que combinaba sus negocios particulares con la
prestación de servicios requeridos por el Departamento de Estado.
Eran trámites para comprobar o pocas veces negar la nacionalidad de
los numerosos viajantes que pasaban por la región con rumbo al sur
o a California. Se trataba de aventureros, ladrones, buscadores de
oro, rebeldes expulsados de sus países después de la derrota de las
revoluciones de 1848, irlandeses, escoceses, franceses, rusos, alema
nes, quienes buscaban ampararse en el pasaporte norteamericano
que sin grandes averiguaciones les expedía el consulado.® Y sobre to
do, este se ocupaba de negociar el pago de las contribuciones exigidas
por el gobierno mexicano a los comerciantes llegados del otro lado
del río. Nadie pensaría entonces que la modesta oficina instalada en
un cuarto de adobe con una mesa y unas sülas por todo mobiliario,
según informaba el flamante oficial, se convertiría andando el tiempo
en el mayor consulado estadunidense en el extranjero.

Entre 1848 y 1854 estuvo vigente la cláustüa del Tratado de Gua
dalupe Hidalgo que obligaba al gobierno norteamericano a impedir
las excursiones de indios bárbaros en México. Desde luego, ntmca
pudo cumpUr con tal carga, e incluso para los habitantes de Chihua
hua, y en especial para los de la frontera, fue el periodo en que se pro
dujeron el mayor número de ataques apaches, con las consiguientes
pérdidas de vidas y patrimonios. Tomados entre dos fuegos y empuja
dos hacia el sur, los guerreros de la nación irredenta atacaron cuanto
arriero y rancho mexicano pudieron, llevándose, entre otras cosas,
granos y ganado. En 1868, la Comisión Mixta de Reclamaciones, esta
blecida por ambos gobiernos con sede en Washington, recibió nume
rosas demandas de ciudadanos residentes en la Vüla de Paso del Nor

te por daños en su hacienda sufridos en el lapso mencionado, entre
otros la del cura Ramón Ortiz, notable e influyente personaje quien
tuvo a su cargo la parroquia del lugar desde 1838 hasta su muerte
ocurrida en 1896, aparte de ser dueño de im respetable hato de muías
y de tierras de cultivo.

® Numerosos informes de actividades realizadas por el flamante consulado norte
americano en la Villa de Paso del Norte se localizan en los expedientes de la Comi
sión Mixta de Reclamaciones que establecieron los dos países en 1868 [National
Archives and Records Administration, Washington, D.G., USA).
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En agosto de 1865 arribó a la Villa de Paso del Norte el gobierno
republicano encabezado por el presidente Juárez y se instaló en una
modesta casa que después se transformaría en el magnífico edificio
de correos, en el centro del poblado, si es que se podía considerar que
existía im centro, porque a la manera de todos los asentamientos ri
bereños, las casas se extendían a lo largo de las vegas del río. En rea
lidad, la villa se componía de ima larga sucesión de pequeños ranchos
(granjas, como les llamaban los norteamericanos) o solares en los
cuales se habían construido las típicas casas-habitación de adobe, ro
deadas por las huertas y los corrales. Se advertían entre El Paso mexi
cano y el norteamericano, entra otras muchas diferencias, los estilos
y formas de construcción. Los del otro lado del río apreciaban la ma
dera y la piedra como los mejores materiales de construcción, consi
derando al modesto adobe como un signo de tosquedad e ignorancia,
mientras que los de la banda derecha sabían, por la experiencia de si
glos, que no existía otro material mejor adaptado al clima extremoso
de la zona. Con el tiempo, aquellos también aprenderían.

En Estados Unidos, la guerra civil concluía en 1865. Durante el
sangriento conflicto, salvo una breve incursión de tropas confedera
das que fueron derrotadas en Nuevo México tres años antes. El Paso
quedó en manos de los unionistas, a diferencia de las regiones noro-
rientales del territorio texano, que sirvieron como el storehouse de la
confederación, proporcionando granos y algodón para los ejércitos
secesionistas. El gobierno de Abraham Lincoln oficialmente tenía re
laciones diplomáticas con el republicano, pero mantuvo un estricto
embargo de armas, prohibiendo que se vendieran a las tropas juaris-
tas, así que el comandante de Fort Bliss trató con cortesía al presiden
te mexicano instalado a tmas cuantas millas, pero se ctiidó bien de no
romper el protocolo de la neutralidad. Pese a eUo, ocupada Texas por
los confederados y careciendo la Baja California, Sonora, Nuevo Mé
xico y Oedifomia de poblaciones fronterizas, los pocos fusiles que se
pudieron pasar de contrabando por estas regiones, hasta antes de
1866 en que se levantó la prohibición, lo hicieron a través de El Paso y
la ViUa de Paso del Norte.^

Apenas un año antes de la llegada del gabinete republicano a la
villa de Paso del Norte, una buena porción de tierras de labranza co
nocida como El Ghamizal había quedado ubicada en la banda izquier-

® Uno de los colaboradores eficaces para el traslado de fusiles al interior de Chi
huahua fue Juan Ochoa (véase Víctor Orozco: Tierra de Ubres. Los pueblos del dis
trito Guerrero, Chihuahua, en el siglo xa, UAGJ-Ichicult, 1995), quien fue padre de
Víctor L. Ochoa.

42 Chihuahua hoy. 2007

Una narración HISTÓRICA: LOS PRIMEROS CIEN AÑOS EN LAS RELACIONES...

da delrío Bravo, cuyo caprichoso cauce se había movido haciael sur.
El presidente Juárez intentó la primera reclamación para que se de
volviesen los terrenos, sin que obmviera respuesta. En 1873, una
nueva creciente del río dejó en el otro lado los terrenos de Pedro Gar
cía, un antiguo vecino de Paso delNorte, quieninició \m procedimien
to ante las autoridades mexicanas demandando su protección, sin ce
jaren su intento hasta que elasunto se puso enlamesa denegocia
ciones diplomáticas. En 1911, un árbitro canadiense instalado en El
Paso, falló a favor de México, pero mvieronque transcurrir otros cin
cuenta y dos años antes de que el gobierno norteamericano aceptara
reencauzar el río y finalmente regresar en 1967 un retazo de aquel te
rritorio a México, mismo donde hoy se levanta emblemática la Uni
versidad Autónoma de Ciudad Juárez. Los paseños, a su vez, también
ledierona ElGhamizal im caráctersimbólico, consu museoy su par
que, en donde cada año se celebra ruidosamente la independencia de
México.

El choque entre las dos naciones no terminó desde luego con la
firma del tratado de paz. Numerosas confrontaciones y sangrientos
episodios le siguieron. Uno de ellos fue el de la llamada Guerra de la
Sal, que tuvo lugar en 1877 por la disputa en tomo de las salinas de la
sierra de Guadalupe, que habían sido utilizadas por los habitantes de
las poblaciones ribereñas durante centurias. Al quedar en terreno
norteamericano, muy pronto les salieron propietarios, que pretendie
ron cobrar una cuota a los lugareños por recolectar la sal. Los mexi
canos se rebelaron y coparon a im destacamento de rángers en San
Elizario, unas cuantas millas río abajo de El Paso, al que obligaron a
rendirse. Esta guerra local que tuvo marcados tintes de racismo, dejó
veinte muertos y cincuenta heridos, concluyendo con la llegada de
tropas federales que reinstalaron Fort Bliss, clausurado después de la
guerra, porque hasta Washington llegaron informes de que se planea
ba ima "invasión mexicana".'^ Fue por esos años que los mexicanos

* Unode los protagonistas en este episodio fueel clérigo español Antonio Borrejo
de gran influencia entre los mexicanos y al mismo tiempo socio de ima de las fac
ciones de políticos norteamericanos que se disputaban el control económico de
las salinas. En 1859 se habla opuesto en Bachiniva a la nueva ley que creó el re
gistro civily negado a administrar servicios religiosos a quienes contrajeran ma
trimonios civiles, a los que calificaba de mancebías. Seguramente jamás pensó
que la vida le concedería tma oportunidad de enfi-entar directamente a los auto
res de la ley que consideraba infamante. Ello sucedió en la Semana Santa de 1866
durante la misa que ofició en la Misión de Guadalupe, aprovechando la ocasión
para denostar largamente a la causa republicana y al gobierno encabezado por
Benito Juárez, entonces residente en la Villade Paso del Norte. En el contexto de
la guerra contra el imperio estuvoa puntode ser ejecutado por traición a la pa-
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comenzaron a llamar "gringos" a los norteamericanos, sin que se se
pa a ciencia cierta el origen de la palabra, que con el tiempo ha venido
perdiendo su original sentido despectivo.^

En 1881 llegó el ferrocarril a El Paso que sustituyó el centenario
camino de caballos y carretas hacia Santa Fe y más tarde conectó a la
población fronteriza con Califomia por la ruta que se había trazado
desde treinta años antes, cuando La Mesilla pertenecía todavía a la
República Mexicana. Este acontecimiento modificó instantáneamente
la vida de ambas poblaciones y las relaciones entre ellas. El Paso, que
en 1880 se componía de tmas cuantas casas, comercios y el fuerte mi
litar, saltó a una buUente ciudad de casi 11 mil habitantes apenas diez
años después. La contraparte mexicana, que en 1888 tomó el nombre
de Ciudad Juárez, comenzó la construcción de la línea férrea hacia el
sur, colocando un primer y simbólico clavo de plata en la oriUa dere
cha del río Bravo el 14 de agosto de 1881, para quedar vinculada con
la ciudad de Chihuahua y con la capital de la república tres años des
pués. Su población no creció en la misma proporción que la paseña,
porque su desarrollo económico se trabó en virtud de las ventajosas
condiciones que ofrecía para el comercio su competidora. Bajos pre
cios, vsiriedad de mercancías y empleo creciente fueron clave peira
que miles de mexicanos se instalaran en la ribera izquierda del río.
Los que se quedaron en la otra banda tenían que pagar altísimo cos
tos para comprar los productos que llegaban del sur y crecidos im
puestos para los que se importaban.

Su clamor llegó hasta los altos funcionarios del gobierno porfiris-
ta, quienes finalmente se alarmaron por el peligro de que la frontera
con Estados Unidos quedara despoblada y reinstalaron la zona de li
bre comercio en la región de Ciudad Juárez. Las tomas entonces se
volvieron y en el lado mexicano se establecieron rápidamente casas
comerciales, muchas de ellas norteamericanas, que aprovecharon la
liberación fiscal. Fueron entonces los texanos que se quejaron e in-

tria, salvándose gracias a la intervención del mismo presidente de la república.
Fue por esta razón que se trasladó a San Elizario en el otro lado de la frontera.
Véase a Víctor Orozco: Tierra de libres... y elÁlbum-directorio del estado de Chihua
hua (1904) o su edición facsimilar del Gobierno del Estado de Chihuahua (2004).
Una detallada información sobre la guerra de la sal se encuentra en O.L.
Sonnichsen: Pass of the North: Four Oenturies on the Rio Grande (El Paso, Texas
Westem Press, vol. 1, 1968).

^ A principios de los años ochenta ya se empleaba la palabra, segtín lo constató
John L. Thomas, visitante norteamericano que publicó varios artículos en el pe
riódico The BaltimoreAmerican, The Maryland. Véase tma reproducción en el libro
de MiguelÁngel Berumen: La cara del tiempo. La fotograba en Ciudad Juárez y El
Paso (1870-1930).
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cluso amenazaron por lo que consideraban un acto de agresión por
parte del gobierno mexicano. En 1905, de nueva cuenta se suprimió la
zona de libre comercio, con las consecuencias previsibles para la eco
nomía juarense. El año anterior, dentro de las conmemoraciones para
celebrar la Independencia de México, los entusiasmados juarenses
habían inaugurado el Teatro Juárez, que en los años siguientes exhi
biría toda clase de espectáculos: cómicos, bailarines, cantantes, imita
dores y desde luego cine.®

El Paso se convirtió con rapidez en un buen lugar para instalarse.
Con vías de comunicación hacia el oeste de Estados Unidos y el sur
de México, agua en abundancia y suelo fértil, su población creció co
mo bola de nieve. En 1900 tenía 16 mil habitantes y diez años más tar
de bordeaba los 40 mil. El crecimiento de Juárez fue más lento,- sin
embargo, el año que se inició la RevoluciónMexicana andaba cerca de
los 11 mil. En los tiempos previos a 1910, en la zona tuvieron lugar
inusitados movimientos políticos originados en la oposición al régi
men de Porfirio Díciz. Varios grupos de perseguidos mexicanos se re
fugiaron en Estados Unidos, desde los más antiguos como los tere-
sistas y luegolos radicales anarquistas que formaron el Partido Libe
ral Mexicano y que se vincularon con la InternacionalWorkers of the
World, la famosa IWWy sus woblies, hasta los nuevos que enarbola-
ban las banderas de la democracia electoral encabezados al final por
Francisco I. Madero. En El Paso vivieron y conspiraron muchos de
eUos, como Lauro Aguirre [el polifacético mentor político de Teresa
Urrea, la Santa de Gabera] o Víctor L Ochoa,^ desde donde prepararon
insurrecciones en las poblaciones cercanas a la líneafronteriza. Los
magonistas intentaron incluso dos golpes de mano para apoderarse
de Ciudad Juárez en 1904 y en 1908, perofracasaron debido a larápi
da acciónde la policía porfirista, bieninformada por los infiltrados en
la organización subversiva. Fue una época de oro para las agencias
norteamericanas de detectives, como la famosa Pinkerton, que tuvie
ron en el gobierno de México a uno de sus mejores clientes y cuyo
encargo fundamental era el de vigilar y denunciar a los conspiradores
revolucionarios. El Paso se Uenó de soplones y provocadores a sueldo
de estas policías privadas, especializadaspor esos años en perseguir

®Ver el Libro de Willivfildo Delgadillo y Maribel Limongi: La mirada desenterrada.
Juárez y ElPaso vistos porel cine(1896-1916).

^ Periodista, inventor y autor de varias patentes, agente de inteligencia del oroz-
quismo; dirigió un cruento alzamiento en Namiquipa en 1894. Para información
detallada de lavida y actividades deestey otros revolucionarios en Estados Uni
dos véase el libro de David Dorado, citado en las fuentes.
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huelguistBS y sindicalista.s, de suerte tal que curnplían de plácemes
este cometido, que se prolongó hasta bien entrados los años veinte.

En octubre de 1909, ambas ciudades hospedaron a los presiden
tes Taft y Díaz, quienes protagonizaron el primer encuentro entre un
gobernante mexicano y \mnorteamericano. El edificio público princi
pal de Ciudad Juárez era, como puede suponerse, elque ocupaba la
Aduana Federal,y allí se realizó en el lado mexicano la jtmta presiden
cial.En El Paso, la reunión tuvo lugar, como podía esperarse, en la cá
mara de comercio local. Nunca se supo a ciencia cierta de qué habla
ron Díaz y Taft, pues ni ellos ni Enrique Greel, por entonces ministro
de Relaciones Exteriores (hay que aclarar que mexicano] quien les
sirvió de intérprete, lo informaron.

El régimen porfirista estaba ya en su agonía, aunque las aparien
cias no lo denotaran, pues en 1910 se celebró con bombo y platillo el
centenario de la Independencia. En Juárez se inauguró precisamente
el 16 de septiembre el monumento al Benemérito de las Américas,
que por sus dimensiones y belleza escultórica se convirtió en el prin
cipal símbolo cirquitectónico de la ciudad hasta nuestros días. Los
hermanos Alva filmaron ceremonias, lugares, decoraciones, gentes,
en ambos lados de la frontera para im gran documental que fue uno
de los primeros difimdidasen México: Laentrevista Diaz-Tañ, para de
leite del mismo dictador, quien tuvo oportunidad de disfrutar la apo
teosis de su estancia en la frontera instalado confortablemente en su
residencia de Ghaptiltepec.®

El 20 de noviembre de 1910 inició la Revolución Mexicana. Las
tropas de rancheros organizadas en los distritos del noroeste de Ghi-
huahua, después de sufrir derrotas y alcanzar algtmas victorias en su
región, se propusieron tomar GiudadJuárez, conscientes de la impor
tancia política y logística que el triunfo significaría, llegando hasta Es
tación Bauche, a irnos 30 kilómetros, en los inicios de 1911. Hubieron
de retirarse, pero regresaron con huestes más numerosas y acompa
ñadas por el presidente legítimo, como habían nombrado a Francisco
1. Madero. Instalaron su campamento en un terreno contiguo al punto
que divide los estados de Texas, Nuevo México y Ghihuahua, frente a
la American Smelting Gompany, cuyas altas chimeneas eran ya el es
tandarte económico de El Paso. AUí estuvieron los ceimpesinos insu
rrectos varias semanas, ahogándose por el calor del desierto, al que la
mayoría no estaba acostumbrada y comiendo hasta víboras, si nos
atenemos a los colgajos de serpientes que muestran las fotografías.
En tanto, los comisionados de paz del gobierno federal y los de Made-

® Véase la obra citada de Delgadillo y Limongl.
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ro duraban y duraban en las pláticas para concertar una salida pacífi
ca al conflicto. Este periodo permitió que decenas de periodistas y fo
tógrafos de los principales periódicos y revistas norteamericanas
acudieran a registrar el inusitado acontecimiento, de suerte tal que
ahora contamos con valiosas imágenes de los revolucionarios princi
palmente, pero también de arriesgados paseños y paseñas que cruza
ban el puente para retratarse al lado de los rebeldes. Por fin, cansados
de la espera y temerosos de que comenzara la deserción, los jefes re
volucionarios decidieron comenzar la batalla, y Pascual Orozco, quien
había recibido el grado de general en una ceremonia conmemorativa
de la Batalla del 5 de Mayo, ordenó el ataque el día 9, colocando a sus
tropas de espaldas a la frontera, de suerte tal que fueran balas del
ejército las que mataran eventuahnente a algún despistado o mirón
residente de El Paso, como en efecto sucedió con algunos.

Lejos de rendirse, los federales se atrincheraron en los edificios
principales de la ciudad, que fueron incendiados y destruidos, entre
ellos el de Gorreos y el de la biblioteca apenas inaugurada y bautizada
con el nombre del General Prim, ambos quizá los más notables y be
llos de la población.^ Juárez era la primera ciudad mexicana que pa
gaba así, con muerte y destrucción de lo mejor de su patrimonio, el
doloroso tributo al ciclo de guerras civiles que apenas se iniciaba. La
Batalla de Giudad Juárez selló la caída de la dictadura y quedó como
uno de los más señalados símbolos de la posrevolución. Incluso así
se le llamó a un ambicioso programa económico de los empresarios y
del gobierno en los años ciacuenta que buscaba sustituir las mercan
cías americanas por las mexicanas.^"

Muchos vecinos de El Paso simpatizaron con los revolucionarios
y su ciudad se convirtió en un atractivo lugar para contemplar en vivo
una guerra. Allí también se publicaron las primeras versiones sobre
la Revolución contenidas en libros, periódicos, colecciones fotográfi
cas y películas. La guerra de México, como se empezó a conocer por la
opinión pública norteamericana a la Revolución, fue el tema de cien
tos de miles de tarjetas postales, que sirvieron lo mismo para dar a
conocer a sus caudillos protagonistas, como a las soldaderas y diver
sos tipos sociales mexicanos,- también para mostrar en su reverso las

® Véanse sus fotografías de la Administración de Correos tomadas por Otis Ault-
man y de la biblioteca por Eva Straussen el libro de Miguel Ángel Berumen: La
cara del tiempo...

Un profundo análisis y el más completo recuento de hechos e imágenes fotográ
ficas sobre este episodio militar decisivo para el derrumbe de la dictadura porfi
rista, y por tanto en la historia mexicana, están contenidos en el libro de Pedro
Sillery MiguelÁngel Berumen: 1911. La Batalla de Giudad Juárez.
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opiniones en general peyorativas y racistas que escribían sobre todo
los soldados del ejército norteamericano acantonados en Fort Bliss,
que en número de 40 mil representaban la mitad de las tropas movili
zadas por Washington hacia la frontera mexicana.''^

A partir de 1910, los juarenses no gozarían de tranquilidad sino
en muy cortos periodos. Vino enseguida la rebelión colorada de los
orozquistas y magonistas, que tuvo en la ciudad fronteriza a uno de
sus principales escenarios. De hecho fue la lóltima en caer en manos
del ejército federal comandado por Victoriano Huerta. Se sucedieron
el golpe de estado que este general protagonizó, la revolución consti-
tucionalista, la formación de la División del Norte, la lucha entre las
facciones revolucionarias, la expedición punitiva del ejército norte
americano para capturar a Francisco Villa y todavía en 1919 este la to
mó con sus fuerzas guerrilleras, que solo pudieron ser rechazadas
con la intervención de los soldados norteamericanos de Fort BUss. La

illtima confrontación miütar en la ciudad tuvo lugar en 1929, cuando
las tropas escobaristas en retirada saquearon bcincos y comercios.

La Revolución dio lugar a traslados de la gente como nunca se ha
bía visto hasta entonces. En 1912, El Paso recibió a más de 2 mil per
sonas, quienes formaban parte del éxodo de las familias mormonas
que huían de la región de Casas Grandes de claro dominio de los "co
lorados". En 1917, casi 11 mü soldados comandados por Pershing y
que abandonaban México después de su fracasado intento de captu
rar a Francisco Vüla, llegaron a El Paso. Junto con eUos venían cerca
de 3 rrul refugiados, de los cuales más de 2 mil eran mexicanos, 197
mormones y 533 chinos. Por otra parte, en Juárez se quedaban mu
chos soldados provenientes del resto del estado y de otros lugares del
pais. El Paso acrecentó su población de exiliados políticos, pues cada
oleada de triunfos y derrotas arrojaba a los vencidos al otro lado del
río. Allí residieron Victoriano Huerta y Pascual Orozco, el magnate
Luis Terrazas, que fue vecino de generales villistas, luego siguieron
los carrancistas, delahuertistas, escobaristas y vasconcelistas.

Juárez consoUdó entonces su nombradla como ciudad del vicio y
el placer, con una población compuesta por hombres que iban de
paso, en guerra o abandonados aUí por sus regimientos. Antiquísimas
diversiones provenientes de la penínstola Ibérica, como las peleas de
gallos y las corridas de toros, cobraron auge. Para 1920, Juárez conta
ba ya con un respetable coso taurino que sustituía a las más improvi
sadas plazas construidas en el siglo anterior. Las fotografías nos

" Véase a Paúl Vanderwood y Frank N. Samponaro: Los rostros de Ja batalla. Furia en
la frontera México-Estados Unidos. 1910-1917.
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muestran a un público heterogéneo, compuesto por catrines, som-
brerudos campesinos mexicanos, rancheros empistolados y tocados
con los sombreros de fieltro de cuatro pedradas puestos de moda du
rante la Revolución o rumbosas damas paseñas que gustaban de la
fiesta brava prohibida en su país.

Este ambiente atrajo también a las mujeres que practicaban el co
mercio sexual. En 1914, ocupada la ciudad por las tropas villistas, flo
recieron salones de baQe y a ellos acudieron prostitutas norteameri
canas y mexicanas. Un grupo de estas últimas, quizá fue el pionero en
las luchas a favor de que se reconociesen sus derechos, pues a pesar
de la carga de infamia que les imponía la sociedad, elevaron una queja
a las autoridades por la discriminación de que eran objeto a favor de
las extranjeras:

Ponemos en conocimiento de usted que no es justo que las extranjeras

gocen en nuestra patria de privilegios y prerrogativas hasta vergonzosas

para nosotras mismas, pues entendemos que los salones de baile públi
cos son para que concurran a él las mujeres públicas sin distinción de
nacionalidad y sus administradores están sujetos a admitir a unas y a
otras con sujeción a las disposiciones y reglamentos respectivos.^®

Un año antes, las autoridades de El Paso habían encarcelado a otro
grupo de meretrices por el "delito" de haber ido a nadar en la flamcinte
alberca de la ciudad, única pública que entonces existía. El atrevi
miento era imposible de soportar para la moral casi cuáquera que se
extendía por todo Estados Unidos. Si alguien se imaginaba a estas
mujeres andrajosas y de mala facha, se sorprenderá con las fotogra
fías de las que estaban registradas en la dirección de policía de Juá
rez, de ambas nacionalidades, que nos muestran a mozas bellas y
bien plantadas.

Mientras que en Juárez la confrontación armada no dejaba espa
cio para que la gente se ocupara de otra cosa, en El Paso se empren
dían trascendentales medidas educativas, como el establecimiento en
1914 del State School of Mines and Metalluigy, el primer antecedente
de la Universiiy of Texas at El Paso (UTEP). Muchos ingenieros mine
ros norteamericanos y mexicanos recibieron su formación en estas
instituciones.

Una de las esferas donde se expresan con mayor claridad las rela
ciones entre sociedades distintas es la del lenguaje. En el caso de la

Jesús Vargas; "Las prostitutas en la Revolución", Revista de las Fronteras, Univer
sidad Autónoma de Ciudad Juárez, n. 6 (invierno de 2006].
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frontera méxico-norteamericana, los préstamos e intercambios lin
güísticos venían desde luego de mucho antes, al menos desde la se-
gtmda década del siglo xix, cuando se incrementaron los viajes de los
comerciantes norteamericanos al territorio de la flamante República
Mexicana. Su idioma adoptó un gran número de palabras relaciona
das con los oficios de la arriería, la cria de gsinado y la doma de caba
llos: aparejo, corral, rodeo, entre muchas otras. Sin embargo, fueron
los intensos y gigantescos movimientos demográficos que propició la
Revolución los que trajeron consigo un mayor trueque de palabras.
En Juárez se recibieron las primeros camiones militares junto con
sus correspondientes choferes que se integrarían a las tropas de la Di
visión del Norte, cuyos soldados muy pronto les llamaron las trokas,
vocablo que llegó para quedarse en el norte, como muchos otros deri
vados de la industria automotriz: tender, cloch, rin, etcétera.

La Revolución agudizó también conflictos raciales o de otro tipo
que permanecían latentes. En todo el norte de México y en particular
en el estado de Chihuahua creció un fuerte sentimiento antinortea

mericano que fortaleció la base social del villismo perseguido por las
tropas de Pershing. En la frontera, las autoridades estadunidenses
ejecutaban una política de vejación y agresiones físicas contra los me
xicanos que cruzaban, quienes eran desnudados y obligados a tomar
tm baño y supuestamente desinfectados utilizando peligrosos ácidos
o gasolina. En 1917, ello provocó el llamado motín de las amazonas,
cuando tma mtoltitud de mujeres trabajadoras se rebeló contra estas
peligrosas humillaciones a iniciativa de Carmelita Torres, ima joven
de 17 años a quien el historiador David Dorado llama la Rosa Parker
mexicana.

En este ambiente, varios norteamericanos se vieron obligados a
salir del estado para refugiarse en El Paso ante la hostilidad de la po
blación. En 1917, una partida de soldados vülistas, comandada por
Pablo López, fusiló a diecisiete ingenieros y técnicos mineros norte
americanos en Santa Isabel. Cuando los cadáveres llegaron a El Paso
fueron recibidos por ima mtiltitud que caminó amenazante hacia los
barrios ya conocidos como Chihuahuita y Segundo Barrio. A punto de
llegar fue contenida por tropas federales, que evitaron se cometiera
tma matanza de mexicanos. En los meses siguientes fueron agredi
dos numerosos de eUos en un ambiente nacional extremadamente

propicio provocado por la histeria contra los comunistas y extranje
ros sospechosos de anarquismo y de todo lo que pudiera ocurrírseles
a las autoridades policiacas, que desataron una persecución implaca
ble. Dentro de este contexto apareció en El Paso poco después una

SO
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sección del Ku Klux Klan, que en la primera mitad de los veinte cobró
una enorme influencia, regodeándose con hacer arder cruces en la
montaña Franlüin y fomentando la xenofobia a grados exacerbados.
Uno de sus empeños fue poner a calles y escuelas el nombre de per
sonajes asociados a la independencia de Texas, como Travis, Hous-
ton, Austin, lo que naturalmente provocaba la irritación de los mexi
canos. La secta acabó por perder el control en el ayuntamiento y los
distritos escolares, porque al final, el supremacismo blanco que la
inspiraba tuvo que ceder ante la conveniencia de sostener los nego
cios y las relaciones con el creciente número de mexicanos.

No obstante que en su conjunto la población de la República Me
xicana decreció entre 1910 y 1920,por causa de las muertes produci
das en los enfrentamientos armados, las epidemias y la emigración, la
de Ciudad Juárez pasó de 10 mil 621en 1910a 19 mil 457 en 1920. El
Paso incrementó sus habitantes de 39 mü 279 a 77 mil 560. En ambos
casos, el aumento debe acreditarse a los movimientos migratorios
flue llevaban la gente del centro mexicano hacia la frontera.

Al término de la Primera Guerra Mundial se extendió por Europa
y Estados Unidos la idea de que una buena parte de las causas del
conflicto que mató a casi 9 millones de soldados y a otros tantos civi
lesse debía a losvicios en quelahumanidad había caído. La principal
responsabilidad se le atribuyó al alcohol, que en Estados Unidos se
consumía en abundancia, no obstante que era tma sociedad paradóji
camente mojigata. Así que en contra de esta bebida se enderezaron
los esfuerzos deinnumerables grupos religiosos, que alcanzaron tmo
de sus primeros triunfos en 1918, cuando en Texas se puso en vigor
la ley que prohibía la fabricación, el comercio y el consumo de bebi
das alcohólicas. Dos años después, la medida se extendió a todo el
territorio norteamericano.

Para las poblaciones fronterizas mexicanas ellorepresentó tm au-
§6 económico inesperado, porque se convirtieron en fabricantes y
proveedores de bebidas embriagantes que contrabandistas especiali
zados trasladaban al otro lado de la frontera. También recibieron a
tttultitudes de comensales o bebedores usuales y a quienes bastaba
Cruzar los puentes para gozar el placer del vino, siendo la oleada de
tales dimensiones que antes de la prohibición cruzaban la frontera
tPenos de 15 mil turistas por año, que se dispararon a más de 400 mü
cuando entró en vigor la 18a. enmienda a la constituciónnorteameri-
t^ana. Para los más apurados, o que no querían criizar la línea, había
furias casuchas proveedoras que en la isla de Górdova daban hacia el
Isdo norteamericano: bastaba quesus dueños abrieran tma primitiva
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ventana para despachar por allí a los consumidores, quienes muy
pronto hicieron famoso al iiole in the wall. Hasta 1933, cuando conclu
yó la época de la prohibición en Estados Unidos, la economía de Ciu
dad Juárez obtuvo una poderosa inyección de recursos por estos
conceptos. Restaurantes, cantinas y salones de baile crecieron rápi
damente e incluso se instalaron fábricas de whisky y de otros licores.
Por entonces se decía que la avenida Juárez era la calle que en todo el
orbe tenía el mayor número de estos negocios, entre eUos The Black
Cat, el cual según Jack London, quien lo había conocido lustros antes,
era "el más degradado antro en el mimdo". No opinarían así muchos
de sus clientes, a juzgar por los rostros complacidos que muestran
decenas de eUos en tma fotografía tomada a las puertas del cabaret,
open all night, según se ammciaba en su entrada.^^

Todo esto contribuyó también a acrecentar la feima que Juárez tu
vo como capital del vicio, a grado tal que todavía en los años cincuen
ta, Femando Jordán la comparaba con las bíblicas Sodoma y Gomo-
rra, sinónimos de la depravación de las costumbres. De esta manera.
El Paso podía mantener incóltime su virtud de ciudad abstemia, mien
tras que Juárez cargaba, sin mucha pena, con la culpa de embriagar y
complacer a los ciudadanos de ambas y de mucho más aUá. Hay
quien dice que a Renato Leduc le inspiró aquel famoso verso que hoy
pudiera parecer antifeminista:

Que tus vírgenes se conserven,

tus horizontales se vuelvan santas,

iy que yo no lo vea ciudad mía!

Debe decirse, por otra parte, que si bien en El Paso no podían estable
cerse los cabarets y cantinas que proliferaron en Juárez, sí aprovechó
muy bien su vecindad con esta, pues en eUa prosperaron restauran
tes, hoteles y otros prestadores de servicios que atendían al mar de
bebedores que se precipitó hacia la frontera, atraído por una muy
bien elaborada publicidad. Un prestigiado historiador paseño sifirma
que también creció la prostitución, manejada por gángsters coludidos
con las autoridades.

Con seguridad, estos factores influyeron para que la población de
la ciudad mexíceina alcanzara 39 irdl 669 habitantes en 1930. La pase-
ña, por su parte, transitó hasta sumar 102 mil 421 en el mismo año.
Las tendencias históricas, de acuerdo con las cuales El Paso había

La impresión del famoso novelista es recogida por David Dorado (obra citada) y
la foto aparece en el libro de MiguelÁngel Berumen: La cara...
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crecido siempre mucho másrápido queJuárez, a partirdeesteperio
do se revertirían, y bastó unpoco más de tres décadas para que des
apareciera la enorme distancia demográfica entre ambas.

Estas circunstancias paliaron para Ciudad Juárez la crisis econó-
niica que afectó a todo elmimdo porentonces, ynosolo eso, sino que
generaron fortunas familiares que se prolongaron hasta la siguiente
centuria. Cayeron los precios del algodón y numerosos trabajadores
agrícolas se quedaron sin trabajo, pero muchos lo encontraron de
nuevo en los negocios que satisfacían la demanda de los sedientos
norteamericanos.

Lacrisis iniciada conla quiebra deWall Street en 1929 golpeó co
mo nunca se había visto a todo el suroeste norteamericano, y por El
Paso cruzaban miles de familias que huíande las tolvaneras en Okla-
homa y eleste de Texas rumbo aldorado califomíano. Por lo pronto,
se quedaban atrás las ambiciones de convertir la aislada ciudad fron
teriza al estilo de las urbes de la costa atlánticailustradas, por vía de
ejemplo, en la construcción del sunmosoTeatro Plaza en 4930, al filo
de la crisis y que alardeaba de ser elprimero queen Estados Unidos
gozaba de aire acondicionado.

También emigraron de El Paso muchos de sus pobladores, de
suerte tal que la población ya no aumentó, sino que experimentó un
descenso, pasando a 96mil 840 habitantes en 4940. Lade Juárez, en
cambio, se incrementó en casi 40 rmlpersonas, llegando en ese año a
48 mil884. Apesar de la condición básicamente rural de México, por
esos años desarrollaba im creciente proceso de urbanización. Desde
entonces, Juárez era un punto de atracción para los campesinos que
emigraban a las ciudades y que aUí se ocupaban en oficios mitad ur
banos y mitad rurales.

En Estados Unidos, Franklin D. Rooseveltpuso en marcha el New
Deal, con sus cuantiosas inversiones públicas, sus ensayos económi
cos que se repetían tma y otra vez a pesar de los fracasos, segtin la
receta presidencial, después tan celebrada. Los apologistas del se-
gtmdo Roosevelt dicen que gracias a esta política económica los nor
teamericanos pudieron superar la crisis. Sus críticos afirman que no
se salió de ella sino hasta que estalló la guerra, misma que reactivó a
la industria norteamericana beneficiada por los gigantescos pedidos
que hacían los aliados. El gobierno mexicano, por su parte, empren
dió también grandes reformas en los diversos ámbitos de la vida co
lectiva. Igual, los detractores de Lázaro Cárdenas insistían en que los
repartos de tierra, el estímulo a las huelgas y a la organización de los
trabajadores, la educación socialista, la expropiación del petróleo.
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traerían consigo la ruina del país. No sucedió así y en cambio, por pri
mera vez desde 1910, México gozó de estabilidad política y de paz so
cial.

En la frontera, estos hechos se notaron no solo en el incremento
de su población, sino de sus actividades económicas que empezaron
a diversificarse. La segimda mitad de los años treinta trajo consigo la
expansión de Alemania, ItaUay Japón, así como la Guerra Givü Espa
ñola. Todos estos acontecimientos fueron los anticipos de la Segunda
Guerra Mtmdial. Guando esta se inició en septiembre de 1939, tam
bién comenzó el rearme norteamericano, lento en sus comienzos, pe
ro que rápidamente cobró celeridad. Muy pronto, miles de industrias
civües estaban produciendo armas de todo tipo para los arsenales in
gleses y franceses. Luego, también se surtiría de camiones pesados y
toda clase de vehículos a los satanizados comunistas, que para me
diados de 1941 ya se encontraban enzarzados con los nazis en la con
frontación militar de mayor envergadura conocida hasta nuestros
días. Ello reclamaba más y más brazos mexicanos, ya para suplir a los
íarmers norteamericanos que se trasladaban en masa a las fábricas,
ya para la industria de los alimentos, las empacadoras de carnes, las
ensambladoras. De todas partes concurrieron a Juárez trabajadores
que buscaban los altos salarios en el otro lado de la frontera. Los agri
cultores, industriales y el gobierno norteamericano los recibían con
las puertas abiertas, pues en ellos descansaría buena parte del es
fuerzo bélico. También se multiplicó la guarnición de Fort Bliss, que
se convirtió además en un importante centro aéreo militar.

En 1942, unos meses después de que Estados Unidos se incorpo
ró a la guerra contra las potencias del eje, signó con México un acuer
do para contratar braceros y trasladarlos hasta la frontera. Varios mi
llones cruzaron entonces legalmente para trabajar en el vecino país.
Cada día descendían los esperanzados campesinos mexicanos de los
vagones de ferrocarril para tomar de inmediato su lugar en las inter
minables filas en los centros de contratación. De ello quedaron imá
genes y testimonios por todas partes. Una de aquellas fue el precioso
cuadro del pintor chihuahuense Alberto Garlos, que reunió en una
obra la espalda de los que se iban, con la cara decepcionada del que
había sido rechazado. El gobierno mexicano se reservó una cuota de
sus salarios, que tarde, mal y nunca fueron reintegrados a sus due
ños, ya envejecidos. Concluida la guerra con Alemania y Japón, y aim
cuando fueron licenciados millones de soldados, la necesidad de bra
zos que tenía la agricultura norteamericana subsistió y se incrementó
con el inicio de la Guerra de Corea. Las autoridades mexicanas exigie-
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ron que se respetaran ciertos derechos laborales para los trabajado
res que cruzaban la frontera. Entretanto se llevaban a cabo las nego
ciaciones entre los gobiernos, crecía en Juárezel número de los que
deseaban ir "al otro lado", mientras que allá los esperaban ansiosos
los empresarios agrícolas y granjeros que temían lapérdida delasco
sechas. Pudo contemplarse entonces un espectáculo insólito, si lo vié
ramos con los ojos actuales: las patrullas de la policía norteamericana
y sus oficiales de migración incitando a los mexicanos para que pasa
ran la línea, tras la cual los "mojados" eran técnicamente aprehendi
dos e inmediatamente puestos en una especie de "libertad condicio-
^^al", bajo la responsabilidad de algún granjero o patrón.

Entre las estampas que quedaron de Juárez por esos años es inol
vidable la construida por los braceros que a su vez regresaban a sus
lares de origen conservando en la memoria la ciudad mexicana, con
sus talleres mecánicos, sus campos de algodón, sus burdeles y canti-
has, en los que día y noche se emborrachaban los soldados norteame
ricanos antesdepartir a los frentes europeos o del Pacífico. Después
de ser licenciados, algunos de estos militares volvían para darle gra
cias al milagroso san Lorenzo, que desde la rebelión de los indios
Púebloen 1680, cuando llegó a Pasodel Norte, no cesaba de hacer fa
vores. También quedaron las fotografías de actores y actrices famo
sos que acudían a Juárez a tramitar su divorcio, el cual se concluía en
^as cuantas horas. El ingreso que tuvieron entre otros negocios,
despachos de abogados norteamericanos y mexicanos, hoteleros,
restauranteros en ambas ciudades y el gobierno del estado de Chi
huahua que cobraba por publicar unextracto de la fulgurante senten
cia en el Periódico Ofícial, se mantuvo hasta 1971, cuando el gobierno
diexicano cedió a las presiones de su homólogo del norte y prohibió
®8tos divorcios. Acabó ese año lo que en Estados Unidos le llamaban
fastivamente Freedom Rider's Special, no sin que antes alrededor de
25o mil lohubieran aprovechado.

Se conocieron entonces por primera vez a los "pachucos", impor
tóos desde Los Ángeles, cuyo estereotipo inmortalizaría luego Tin
Tan, quien hizo susprimeras armas como actor enJuárez. En aquella
ciudad y en San Diego, estos jóvenes mexicoamericanOs sufrieron
violentas agresionesa manos de marines y soldados por motivos de
discriminación y odio raciales. Mal agradecida, "la nación de nacio
nes" -como le llamó WaltWhitman- pagaba a los morenos con golpes
y exclusiones su esfuerzo para mantenerla en piey ganar la guerra.

El Paso no dejaron de producirse actos de esta naturaleza, sin que
^canzaran elencono y lamagnitud que mvieron en California.
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Entre 1940 y 1950, la población de ambas ciudades creció, aim-
que de forma dispareja. El Paso la aumentó hasta 130 mil 485, es de
cir, un modesto incremento cercano a las 35 mil habitantes, no obs
tante que también experimentó el baby boom que siguió a la termina
ción de la guerra con los militares que regresaban anhelantes a su
casa, donde las mujeres también ansiosas los esperaban. En ceimbio,
Juárez pasó a albergar a 122 mü 566, esto es, a casi 75 mil nuevos re
sidentes. Muchos de eUos, de seguro que iban y venían, sin instalarse
ni aclimatarse de manera definitiva, pero aUí seguían de cualquier for
ma. La antigua y pequeña villa del siglo xix se había convertido en una
pujante población que alcanzaba en número de individuos a los que
tenía la capital del estado. Todavía dependía principalmente de la pro
ducción agrícola, sobre todo del algodón, cuyos ciclos marcaban la vi
da económica de la ciudad, pero crecían aun cuando lo hicieran con
lentitud el comercio y los servicios.

En 1948, su economía sufrió un duro golpe, pues el dólar brincó
su precio de 4.76 a 8.65 pesos. En otras circunstancias, si la ciudad
hubiera vendido muchas mercancías a los norteamericanos, podría
haberse beneficiado, pero la relación más bien era a la inversa, ya que
los juarenses compraban en El Paso casi todo: ropa, comestibles, re
facciones, implementos agrícolas, entre los satisfactores más solicita
dos.

Un siglo después de que se había definido la frontera entre Méxi
co y Estados Unidos en el antiguo pueblo de Paso del Norte, la pródiga
tierra del río Bravo o Grande albergaba a dos ciudades con destinos
separados y al mismo tiempo entrelazados. En el ctorso de las siguien
tes siete décadas la compleja relación incrementaría sus redes y sufri
ría mutaciones relevantes, fase que abordo en una segunda parte del
ensayo.
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k.

Chihuahua: el año 1 de la
Revolución

Pedro Siller

Ver para creer

Existe una fotografía en la que se ve al líderyorga^ador de la
Revolución Mexicana en Chihuahua, Abraham González, le
yendo en voz alta un documento que sostiene en su mano iz

quierda, frente aunauditorio entusiasmado. El escenario esuna cen-
hica esquina de Ciudad Juárez. Es posible notar la aptacion en su
rostro, el inmenso ánimo con el que exhala cada p a ra. su a o®8tá suinseparable compañero de luchas Braulio ern ez. se
de mayo de 1911 por la mañana ylo que lee es e acuer o ep^ ir
ñiado la noche anterior a pocos metros de ^s^cia,
puente internacional, entre los representantes e ranci^ .
yPorfirio Díaz. El dictador ha aceptado dejar el poder, el p y
que ha representado desde que 33 años antes se °
presidente de México. Madero y sus aliados, entre eUos Go y
Hernández, habían triunfado. „ o,, oí

La repentina caída del régimen porfírísta y qu ,v,ri
rededor habían calificado como imposible de derrotar, resultaba inü-
luidante. El púbUco estaba sorprendido y "J^Loron en su^ del todo de la impiesión _Cierto que d^^ ÍJ»
campamento a las de México yel mundo. A
fueron el centro de atracción ^ de paz ydías de armisti-
Partir de entonces comenzaron Ifa combatientes cWhuahuen-
cios. Allí se reunieron yse copoc'®™" ™prancisco Vázquez Qómez,
sea con los políticos de la capitd: el vicepresidente en la
quien había sido companero de Madero, incluido su
Contienda electoral contra Diaz; los parie
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padre; Pino Suárez, su correligionario yucateco; los políticos poco co
nocidos como Venustiano Carranza; los aventureros, como Giussepe
Garibaldi, nieto del libertador de Italia, y muchos más.''

Las pláticas de paz fueron un indicio de que no era tan fácil aca
bar con los rebeldes. Pero apenas irnos días antes del triunfo, los ma
deristas chihuahuenses, entre los que se encontraba además el que
Uevara la responsabilidad müitar sobre sus hombros, Pascual Orozco
Vázquez, eran considerados como combatientes con un futuro incier
to.

Lo que sigue es una narración sobre el año 1 de la Revolución Me
xicana en Chihuahua. Es el estudio de un caso específico y creemos
que puede resultar más rico que cualquier generalización que pueda
hacerse sobre la revuelta de 1910, sobre todo en el sentido de que se
trata de un momento "en el que el régimen previo se desintegra y el
momento en que un nuevo régimen se ha instalado con firmeza, hay
un terreno político que muy pocas veces se ha examinado con deteni
miento [...] es un paréntesis de autonomía".® Es entonces que se ad
vierte la aparición pública de un discurso hasta entonces oculto en el
que se expresa ahora con intensidad, incluso con turbulencia, lo que
fueron los motivos de la rebeüón; justicia, democracia, empleos, sala
rios justos, entre otros, y que en su impulso nos ayudan a entender
cómo un avance en el terreno político puede escalar tan rápideimente
que, a su paso, incluso las élites revolucionarias son rebasadas y de
jadas atrás.®

Como lo ha señalado Gilbert, "cuando los historiadores han abor
dado las temporadas de turbulencia ocurridas durante el periodo ma
derista, las han mostrado, por lo general, a modo del discurso 'oficial'
de entonces -como inútiles motines de peones vengativos, carentes
de representación y plenos de brutalidades"." Sin embargo, hemos
encontrado algunas interrogantes que nos parecen interesantes co
mo guías para el estudio de este periodo en Chihuahua que culminó
con la rebelión orozquista: ¿por qué estos hombres, como Pascual
Orozco, decidieron rebelarse contra Francisco I. Madero en marzo de
1912, a quien eUos mismos habían llevado al triunfo frente a la dicta
dura y luego a la presidencia de la república?; ¿cuáles fueron los pun
tos principales de desacuerdo entre ellos?; ¿fueron solo una mera
contrarrevolución oligárquica?; si fue así, ¿cómo les fue posible re-

^ Un recuento de esos días en Siller y Berumen: 19Í1. La batalla de Ciudad Juárez.

^ Scott : "Prólogo", en: Gilbert y Nuggent; Aspectos cotidianos..., passim.

® Scott; Los dominados y el arte de la resistencia, p. 22.

^ Gilbert: Aspectos cotidianos..., p. 147.
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unir un ejército de cinco mil hombres en Chihuahua?; ¿cómo explicar
la participación en su movimiento de radicales de izquierda al lado de
distinguidos miembros de la oligarquía local?; ¿por qué, en los finales
de la rebelión orozquista, el propio Francisco I. Madero escribió: "Es
indudable que hubo un momento en que todo el Estado, por lo menos
la capital y gran parte del resto del Estado, eran orozquistas?".®

Aunque buena parte de las respuestas se encuentran al estudiar
este primer año de la Revolución, por ahora no podríamos responder
a todas ellas, sino solamente queremos explorar las razones de este
movimiento.

Entre los revolucionarios chihuahuenses destacaban algunos
personajes. Uno era Abraham González Oasavantes. Provenía de una
antigua famüia establecida en la zona serrana de Ciudad Guerrero.
Muestra una intensa actividad política durante la primera etapa del
porfirismo. Ély otros poco a poco perdieron poder y fortuna a medida
que se cimentaba el poder rival de los Terrazas. Había estudiado en
Estados Unidos y soñaba con un país moderno, democrático, de pe
queños propietarios en el que la clase media debería dominar los
puestos públicos. Establecido en la capital del estado, participó en la
Convención del Partido Nacional Antirreeleccionista en 1909 e inició

el proselitismo político en Chihuahua. Al año siguiente organizó el le
vantamiento maderista y fue el encargado de las relaciones con buena
parte de los sectores norteamericanos que apoyaban a Madero.®

Otro era Pascual Orozco Vázquez, miembro de ima familia protes
tante de San Isidro, a seis kilómetros de Ciudad Guerrero. Su familia
estaba orgullosa de sus ancestros liberales. Algunos lucharon al lado
de Benito Juárez en la zona, como su tío abuelo, el coronel juarista Ig
nacio Orozco; incluso presumían de un lazo familiar con la familia del
Padre de la Patria, Miguel Hidalgo. Cuando se desencadenó la guerra
contra los rebeldes serranos de Tomóchic en 1892, los Orozco se ne
garon a cooperar con los soldados federales. No eran hombres acau
dalados, pero sí tenían ciertos recursos como herramientas agrícolas,
cabaUos, muías y ganado, así como armas a las que eran muy aficio
nados, como todos los de la región.

Pascual había estudiado la primaria en la escuela local con el pro
fesor Daniel Rodríguez, a quien se le reconoció después como un or
ganizador del Partido Liberal de los Flores Magón en la sierra de Chi
huahua; luego en Ciudad Guerrero bajo la tutela de un educador chi-
huahuense muy reconocido, Mariano Irigoyen, y posteriormente

® "FIM a González", archivo FIM-INAH, rollo 11, noviembre 5 de 1913.

® Su más conocida biografía es la de Beezley: Insurgent Governor...
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pennaneció tres años en ton colegio en Guadalajara. Regresó para
continuar con los negocios agrícolas y la minería. Se hizo dueño de
una buena cantidad de muías con las que acarreaba mineral desde las
minas a los centros de población o estaciones de tren. Como arriero
tuvo fama de conocer todas las veredas de la sierra basta la frontera

norte, de organizador de expediciones y viajes, implacable con los la
drones y de ser im tirador insuperable, y por todo eUo gozaba de pres
tigio y respeto en la región.^

En los años previos al estallido revolucionario, los Orozco tuvie
ron continuas fricciones con el jefe político de la zona, Joaquín Gbá-
vez, ya que su ascendiente social bizo que muchos de sus paisanos,
especialmente los más pobres, acudieran a eUos en busca de apoyo o
consejo. Guando la situación se bizo insoportable, eUos mismos acu
dieron con González.

González también reclutó a otro personaje, diríamos opuesto to
talmente a Orozco: Pancho Villa. Gon fama de bandido, no era simpá
tico a Orozco ni a su gente. La primera vez que lo supo fue cuando un
reportero intentó fotografiarlos juntos. Al instante, Vüla se encontró
solo frente a la cámara, mientras que los orozquistas comentaban:
¿qué dirían en el pueblo si te vieran fotografiado jimto a im bandido?®
La otra fue cuando Madero le ordenó a Orozco desarmar a unos ex

magonistas rijosos y aquel se negó, pero Villa aceptó gustoso el en
cargo y comprendió el disgusto de Orozco. Madero entendió la mecá
nica del contrapeso entre ellos; esa fue siempre su lógica desde el po
der.

FaUó solamente dos veces. La primera cuando Orozco y Villa deci
dieron desobedecer a Madero y atacaron Giudad Juárez el 8 de mayo
de 1911, acción picaresca de dos rancheros que le dio la victoria al
maderismo. La otra sucedió dos días después de la entrada triunfal a
Juárez, cuando ambos le reclamaron airadamente al líder nacional su
desprecio por la gente que había peleado por él basta Uevarlo a la vic
toria y por la conformación de un gabinete presidencial en el que no
figuraba ningún combatiente; incluso el secretario de Guerra era un
desconocido para ellos: Venustiano Garranza.

Madero no cedió ante el reclamo. El carácter de Villa le bizo per
der los estribos violentamente ante el líder y fue licenciado de inme-

^ Una biografía en Mayar: El rebelde del norte la rafarancia da la astancia da Orozco
an Guadalajara an: "Orozco aducatad in Guadalajara", El Paso Morning Times, El
Paso (abril 4 da 1942), p. 3.

® "Orozco no consintió an retratarse junto a Villa", El Diario (abril 7 de 1911, p. 3).
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diato; eternamente Villa culpó a Orozco dehaberlo incitado a increpar
a Madero para deshacerse de él.

Una vez reconocido su triunfo. Madero viajó a la capital de la re
pública. Su tío, Alberto Madero Parias, dueño de la enorme Hacienda
de BustUlos en Gbibuabua y difusor en el estado de Lasucesión presi
dencial, fue el emisario ante el Congreso del Estado para que el 2 de
junio aceptara la remmcia del gobernador, el general Miguel Ahuma
da, y se nombrara a (Jonzález como interino.® La dócil conducta de la
diputación se debió quizás a factores como la rapidez de la caída del
antiguo régimen que no les dio tiempo para prepararse; otro fue el he
cho de que las negociaciones estuvieran en manos de im hacendado
como don Alberto, lo que les debe haber dado cierta confianza,- ade
más, la salida intempestiva de don Luis Terrazas hacia Zacatecas los
dejó sin guía.

González viajó con ima pequeña comitiva de Giudad Juárez a Chi
huahua y tras im recibimiento apoteótico emitió un manifiesto en
donde refrendó su percepción de que era necesaria la reconciliación
con el ejército federal.^® Mientras tanto, las fuerzas revolucionarias
con Orozco permanecían estacionadas en las afueras de la capital, en
la hacienda El Sauz, propiedad de Terrazas.

El problema era que se encontraban reunidos en la capital del es
tado 6 mil 500 soldados y ocho generales: Lauro Villar, Antonio Rá-
bago, Gonzalo Luque, Rafael Eguía Liz, Agustín A. Valdez, Fernando
Trucy Aubert, Joaquín Téllez y Manuel Gordillo Escudero, la élite del
ejército porfirista, aturdida por los sucesos y que no recibía órdenes
en ningiin sentido. Era un momento delicado. Si las tropas revolucio
narias entraban, cutilquier incidente podría haber desencadenado
ima batalla en la que no estaba claro quién seria el ganador.

Entre los soldados y Orozco mismo se propagaba el malestar por
que por doquiera se hablaba de celebraciones en la ciudad de Ghihua-
hua, en las que participaba el ejército federal, mientras que eUos, los
supuestamente vencedores, permanecían a la intemperie en los lla
nos de El Sáuz. Esto fue reseñado como "La comedia militar mexica

na":^®

® El Correo, Chihuahua (3 de junio 1911); "Governor Miguel Ahumada", El Paso Mor
ning Times, El Paso Qunio 3 de 1911), p. 1.

Periódico Ofícial del Estado de Chihuahua, n. 48 (junio 15 de 1911).

" Almada: La Revolución, I, p. 837.

"México'smilitary comedie".ElPasoMorningTimes, El Paso (junio 14 de 1911),p.
1.
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Los insurrectos golpean el piso con sus armas con coraje porque, dicen,

mientras les Uegan las noticias de los banquetes en la Ciudad de México,
eUos, en lugar de paz, se les mantiene en el campo comiendo las pobres
raciones de guerra [...] eUos, que ganaron la guerra, deben disfrutar de
la victoria [...] afirman que si los federales no evacúan pronto [Chihua
hua] entraran a eUa [...] el único miedo hasta el presente es que si los

insurrectos entran armados, quizás busquen venganza entre las gentes

que se opusieron a ellos durante la guerra.''^

Finalmente, después de veinte días, casi ya sin federales, se dio la or
den de entrada. El desfile de las tropas revolucionarias evidenció la
enorme popularidad de Orozco, quien fue nombrado jefe de rurales y
como tma concesión especlEil que no sucedió en ningima otra parte
de la república; se retiró posteriormente todo el ejército federal del es
tado de Chihuahua a otros lugares.

Inmediatamente después hubo que hacer frente al licénciamiento
de las tropas revolucionarias. Una parte se había hecho desde los
días de Ciudad Juárez; otros mil 200 se licenciaron a los pocos días
de entrar a Chihuahua; pero otros 2 mü hombres todavía estaban en
pie. Para los ex combatientes, el regreso a la vida civü significaba po
breza y desempleo. Para ellos, el regreso tendría que ser con más es
tima social como miembros distinguidos del nuevo gobierno o no ha
bría regreso; finalmente ya le habían perdido el miedo a la autoridad y
a la muerte.

Mientras tanto, en la Ciudad de México había tomado posesión
como presidente interino Francisco León de la Barra. Desde el punto
de vista jurídico era tma transición pacífica perfecta. El mandatario
electo había renunciado a su cargo y de acuerdo con la ley era susti
tuido por el secretario de Relaciones Exteriores. Ese era un punto de
los acuerdos de Ciudad Juárez. Otro era que Madero escogió todo el
gabiuete y Díaz estuvo de acuerdo. No fue un gabinete simplemente
"heredado" del porfirismo.^"^

El doctor Francisco Vázquez Gómez fue nombrado ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes, un puesto muy menor al protago-

"Federáis guard Chihuahua while insurrectos chafe". El Paso Herald, El Paso (ju
nio 13 de 1911], p. 1.

El telegrama de Madero a Porfirio Díaz sobre el gabinete de fecha 17 de mayo en
Vera Estañol: La Revolución Mexicana, p. 185. En el mismo se señala que Díaz de
bería "insinuar" a la legislatura de Chihuahua nombrar "antes de que finalice el
mes" a Abraham González como gobernador interino. Sánchez Azcona en La eta
pa maderista de la Revolución afirma que Madero "le dictó la integración de su ga
binete", p. 46.
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nismo que había conseguido en los días de la campaña antirreeleccio-
hista y las negociaciones de Ciudad Juárez. Su hermano Emilio -que
no estuvo en Juárez ni en ningún momento de la lucha armada- ad
quirió el mayor puesto: el de secretario de Gobernación, desde donde
dependían los rurales, es decir, las fuerzas revolucionarias.

El licenciado Manuel Calero fue nombrado en Fomento; había he
cho una breve carrerapolítica bajo latutela desu suegro Justo Sierra,
es decir al lado de los "científicos", pero pronto se distanció de ellos.
Escribió un audaz librocrítico delporfiiismo en 1908: Cuestiones elec
torales-, partidario del general Reyes en 1909, fue fundador y presi
dente del Partido Democrático. Era diputado federal en 1911 en una
audeizmaniobra porfirista por atraerlo y separarlo de los reyistas, lo
que se logró. Sin duda, la influencia más importante para ingresar al
gabinete de transición provino de su antiguo compañero en el Partido
Democrático, el influyente maderista Juan Sánchez Azcona.

El general Eugenio Rascón, im veterano militar de mucho respeto
en las filas del ejército porfirista, fue nombrado responsable en el mi
nisterio de Guerra y Marina, y como subsecretario el general José
González Salas, emparentado con los Madero.

Entre los otros parientes de Madero en el gabinete estaba Rafael
Hernández González, confidente suyo en la juventud. Lo acompañó
en Ciudad Juárez desde el 6 de mayó, aunque su actitud fue poco
alentadora a la revolución, sobre todo cuando durante las negociacio
nes de paz dijo aquello de "¿qué queréis señores revolucionarios? No
es suficiente para vosotros ver a un gobierno üustre y fuerte tratando
con rebeldes que aún no están en posesión de una sola ciudad impor
tante en la República?"; a lo que Carranza aprovechó para responder
con una frase que se hizo célebre: "[queremos] que se cumpla con la
soberana voluntad de la nación. Revolución que transa es revolución
perdida".^^ Fue nombrado ministro de Justicia.

Ernesto Madero Farías, tío de Freincisco -pues era medio herma
no de su padre, y a su vez hermano de Alberto, el de la Hacienda de
Bustillos-, fue nombrado rninistro de Hacienda. Estudió ingeniería y
ciencias económicas en París, presidente del elitista Casino de Monte
rrey en 1910 y 1911, fue uno de los consejeros más radiceiles de Fran
cisco en los días de Ciudad Juárez en cuanto a que no debería permi
tir de ninguna manera la permanencia de Porfirio Díaz en el poder. En
su toma de posesión declaró que nada cambiaría en la obra de su an-

Acerca de Calero en Piida: De la dictadura a la anarquía, pp. 258-264; sobre Her
nández y Carranza: Fernández Guel: Episodios..., p. 35.
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tecesor, pues era un admirador del señor Llmantour, de quien dijo ha
bía dejado el ministerio como la máquina de tm exacto reloj.

El subsecretario de Hacienda fue Jaime Gurza, proveniente de
una rica familia de hacendados de La Lagima, emparentados con los
Madero. En 1904 había acompañado a Francisco I. Madero en su pri
mera aventura política al participar en la formación del Club Demo
crático Benito Juárez de Coahtaila y siempre mantuvieron estrechas
relaciones. Gurza era economista por la Universidad Tecnológica de
Boston y autor de tm interesante libro sobre los bancos mexicanos y
otro sobre los ferrocarriles. Había participado activamente con Enri
que C. Creel en la reforma monetaria de 1905 y su hermano Luis era
presidente de la Compañía Industrial Jabonera de La Laguna de la
que los Terrazas eran socios y Juan Terrazas el tesorero."*^

Memorial de agravios

Gomo respuesta a una de las principales demandas de los chihua-
huenses, entre las primeras acciones del gobernador interino de Chi
huahua estuvo el nombramiento de los nuevos jefes políticos, los que
recayeron sin excepción en antiguos miembros de los clubes antirre-
eleccionistas. EUos provenían de la clase media, profesionistas o pe
queños comerciantes. Muchos habían participado en los cabildos
municipales como reducto de la democracia local y compartían entre
sí el resentimiento contra los Terrazas-Creel. Pocos personajes entre
los que se distinguieron militarmente ocuparon puestos políticos. No
hay que dudar que muchos de estos, incluso el propio Pascual Oroz-
co, se sintieran desplazados injustamente por quienes habían partici
pado políticamente, pero que no compartieron con ellos el calor de la
fraternidad de las armas. Así, los rancheros, quienes fueron la pieza
clave en las batallas, quedaron relegados en el momento del reparto
de los puestos políticos frente a los citadinos. Su único reducto fueron
las fuerzas rurales, pero amenazados siempre con el licénciamiento.

Otra de las principales demandas había sido la inequidad de los
impuestos. Los empresarios chihuahuenses, reunidos alrededor del
clem Terrazas, prácticamente estaban exentos y la carga fiscal se colo
caba sobre los hombros de los medianos y pequeños propietarios, las
clases medias y los obreros. Entre las primeras acciones estuvieron

Sobre el disciorso de Ernesto Madero ver Pañi; Apuntes autobiográficos, 1.1, p. 97.

La obra de Gurza es: Nuestros bancos de emisión (1905); acerca de la hacienda de
los Gurza: Martínez Guzmán: Durango..., p. 28.
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la revocación de la exención de impuestos a prácticamente todas las
empresas del clan Terrazas, entre las que se contaban la cervecería,
la empresa de tranvías, casas de renta y un decreto que impuso una
nueva tasa a los grandes propietarios de tierras. Almismo tiempo que
se anunciaban estas medidas, se mencionó las exenciones para los
maestros a quienes antes se les imponían el diez por ciento de im
puestos y que en adelante estarían libres de todo gravamen. A los
pequeños y medianos comerciantes y agricultores se les perdonaron
las deudas por impuestos por los primeros seis meses de 1911, ya
que había sido una dura época para ellos, pero no para las compañías
mineras o madereras, ni para los hacendados ricos.^®

En cuanto a la tierra, González insistía en que no había que repeir-
tírla, sino que bastaba ima ley que gravara progresivamente a quien
más tierra tenía para que los propietarios accedieran a deshacerse de
ella y se creara la pequeña propiedad, como en Norteamérica: "La re
partición de terrenos en este estado es una equivocación. Solo se lle
vará adelante el proyecto de procurar terrenos para la gente pobre,
los que serán pagados a largo plazo y en pequeños abonos".^®

Junto con las anteriores, otra demanda era la depuración del sis
tema de justicia. El caso del robo al Banco Minero, propiedad de los
Terrazas-Oreel, era un buen ejemplo. Había sucedido casi tres años
antes, la noche del 1 de marzo de 1908, cuando aparentemente se co
metió un robo en el que desaparecieron 290 mil pesos. La opinión pú
blica insistía en que se trataba de un autorrobo por parte de imo de
los Creel para cubrir un desfalco. Finalmente fueron arrestados tres
humildes personas que se declararon culpables y se rumoreaba que
lo habían hecho con base en torturas.

En cuanto llegó Abraham González a la capital, el periódico £i Co
rreo revivió el caso. El 27 de junio, en el tren proveniente de la Ciudad
de México, arribaron en cañdad de detenidos y para ser juzgados dos
de los implicados, el agente de policía capitalino Antonio Vülavicen-
cio, uno de los encargados de la fabricación y tortura de los supuestos
culpables y el ex jefe de policía de la ciudad de Chihuahua Antonio
Piedras, particularmente odiado porque había sido responsable de la
Policía Secreta y en especial se encargaba de intimidar a los periodis
tas de la oposición. Muchas de las golpizas y arrestos de los antirre-

Sin duda una de las mejores obras sobre la gubematura de González es todavía la
de Almada: Vida, proceso y muerte; ver también: "Big tax reforms in Chihuahua
state", El PasoHerald, El Paso Qulio 31 de 1911), p. 2; y Beezley: "State reform...",
p. 528.

"De Abraham González a...", Osorio GoUection, juUo 7 de 1911.
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eleccionistas habían sido trabajo de Piedras.®" Parecía que al fin se
acercaba la justicia sobre el caso.

Pero las cosas no iban a ser fáciles. El 15 de agosto de 1911, Gon
zález recibió una carta de Madero, quien le escribía respecto al caso
que cada día involucraba más a los Creel:

Reflexionando con serenidad sobre el asunto del Banco Minero se com
prende que, es imposible atribuir al señor Creel o alguno de eUos la cul
pa, pues las cuatro quintas partes del capital del Banco es precisamente
de eUosy es ilógico suponer que se fueran a robar a si mismos, con tanto
escándalo, cuando por medio de hábües combinaciones financieras es
fácü cometer robos de mayor cuantía, sin dejar ningún rastro.®^

Hasta entonces no pasaba de ser una correspondencia privada entre
González y Madero, pero la ingerencia en el caso fue conocida por los
chihuahuenses, ya que el secretario de Gobierno, Braulio Hernández,
publicó el mensaje en la prensa sin la anuencia de González.®® Esto
provocó naturalmente una ola de indignación alentada por la prensa
local, a la que se sumaron las sospechas de si Madero podría o que
rría verdaderamente sujetar los desmanes de los caciques locales,
además de que fue el inicio de la fractura entre los funcionarios.

Mientras tanto en Chihuahua, el tema del día era el asimto de las
candidaturas para gobernador. A mediados de junio, varios grupos
propusieron la candidatura de Pascusil Orozco. Para algunos se trata
ba de una trampa terracista y el comentario de muchos antírreelec-
cionistas fue que no deberían dividirse, "como lo pretenden los Creel-
Terrazas", y que la treta era tan evidente que Orozco no caería en ella,
pues "[pasada] entonces como im ambicioso vulgeir".®®

Pero Orozco aceptó. Siempre parco, dijo que su programa era
"echeir im velo sobre el pasado; pensar tan solo en el presente y labo
rar por el engrandecioiiento y la prosperidad de Chihuahua respetan
do las propiedades tituladas y utilizando todos los elementos sanos
para realizar las obras".®'^ O sea, nada radiceil.

Las hazañas de Piedras contra los periodistas abundaron desde 1906; véase por
ejemplo: "Creyéndolo muerto lo tiraron", La Carreta, El Paso (octubre 30 de 1909),
p. 2.

"Madero a González", archivo INAH, rollo 33, agosto 15 de 1911.

Francisco R. Almada: Vida..., p. 226.

"Sui^en candidatos". El Correo, Chihuahua (junio 20 de 1911], p. 1.

"Pascual Orozco aceptó ya su candidatura". El Imparclal, México Qunio 27 de
1911], p. 1.

68 Chihuahua hoy. 2007

Chihuahua: el año 1 de la Revolución

El 2 de julio, el periódico El Imparclal comentaba el desagrado de
Madero ante la candidatura de Orozco, y al mismo tiempo le envió
una carta en la que le decía: "Según entiendo, no tiene usted la edad
suficiente para aceptar esa candidatura. Por supuesto, que cualquier
cosa que usted haga está en su derecho".®^ En medio de las críticas, a
Orozco no le quedó más remedio que remmciar.

En medio de los conflictos políticos sobre la candidatura de Oroz
co y la de González, aparecieron los conflictos de trabajo. Para ejem
plificarlos, primero tomamos el caso de la localidad de Madera, que
ilustra la forma en la que se conformaron los enclaves extranjeros en
Chihuahua. Era llamada así por la abundancia del pino en su variedad
ponderosa. La propiedad deslindada durante el porfírismo primero se
vendió a la Sierra Madre Land and Lumber Oo., quien la convirtió en
un aserradero que comenzó a formarse a finales de 1906, conocido
como la Ciénega de San Pedro Madera. La extensión total era de un
mUlón 154 mü 102 hectáreas, casi el 5% de la extensión total del esta
do de Chihuahua, y se le eximió de todos los impuestos por un perio
do de veinte años. El ferrocarril Uegóa Madera en febrero de 1907.

Al fracasar las empresas del dueño, el mismo propietario de la Ca-
nanea Cooper Company Charles Greene, se vendió a la Madera Lum
ber Co., ima compañía norteamericana-canadiense organizada por el
doctor Frederick Stork Pearson, considerado como un genio de la in
geniería. Pearson desarrolló el sistema de transportes eléctricos en
Boston y en 1894 fue el jefe de ingenieros del metro de Nueva York,
ima hazaña a sus 38 años. También tenía experiencia en el país, ya
que fue uno de los fundadores de la Compañía Mexicana de Luz y
Fuerza, además de que participó en la construcción de los tranvías de
la Ciudad de México.®® Posteriormente fue asesor en la construcción

de sistemas en Canadá, Brasil, Cuba, Inglaterra y desarrolló en 1911
el sistema de ingeniería eléctrica de Cataluña.

Además de Madera, la compañía construyó otro aserradero lla
mado Pearson (hoy Mata Ortiz] sobre la vía del ferrocarril, muy cerca
de Casas Grandes. Era el más moderno del mimdo. Sus sistemas per
mitían el manejo de los troncos mediante controles eléctricos, en lo
que Pearson era un experto. Al parecer, las condiciones en las empre
sas madereras para los mexicanos eran peores que en las haciendas,
por lo que el trabajo en aquellas era desarrollado iónicamente por los

®® "De Francisco I. Madero a Pascual Orozco", Archivo Madero-INAH, rollo 18,julio
5 de 1911.

®® Pearson falleció junto con su esposa el 7 de mayode 1915, cuando el vapor Lu-
sitania fue hundido por los alemanes.
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trabajadores más pobres, casi en su totalidad migrantes provenientes
del sur del país.

La empresa en conjtmto había comenzado en 1910 a exportar ma
dera a los Estados Unidos por El Paso y a otros países a través de los
puertos de Nueva Orleáns y Galveston hacia Inglaterra y Australia. A
este ultimo se enviaba la madera por el puerto de Manzanillo. Sus
clientes eran los constructores de vías de ferrocarril, postes eléctri
cos y los fabricantes de muebles de madera.

Fue necesario importar técnicos norteamericanos para manejar
la maquinaria y otros para labores administrativas. A principios de
1911 eran mil trabajadores norteamericanos. Para ellos se construyó
un pequeño pueblo donde la compañía levantó 300 casas bien equipa
das, un hotel con cien cuartos, teatro, campo de tenis, de polo, alma
cenes, iglesia y escuelas.

Aparte, se permitía construir albergues para los 3 mü trabajado
res mexicanos y algunos servicios como ima pequeña plaza de toros.
Ofrecía las casas de alquQer a 50 centavos mexicanos al mes. La com
pañía organizaba y pagaba su propia fuerza de policía para mantener
el orden. Como propietaria del lugar decidía qtiién podía residir en
eUa o simplemente visitarla, como lo muestra el ammcio fijado en las
calles por el comisario municipal:

Por la presente hago saber a todas las personas que se encuentren sin
trabajo y sin negocio en la Compañía dentro de esta demarcación, que
serán recogidos por los gendarmes para ser expulsados, pues deben te
ner presente que ni a esta autoridad, ni a The Madera Lumber Company

Limited conviene tolerar vagos.

En julio de 1911 se estimaba que podía producir 1 mülón 300 mil pies
cúbicos de madera al día, o lo que era lo mismo, 50 carros de ferroca
rril diariamente a El Paso.®®

Al triunfo de la Revolución, los habitantes mexicanos solicitaron a
González que Madera se convirtiera legalmente en pueblo, pues así
tendrían posibilidad de obtener un terreno propio y de no ser expul
sados cuando perdían el trabajo,- podrían tener su panteón y enterrar
a sus muertos sin tener que pagar a la empresa; podrían además ins-

Francisco R. Almada; Apuntes históricos, p. 28.

"Expert americans bound for Madera", El Paso Morning Times, El Paso (julio 13 de
1911), p. 1; "Pearson lumber awaits shipment", E¡ Faso Herald, El Paso (diciembre
28 de 1911), p. 4 y "250 mües of lumber each day's run". El Paso Herald, El Paso
(febrero 1 de 1912), p. 1.
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talar una pequeña tienda, lo que estaba prohibido, pues solamente las
concesionadas a los orientales eran las iónicas que podían existir, y en
fin, como mexicanos podrían beneficiarse de muchas maneras del au
ge económico de la zona. González inició las negociaciones con la
compañía, pero los gerentes se negaban a cualquier acuerdo. Por
principio, exigían una alta indemnización por ceder el terreno que se
ría el fundo legal del pueblo y otras cesiones. (González envió varios
negociadores, incluso llegó a promulgar el decreto de creación del
pueblo, pero sin efectos prácticos.

Por su parte, los trabajadores de la minería, entre quienes mu
chos habían engrosado las filas revolucionarias desde noviembre de
1910, enviaban cartas a los diarios quejándose de malos tratos y arbi
trariedades por parte de los directivos de las empresas. Desde el Mi
neral de Santa Eulalia, a veinte kilómetros del centro de la ciudad de
Chihuahua, los obreros enviaron un escrito a El Correo en donde des
cribían sus demandas, entre ellas ocho horas de trabajo, en lugar de
diez; aumento de salario; que se acabaran las tiendas de raya; que las
negociaciones mineras hicieran sus pagos diariamente en efectivo,
pues de otra manera se veían obligados a pedir préstamos que se les
daban al 30 o 40 por ciento mensual.

Los trescientos trabajadores de la fundición de Ávalos, en la ciu
dad de Chihuahua, también se pusieron en huelga el 4 de julio; los
motivos: la disposición de la gerencia para que se descontara un peso
mensual a los obreros y empleados con objeto de cubrir el sueldo de
un médico yanqui que la compañía tenía a su servicio y por la explota
ción económica que con eUos ejecutaba la tienda de raya. Los obreros
desfilaron por las calles de Chihuahua de manera pacífica. En el plie
go petitorio que mostraron a González incluyeron la frase "Apóyenos
y nosotros lo apoyaremos".®®

De acuerdo con El Padre Padilla, en la construcción de la presa La
Boquilla, sobre el Río Conchos, continuaban trabajando en 1911 alre
dedor de mil 500 obreros, quienes a principios de octubre protesta
ron contra los altos precios de la tienda de raya y por un incremento
de salarios. La empresa se negó terminantemente a considerar un au
mento debido a que llevaba considerables retrasos en su plan de ope
raciones y no podía aumentar más su presupuesto; por lo referente a
la tienda de raya, el 16 de octubre, González reunió en Camaigo a los
funcionarios de la empresa y representantes de los trabajadores para
llegar a im acuerdo. Allí, la empresa se comprometió a facilitar el

"Setter employees strike". El PasoMoming Times, El Paso Quilo 5 de 1911), p. i.
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transporte de los obreros una vez por semana a Camargo para que
los trabajadores hicieran sus compras en caso de que la tienda local
les pareciera muy cara; pero se negó a aceptar las demandas de sala
rio. El movimiento de protesta, segrln se decía, estaba promovido por
la recién creada Confederación Nacional de Trabajadores.^"

La creación de la Confederación Nacional de Trabajadores en
Chihuahua es un hito en la historia nacional. Antecedió incluso un
año a la creación de la Casa del Obrero Mimdial en la Ciudad de Méxi
co, que frecuentemente ha sido citada como uno de los primeros pa
sos del sindicalismo mexicano."^ El 5 de julio se anunciaba una mar
cha para celebrar su formación y al día siguiente se decía que la mani
festación había sido todo im éxito.

La larga comitiva [...] llevaba una descubierta de 20 hombres y una reta
guardia de otros tantos de la Guardia Nacional, al mando del coronel
[Cástulo] Herrera. A la cabeza de la procesión era conducida ima farola
triangular en cuyas caras se leían las siguientes inscripciones: "Equidad
y Justicia", "Igualdad en los pagos", "Trato correcto al operario".

A eUa concurrieron 2 mil trabajadores de once sociedades mutualis-
tas; además, las orquestas locales habían participado con sus ejecu
tantes ameniz£indo la marcha. Al día sigtoiente apareció la reseña de la
inauguración de dicha confederación en el Teatro de los Héroes, y dio
a conocer sus bases constitutivas."®

Por primera vez los obreros hablaban de cara al poder, pública
mente, y entonces pudieron reconocer en qué medida sus reclamos,
sus sueños, su cólera, eran compartidos por otros subordinados con
los que no habían estado en contacto directo. El éxito, o al menos la
apariencia de ser escuchados, imprimió una capacidad organizadora
asombrosa.

Con la efervescencia obrera, los empleados de los tranvías de la
ciudad de Chihuahua manifestaron su intención de irse a la huelga;
los motivos eran que durante los últimos dos meses, debido al con
flicto revolucionario, los pasajeros habían disminuido, por lo que
aceptaron de buena gana trabajar una hora gratis para la compañía,
pero finalizado el problema querían que se les comenzara a pagar

"La huelga en La Boquilla", El Padre Padilla, Chihuahua [occubre 17 de 1911].

3'' "Se declararon en huelga los operarios de una fabrica de hilados", El Imparcíal,
México (julio 6 de 1911), p. 4.

"Bases constitutivas de la Confederación Nacional de Trabajadores", El Padre Pa
dilla, Chihuahua Qulio 6 de 1911), p. 1.
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normalmente, además de un aumento de salario debido a la creciente
carestía de los bienes de primera necesidad."" El director dé la empre
sa no contestó a las demandas laborales. A todo esto se mencionaba

que entre las prerrogativas de la empresa se contaba con que no pa
gaba impuestos a cambio de cobrar a 6 centavos el pasaje, pero siem
pre había cobrado 8 centavos. Esto motivó una demanda del goberna
dor para cobrarle los impuestos atrasados.

Muchos de los principales agitadores de la revolución maderista
eran empleados de comercio. El domingo 24 de junio se reunieron
200 de ellos en una manifestación en demanda de su domingo Ubre.
Se dirigieron a Palacio de Gobierno, donde se les dio garantías de que
el gobierno haría todo lo posible por ayudarlos. Una comisión de em
pleados se reunió posteriormente con la Cámara de Comercio y estos
en principio se mostraron de acuerdo, siempre que todos aceptaran
cerrar.

Entre las huelgas se contaban las de empleados de la fábrica de
hilados y tejidos La Concordia. El pliego de peticiones"* es por demás
evidente de las condiciones de trabajo: reducción a diez horas de tra
bajo: cinco en la mañana y cinco en la tarde; 25% de aumento salarial;
indemnización por accidentes de trabajo; 1.25 como salario mínimo
cuando por causa del material el obrero no alcanzara esa cifra; y, au
mento de salarios de 50 a 75 centavos a las señoritas y a los niños que
trabajaban en la fábrica.

Otro movimiento fue el de los panaderos. Tenían una tradición or
ganizativa desde 1907 cuando fundaron la Sociedad Mutualista de Pa
naderos Nicolás Bravo, y entre sus miembros varios tomaron las ar
mas en 1910, entre ellos Pabloy Martín López, que después se harían
famosos villistas. Los operarios hicieron ima marcha por las principa
les calles de la ciudad; solicitaban un aumento de 25% y lograron que
todas las panaderías les pagaran un precio uniforme por su trabajo;
es decir, una especie de contrato colectivo:

Suplicamos a los propietarios de panaderias 110 obreros del gremio, ten
gan a bien generalizar el pago del trabajo. Sujetos a la siguiente tarifa que
juzgamos equitativa: por arroba de pan francés, .75; de pan de menu
dencia 1.25; de pan de maíz y pan fino, 2.00; de semita de agua. 60. He
mos fijado los anteriores precios con el objeto de que los señores propie
tarios de las panaderias se abstengan de hacerse competencias que no

"Petición de inspectores, conductores y motoristas". El Padre Padilla, Chihuahua
(junio 29 de 1911), p. 2.

"Los empleados de La Concordia...", El Correo, Chihuahua (julio 5 de 1911), p. 1.
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los benefician en nada y que recaen solo sobre nosotros perjudicándo

nos grandemente.®^

Lo lograron el 12 de julio, pero pocos días después se quejaron de
que a los líderes obreros nadie quería darles trabajo como una forma
de represalia por haber hecho el movimiento.®®

Era evidente que a cada momento González estaba entre la espa
da y la pared. Legalmente no tenia manera de conceder las peticiones
de los trabajadores, y por la otra era evidente que si no los apoyaba se
deterioraba su liderazgo. Así, el 21 de julio lanzó el Decreto sobre el
Arbitraje Obligatorio para Resolver los Conflictos de Trabajo en el que
señalaba que ante cada conflicto laboral, tanto los empleadores como
los obreros que disfrutaran de la exención de impuestos en virtud de
contratos o concesiones, tendrían obligación de someterse al arbitra
je de ima comisión integrada por ima persona nombrada por el Ejecu
tivo, otra designada por la empresa y otra por los obreros, con el fin
de impedir las huelgas y de que estas terminaran satisfactoriamente
para obreros y empresarios, pero obviamente estaba limitada a las
empresas que disfrutaran de una exención de impuestos.

Otro conflicto laboral interesante sucedió en la Aduana de Ciudad

Juárez. A raíz de la toma de esta ciudad en mayo de 1911, los emplea
dos huyeron a El Paso, y como no reconocían al gobierno maderista,
no regresaban a sus labores, así que este los sustituyó con personal
revolucionario, en total unos sesenta trabajadores.®^ En esos días,
Gustavo Madero buscó entre los papeles de la Aduana y encontró que
el gobierno mexicano tenía sesenta mil pesos depositados en El Paso,
los que se utilizaron para gastos de la Revolución durante la estancia
de Madero en Ciudad Juárez y para solucionar el conflicto con Oroz-
co y Villa. A la renuncia de Díaz y con el gobierno interino, el secreta
rio de Hacienda, Ernesto Madero, les pidió a los antiguos trabajado
res que se reintegraran, lo que aceptaron de buena gana, pero el pro
blema era los revolucionarios que ocupaban ya esos puestos, además
de que temían que se les fincaran responsabilidades por los sesenta
mil pesos provenientes de los fondos de la nación que había tomado
Gustavo.®® A Ciudad Juárez Regó un comisionado, quien se encargó

35 "Los panaderos piden más salario", El Padre Padilla, Chihuahua (julio 6 de 1911],
p. 1.

36 "Mal proceder", El Correo, Chihuahua (julio 20 de 1911], p. 1.

6^ "La situación en Ciudad Juárez", El Diario, México (agosto 13 de 1911], p. l.
®6 "De Abraham González a Ernesto Madero", Osorio Collection, rollo 2, junio 24 de

1911; sobre el papel de Gustavo Madero, ver: Ira Bush: Gringo Doctor, p. 214.
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de divulgar que sumisión consistía endespedir a los nuevos emplea
dos de la Aduana, restituir en supuesto a los antiguos y castigar pe
nalmentea quienes habían colaborado con lo del "préstamo".®®

Después de todo, por las prisasde firmar el convenio de paz. Ma
dero olvidó refrendar algunos actos revolucionarios, comoese. Ade
más, la transición pacífica no reconocía la existencia de un intervalo
revolucionario, o sea finalmente los empleados de la Aduana le ha
bían dado ese dinero aim particular comúnycorriente. El problemay
los rumores tardaron muchos meses sin resolverse, entre amenazas
de despidoy de tomas de las instalaciones, pero finalmente los anti
guos empleados no fueron reinstalados, al menos en Ciudad Juárez.

La ilusión democrática

En cuanto a las elecciones, apenas había amainado la tormenta entre
las candidaturas de Orozcoy González cuando el 10 de agosto se re
unieron en el Teatro de los Héroes de la ciudad de Chihuahua los re
presentantes de los clubes políticos antirreeleccionistas en la Primera
Convención Democrática paradesignar candidatos a lapresidencia y
vicepresidencia de la república, al mismo tiempo que nombrar a una
comisión para que asistiera a la convención del recién formado Parti
do Constitucional Progresista.

En Chihuahua todo hacía pensar en ima fiesta democrática. Allí
se determinó que Madero y Vázquez (3ómez serían sus candidatos a
presidente y vicepresidente, respectivamente, y que la comisión esta
ría presidida por uno de los miembros más conocidos de los clubes
maderistas: el doctor Luis de la Garza Cárdenas.

Madero había decidido disolver el antiguo Partido Antirreeleccio-
nista y sustituirlo por el Constitucional Progresista, a la vez que cam
biar de candidato a la vicepresidencia, al doctor Vázquez Gómez por
Pino Suárez. Había despedido del gabinete a los hermanos Vázquez
Gómez, y estos, resentidos, habían comenzado una fuerte campaña
de críticas hacia Madero, pregonando el hecho de que a diferencia de
este y su gabinete, eUos estaban en contra de los licénciamientos, a la
vez que no cejaban en su intento de ir a las elecciones figurando el
doctor como candidato a la vicepresidencia, ahora por el nuevo parti
do.

La convención nacional se reunió el domingo 27 de agosto en el
Teatro Hidalgo de la Ciudad de México con delegados de mil quinien-

66 "Shakeup in Juárez is ordered". El PasoHerald, El Paso (julio31 de 1911], p. a.
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tos clubes. Por la mañana se designó a Juan Sánchez Azcona -el ope
rador político por excelencia del maderismo- como su presidente:

Los primeros días pasaron tensos pero sin incidentes ante la unanimi

dad de la candidatura para presidente de la república. Pero la sesión del

primero de septiembre fue un maremagnum de confusiones [...] y de
bromas. Fue el día de la votación para elegir vicepresidente. El dilema

era Vázquez Gómez o Pino Suárez. Los delegados eran nombrados y res

pondían diciendo por quién votaba, anotándose el número de votos en

un pizarrón. Guando los delegados respondían, hacían comentarios jo
cosos pues todos sentían la tensión imperante y al mismo tiempo la gra

vedad del momento. Unos se levantaban y decían: "Voto por Pino Suá
rez" y un coro respondía: "por la consigna, por la consigna"; otro dijo:

"Voto por Pino Suárez y no por Vázquez Gómez porque no queremos en

dilgarle una suegra a Madero" lo que provocó la risa de la concurrencia,

y así en adelante.

Llegó el tumo de la votación a la delegación de Chihuahua. Votó a fa

vor de Pino Suárez. Se armó el escándalo cuando se mostró un telegra

ma de De la Garaa dirigido a Vázquez Gómez en donde le avisaba que los

clubes chihuahuenses, reunidos, le daban su voto por determinación de

los clubes reunidos en asamblea. El desorden fue completo en la Con

vención, pero Sánchez Azcona logró controlar la escena, los votos de la

delegación chihuahuense fueron considerados válidos y finalmente Pino

Suárez fue el vencedor.

El anuncio de lo sucedido en la capital de la república cayó como una
bomba entre los representantes de los clubes democráticos en Chihua
hua. Se fijó por todas partes de la ciudad de Chihuahua un anuncio para

reunirse en el Teatro de los Héroes, que se Uenó con tres mü asistentes

el 5 de septiembre y fue necesario la presencia de los rurales pues se te
mía que los ánimos se desbordaran. AUí, el doctor De la Garza dijo que

"en la Convención se desataron las pasiones y que en vista de las disi

dencias habidas entre el Sr. Madero y el Dr. Vázquez Gómez, se resolvió

por la delegación chihuahuense cambiar la candidatura vicepresidencial

por la de Pino Suárez" a lo que siguió im silencio del auditorio que se an

toja sepulcral. Después tomaron la palabra algunos oradores quienes

hablaron en el sentido de que debieron haber mantenido la candidatura

de Vázquez Gómez y eran aplaudidos a cada momento, finalmente se re

dactó un documento en el que se alegaba contra la candidatura de Pino

Suárez como "impuesta al pueblo de México" dirigida al Partido Constitu

cional Progresista y se convocó a una manifestación que recorrió las

principales calles de la ciudad contra "el tirano yucateco".""

76 Chihuahua hoy, 2007

L

Chihuahua: el año 1 de la Revolución

En Chihuahua, la candidatura de González para gobernador si
guió su camino. Es interesante reseñar la mecánica electoral usada
entonces en Norteamérica y que por primera vez se utilizaba en Méxi
co. Fue estrenada con la candidatura de González y posteriormente
se convirtió en un ritual semioficial mexicano. Rafael Sánchez Esco

bar narra que fue escogidoy recomendado por Silvestre Terrazas co-,
mo orador por sus dotes personales, aunque no conocía personal
mente a Abraham González. Viajó por el estado visitando los clubes
políticos, los que se comprometían a preparar los mítines en donde
reunían a buena cantidad de electores para que escucharan a los pro
pagandistas acerca de las virtudes cívicas del aspirante. Al día si
guiente se presentaba el candidato en la población y encontraba un
auditorio favorable. Esta gira se hacía atmque "no era más que tma
fórmula ya que sabíamos perfectamente que D. Abraham obtendría
en los comicios el voto unánime de sus coterráneos

El 16 de septiembre se instaló la XXVIII legislatura local, que de
claró gobernador electo a Abraham González del 4 de octubre de 1911
al 3 de octubre de 1915. Al reseñar la toma de protesta de González,
los diarios de Chihuahua lo hicieron como si se tratara de una de las
fiestas populares más importantes de la historia de la ciudad y señala
ron que al final, en medio de la euforia, "se lanzaron vivas a González,
a Orozco, a Chihuahua, siendo también imposible evitar algunos
mueras que se lanzaron a Pino Suárez".'^®

Lo que siguió fue la elección para presidente y vicepresidente. En
total en Chihuahua, para presidente Francisco I. Madero obtuvo 415
votos de delegados -la elección era indirecta- y Cástulo Herrera im
voto. Para vicepresidente, Pino Suárez tuvo 227 votos; Vázquez Gó
mez se llevó 165; Iglesias Calderón 23 y León de la Barra im voto. To
dos coincidieron en que el triunfo de Pino Suárez fue una verdadera
sorpresa, lo que incluso propició el rumor de que la votación había si
do alterada. El Correo había hecho una encuesta diariamente en don

de el favorito era Vázquez Gómez. Así que la victoria de Pino Suárez
fue muy mal recibida en Chihuahua.

Después llegó Madero como presidente electo a visitar Chihua
hua el 30 de octubre, y a pesar de todos los resentimientos, los testi
gos comentan una cálida recepción de 20 mil personas. Hubo dos
oradores en el mitin de la plaza púbHca; el primero hizo un elogio de

"La Convención desconocida". El Padre Padilla, Chihuahua (septiembre 6 de
1911), p. 1.

Sánchez Escobar: Narraciones revolucionarias..., pp. 32-33.

"El nuevo gobierno", El Correo, Chihuahua (octubre 5 de 1911), p. 1.
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Madero, pero el otro lo hizo de Vázquez Gómez, lo que arrancó mu
chos aplausos del público. Después tocó al tumo a Madero, quien pri
mero hizo el elogio del gobernador de Chihuahua y del general Pas
cual Orozco, pero cuando pretendió hacer lo mismo con Pino Suárez,
el público comenzó a gritarle "iPino no!, ¡Pino no!", hasta que Madero
perdió completamente la paciencia y gritó: "Si no queréis a Pino Suá
rez, siseadme a mí también! Lo peor vino cuando lanzó ima serie
de diatribas contra Vázquez Gómez y "el pueblo, en masa, por res
puesta a los ataques punzantes de Madero, vitoreó al Doctor estruen
dosamente cada vez que su nombre era pronunciado".'^''

En el mitin apareció fugazmente Pancho Vüla, aparentemente ya
perdonado de sus arrebatos del 13 de mayo. Había establecido una
carnicería en el mercado municipal y constantemente el gobernador
González recibía quejas en el sentido de que allí se expendía pura car
ne de ganado robado, pero ntmca quiso hacer alguna averiguación.

Después se hizo público el antmcio de que González sería incor
porado al gabinete maderista. Todo parece indicar que esto fue a su
gerencia de los Terrazas ante Madero, ya que González se mostraba
intransigente en cuestiones como los impuestos y lo del Banco Mine
ro, así que Madero decidió "sacarlo" del estado de Chihuahua.

Al parecer, hasta ese momento González había sido invitado a for
mar parte del gabinete como secretario de Instrucción Pública y Be
llas Artes,''® un cargo bastante simbólico comparado con la importan
cia del estado de Chihuahua. Lo más sorprendente fue que varios de
los propios miembros del gabinete maderista criticaron este ofreci
miento, como Manuel Calero, diciendo que no tenía la estatura para la
silla que había ocupado durante el porfirismo su suegro don Justo
Sierra. Calero fue implacable en su apreciación: "era [González] per
sona inculta, sin más experiencia administrativa que la que había po
dido adquirir en Chihuahua en su empleo de inspector de coches de
sitio".''®

La legislatura local le aprobó fast track una licencia por tres meses
y nombró como interino a AureUano González, sin relación familiar
con el anterior. Era un abogado y distinguido miembro de los clubes
antirreeleccionistas, que no había participado en la lucha armada. Es-

Almada: Vida..., p. 71.

"El señor Madero en Chihuahua", El Padre Padilla, Chihuahua (octubre 31 de
1911), p. 1; "Rechazaron los elogios que hizo Madero al gobernador de Yucatán",
El Pais, México (octubre 31 de 1911), p. 1.

Beezley: Insurgent Governor..., pp. 173-174.

Manuel Calero: Un decenio..., p. 76.
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to ahondó los resentimientos en los que sí habían olido el olor de la
pólvora.

Sánchez Escobar describió el hecho del que fue testigo en Chi
huahua:

La noche para la cual se anunció la salida del señor González no pudo
efectuarla debido a que ese mismo pueblo que lo había designado para
que rigiera sus destinos, acudió en masa a la estación y levantó algunos

tramos de vía para impedir que el tren procedente de Ciudad Juárez y
que pasaría por Chihuahua para esta capital (Ciudad de México) conti

nuara su marcha trayéndose al mandatario. En vista de ese simpático ac
cidente y ima vez convencidos los manifestantes de que entre el pasaje
no se encontraba don Abraham, se permitió que la vía quedara expedita
y el convoy prosiguió su marcha. Y a la noche siguiente y sin que nadie

se diera cuenta de ello, en ima de las estaciones cercanas abordó el tren

y vino a esta capital [...]."'

Orozco fue invitado a la toma de posesión de Madero. Su llegada a la
Ciudad de México causó gran expectación, pues se le veía como uno
de los jefes natos de la Revolución. El chihuahuense avecindado en la
capital de la república, Jesús Urueta, fue el encargado del discurso en
una manifestación en su honor, previa a su llegada, que^recorrió las
caUes de la Ciudad de México:

Durante el trayecto, fueron ensordecedores los vítores y aplausos lanza
dos en honor del general Orozco, pero al llegar frente a él, el entusiasmo
de la multitud no tuvo límites, traduciéndose en diversidad de gritos de
júbüo y placer por conocer al héroe más querido de la pasada revolu
ción.'®

Por la mañana del 6 de noviembre de 1911, una escolta de revolucio
narios permaneció a las puertas de la casa de Madero en la calle de
Berlín, en espera de que saliera para dirigirse a Palacio Nacional; en
eso llegó Pascual Orozco:

La multitud aplaudía frenética a Orozco, que humildemente contestaba
con inclinaciones de cabeza y llevándose el fuete a la altura del sombre-

" Sánchez Escobar: Narraciones revolucionarias mexicanas..., p. 27.

'® "Gran manifestación en honor del general Pascual Orozco", El Pais, México (no
viembre 6 de 1911), p. 1.
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ro. La ovación al valiente general, que vestía traje de casimir azul marino
y sobrero tejano, duró varios minutos/®

Pero parecía no querer deirse cuenta de su popularidad:

Orozco imperturbable cabalga rígido sobre su corcel, sin volver el rostro
a los que lo aclaman, ni saludar con ima ligera inclinación de cabeza, ni

sonreír un solo instante, conquistándose ese día el mote de "la esfin
,» 50

ge

En Palacio se encontraban reunidos algunos maderistas y también
don Enrique Creel y su esposa, la señora Terrazas de Creel. Casi las
mismas familias que habían estado invitadas por Porfirio Díaz al Baile
del Centenario el año anterior. Madero no logró convencer a Pino Suá-
rez para que admitiera la cartera de secretario de Gobernación y Gon
zález tuvo que aceptarla a última hora. La salida de Abraham Gonzá
lez envalentonó a los empresarios y hacendados de Chihuahua: una
vez más habían logrado imponerse y demostrado sus influencias y
poder ante el gobierno central. Esto hizo que muchos de los acuerdos
logrados entre trabajadores y patrones se vinieran abajo. Los que te
nían trabajo veían desaparecer sus reivindicaciones laborales y la
venganza se cernía sobre sus líderes. En la presa de Conchos, apenas
Abraham González había salido del estado cuando se suspendió el
tren que llevaba a los trabajadores a Camargo los fines de semana, tal
como se había resuelto anteriormente, y aunque los empleados se
quejaron ante Aureüano González, este no logró \m nuevo acuerdo.^^

El 6 de enero, 3 mil trabajadores del Mineral de Santa Eulalia se
declararon nuevamente en huelga pidiendo aumento salarial del 25%,
ocho horas de trabajo, pensión para las viudas de accidentes de traba
jo y media pensión cuando alguno de eUos se inutilizara en las labores
de las minas.

Pronto se conjuró el peligro cuando Aureliano González y Pascual
Orozco se presentaron en el mineral pidiendo cordura a los trabaja
dores porque la huelga llevaría también a la paralización de la Fundi
ción de Ávalos, con el consecuente desempleo de 500 obreros. Lo
único que se logró fue el pago por incapacidad, que no seria mayor de
1.75 pesos diarios.^® Posteriormente el líder, Antonio Gámez, fue dete-

"La escolta del Sr. F. I. Madero", El País, México (noAdembre 7 de 1911), p. 1.

Fernández Guel: Episodios..., p. 142.

"¿Habrá otra huelga?", El Correo, Chihuahua (noviembre 13 de 1911), p. 1.
"Santa Eulalia strike is ended". El Paso Herald, El Paso (enero 13 de 1912), p. 11.
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nido como instigador de la huelga pese a las protestas de sus compa
ñeros, quienes alegaban que no existia delito a perseguir. El gobierno
dio 216 pases de ferrocarril a trabajadores que no quisieron seguir
trabajando en Santa Eulalia.

Gomo parte de la ofensiva patronal, en Parral, los empleados de
las casas comerciales protestaron porque los dueños los obligaron a
trabajar nuevamente los domingos, rechazando los derechos a aten
der los servicios dominicales de la iglesia.^®

Las protestas emanaron de todas partes,- una de ellas provenia de
los habitantes de seis haciendas bajo el liderazgo de Oástulo Herrera,
el antiguo ferrocarrilero chihuahuense, uno de los primeros en reci
bir nombramientos militares por parte de Abraham (González:

Que siendo objeto de vejaciones y malos tratamientos por los propieta
rios de las mencionadas haciendas [...] porque algunos nos lanzamos a
la revolución para derrocar a la tirania -escribían-, los hacendados que
rían forzarlos a pagar los daños que habían producido los combates. Só
lo se había recogido parte de la cosecha de ese año, y los hacendados
trataban de forzar a sus peones a entregarles casi todo, con lo que los
privaban del minimo necesario para sobrevivir.®^

A lo anterior se sumaban otras denuncias, como en la Hacienda de
San Felipe, donde los trabajadores hicieron una huelga para protestar
contra el intento de los patrones para entregar una parte mayor de la
cosecha,- los Terrazas aumentaron de uno a seis pesos el derecho de
pastoreo y en otros, como en Janos, Porfirio Talamantes, tmo de los
líderes más notables, se quejaba de que "a mi y a otras personas se
nos están perdiendo nuestras milpas porque [loshacendados] no nos
han querido dar agua para regarlas".®®

Y todavía más, se sumaron los rumores de que muchos ex revolu
cionarios buscaban a Orozco. Unos alegaban la injusticia de los licén
ciamientos; el hecho de que localmente Abraham González había ac
tuado de manera injusta relegando a lOs ex combatientes de los pues
tos políticos,- además argüían la traición de Madero a las demandas
populares de democracia, como en el caso de Pino Suárez,- y también
se reproducían rumores de que Luis Terreizas seria fuertemente in-

53 «Parral cleks protest against Sunday wark", El PasoHerald, El Paso (enero 13 de

1912), p. 11.

Friedrich Katz; Pancho Villa, t. i, p. 165.

Ibídem, p. 166.
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demnizado por los daños sufridos durante la Revolución, cosa que no
había sucedido con ningún combatiente revolucionario.

Hasta entones, en Chihuahua había tma relativa tranquilidad, a
diferencia de Morelos, donde el 28 de noviembre Zapata había procla
mado el Plan de en el que en su artículo tercero nombraba co
mo jefe a Orozco, qtiien no aceptó el nombramiento, pero su mención
era evidencia plena de la popularidad nacional del caudillo norteño.
Días después, Emüio Vázquez Gómez, el hermano del ex candidato a
la vicepresidencia, alentó a sus partidarios desde San Antonio para
que se proclamara en la capital de la República el Plan de Tacubaya,
en el que se acusaba de todo lo imaginable al actual presidente y se
dedicaron a cortejar a Orozco para pasarlo de su lado.

Dxirante la presidencia provisional, muchos discrepantes de Ma
dero habían intentado por todos los medios atraer a Orozco. Antes del
Plan de Ayala, Andrés Mohna Enríquez, el 23 de agosto de 1911, sus
cribió en Texcoco un plan en el que se especifica el fraccionamiento
de las grandes propiedades, desconoce al gobierno de De la Barra,
asume él mismo las funciones del Ejecutivo y Legislativo y sugiere un
consejo especial integrado por Pascual Orozco y Emiliano Zapata.^®
Otro caso sucedió cuando en ima sesión de los partidarios del general
Bernardo Reyes, tm delegado hizo xm panegírico de Pascual Orozco, y
a coro los asistentes gritaban; "Viva Pascual Orozco."®^

Incluso Ricardo Flores Magón le dirigió tma carta en donde reco
nocía que era imo de los hombres "que con mejores intenciones le-
vsintaron el estandarte de la Revolución a favor de Francisco I. Made

ro", y después de recordarle que ni siqtoiera se había logrado tma cosa
tan simple como el sufragio efectivo, evidenciado por la imposición de
Pino Suárez, le pregtmtaba si valdría la pena derramar sangre por ese
nuevo gobierno, a la vez que lo invitaba a formar parte del Partido Li
beral.®®

Madero, enterado de todo esto, sospechaba que no podría confiar
plenamente en Orozco y comenzó a explorar la posibilidad de tma
contraparte en caso de que se rebelara. A finales de 1911, Vüla recibió
tm recado en el que se le pedía que fuera a la capital del país. De
acuerdo con las memorias de Vüla, la conversación fue la sigtoiente:

"El plan", en: Fabela: Documentos históricos de la Revolución Mexicana. Revolución y
régimen maderista, doc. 329, vol. II, p. 76.

Citado por Mayar: Mexican Herald, México (saptiambra 14 da 1911), p. 58.
"Da Ricardo FlorasMagón a Pascual Orozco. LosÁngelas, Oíd., 17da saptiambra
da 1911", Cuadernos del Norte, n. 17 (noviambra-diciambre da 1991).
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—^Te he mtmdado Uaniar—medijo el señor Madero con su habitual fran-
que2;a— paraquemedigas cómo andaOrozco, pues tengo deélmuyma
los informes.

—Señor —le respondí—, Orozco se pasea muchocon don Juan Greel
y conAlberto Terrazas, y usted sabebienquienes son esos señores. Es
todo lo que le puedo decir a usted de Orozco.

—Oye, Pancho —agregó mirándome a losojos—, y si Orozco traiciona
al gobierno, ¿tú serías fiel al gobierno queyo represento?

—Sí señor —^le contesté sin vacüar—, cuente usted conmigo de todo
corazón.

Extendió la mano, me diouna cariñosapalmadita y me dijo:
—¡Eso esperabayo de ti! Vuelve a Chihuahuay estámuypendiente de

la actitud de Orozco paraquemecomuniques loque ocurra.®®

Maderose entrevistódespués con Orozco el19de enero.Lepidióque
lo apoyara para que González no tuvieraproblemasen la prórroga de
su licencia comogobernador del estado.A su regreso a la ciudad de
Chihuahua, el 26 de enero, Pascual Orozco le envió a Madero el texto
de su rentmcia, que fue publicado en losdiarios locales. Le decía, en
tre otras cosas:

Procure rodearse de hombres verdaderamente desinteresados, cultos y
patriotas, que ardientemente colaboren conusted en lagran obra de re
dención de un pueblo en esta época de transición en que todos y cada
uno de los altos colaboradores deben ser eminentemente aptos, tanto

por su patriotismo como por su prudencia, para llevar a feliz término los
problemas trascendentales y difícües queactualmente se agitan y de cu
ya resolución dependenen gran partela ruinao la prosperidad de nues
tra querida patria.

Lo anterior fue tomado como tma seria crítica a Madero y muy co
mentada entre los chihuahuenses. En la respuesta, a cargo del secre
tario de Gobernación, se le pide mantenerse al frente de sus tropas
hasta el primero de marzo siguiente. ¿Cuál sería la razón?; sin duda
que González en lo personal no estaba interesado en prorrogar su li
cencia como gobernador que vencía el 15 de febrero y mientras tanto
Orozco debería garantizar la paz en el estado.

59 Guadalupe ViUa: Pancho Villa..., p. 460.
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Finalmente, el orozquismo

El 31 de enero, el cónsul maderista en El Paso, Enrique C. Llórente,
informó haber escuchado rumores de que se preparaba un levanta
miento y que sería dirigido por Pascual Orozco, lo que predispuso a
muchos maderistas de la capital de la república, pues al resultar cier
to el levantamiento, parecía corroborar el resto de la infoimación.®°

El levantamiento tuvo muchos antecedentes, entre otros el que,
como parte de las intenciones de im licénciamiento progresivo, se
dispuso que los cuerpos de rurales dependientes de la Secretaría de
Gobernación redujeran sus efectivos en Chihuahua, y de los 300 sol
dados del cuerpo de rurales que guarnecían Ciudad Juárez fueron li
cenciados casi la mitad; en respuesta, se lanzaron a la caUe a los gri
tos de "¡Viva Zapata!". El pretexto era también el rumor de que Orozco
había sido cesado como jefe de los rurales.

Además, habían sido retiradas algimas consideraciones para los
soldados maderistas, entonces rurales. Como ejemplo, el Hospital Ci
vil les hizo saber que en adelante ya no los atendería en caso de enfer
medad o heridas, debido a que el gobierno había retirado su aval y se
negaba a cubrir las cuentas de intemamiento y curaciones.®^ Así que
la posibilidad de im futuro sin empleo, sin ingresos y con \m frío gla
cial que rompió todos los antecedentes en la zona (fueron 48 días de
heladas en los que se llegó incluso a los 20 grados centígrados bajo
cero) fueron condiciones importantes para su decisión. El resto lo hi
zo el descontento generalizado y las noticias en los diarios sobre la in
transigencia de Zapata con Madero, lo que le ganó a aquel una fuerte
simpatía entre los chihuahuenses.

Así, el miércoles 31 de enero, como a las seis y media de la tarde,
los 300 rurales que se encontraban en la pleuza al grito de "¡Viva Zapa
ta y muera Madero!", aprehendieron al jefe de armas y al comandante
de policía, destituyeron al presidente municipal y lo reemplazaron
por un ferviente orozquista, Santiago Mestas, quien dijo: "[esto] fue
una demostración contra Madero. Si fuerzas federales atacan Juárez,

defenderemos la ciudad y el gobierno que yo represento". Y a la pre
gunta de qué haría en caso de que llegara Orozco, respondió: "No
creo que luchemos contra él". Otro de los sublevados, el tercero en el

"Llórente al Secretario de Relaciones Exteriores", AHSRE, LE 817, t. 208, enero
31 de 1912.

"Sick mexican soldiers cannot enter hospital", El Paso HeraJd, El Paso (enero 8 de
1911], p. 2.
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antiguo orden de jerarquía, Salvador Carranza, dijo al ElPasoMorDing
Times que "no sabía con certeza si estaban o no a las órdenes de Za
pata (¡!) Pero que lo que sí sabía era que estaban contra el gobierno de
Madero".®®

Por las calles circulaba un manifiesto firmado por Luis Fernández
y José Inés Salazar -dos antiguos magonistas quienes se habían rebe
lado y tomado Casas Grandes- en el que pedía a los chihuahuenses
"que no aceptaran ahora la nueva tiranía de los Madero apoyada por
los antiguos porfiristas, y la imposición arbitraria de personajes como
Pino Suárez. La revolución no había sido hecha para cambiar a unos
tiranos por otros sino para remediar los malesnacionalescomola im-
peirtición de justicia, una tasa justa de impuestos destruyendo el favo
ritismo que hace recaer sobre los más pobres un peso insoportable,y
una justa división de la propiedad territorial". Declaraban que su mo
vimiento estaba a favor del Plan de Tacubaya organizado por Emilio
Vázquez Gómez.®®

Orozco se encontraba entonces en Cusihuiriachi, cerca de la ciu
dad de Chihuahuay tan pronto comosupo de los sucesos en Ciudad
Juárez, solicitó a Madero su apoyo con armas y municiones. Desde
ahí envió tm telegrama a los rebeldes manifestándoles que en esas
horas difícilespara el país era cuando se necesitaba que manifestaran
su patriotismo y llegó a la capital del estado el 1 de febrero por la no
che.

El 2 de febrero, a las cinco de la mañana, un grupo armado de 90
personas asaltó el establecimiento penitenciario en medio de ima
enorme confusión porque entre los atacantes y defensores todos se
reconocían como maderistas. El conflicto parecía originado porque
en el interior se encontraba preso im ex combatiente maderista, Anto
nio Rojas, acusado de incitar a un motín en un pueblo serrano.®'̂ Se
supo de una orden de traslado a la penitenciariade la Ciudadde Méxi
co y sus antiguos compañeros consideraron exagerado e injusto el
castigo y decidieron liberarlo. Además, el día anterior recibieron la or
den de licénciamiento muchos de los soldados rurales estacionados
en la ciudad de Chihuahua.

Lo de Rojas no era el único motivo. En la opinión púbüca-había im
fuerte resentimiento porque mientras a Rojas se le juzgaba severa-

62 "Troops revolt...", El Paso Moming Times, El Paso (febrero 1 de 1912), p. l.

62 "Zapata conspiracy is shown", El PasoMorningTimes,El Paso (febrero 1 de 1912),
Extra, p. 1.

6^ "Llutenant of Rojas is to have a mUitary tritd", El Paso HeraJd, El Paso (enero 8 de
1911), p. 2; "A favor de Rojas", El Correo, Chihuahua (enero 27 de 1912), p. 8.
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mente por un supuesto cargo, a los implicados en el asunto del Banco
Minero, es decir a Antonio Vülavicencio y Antonio Piedras, se les con
cedía un amparo para obtener su libertad, con lo que sentían que la
justicia quedaba nuevamente burlada, ahora por el clan maderista. La
alegría de su llegada como prisioneros el 27 de jtinio se convertía en
amarga desilusión y sospecha de traición.

Poco antes de la una de la tarde, Antonio Rojas s£ilió de la cárcel
en medio de la confusión, entró a una de las casas cercanas al edificio
de donde S6dió armado de máuser y pistola en compañía de otras per
sonas, también annadas; a su paso era reconocido por los curiosos y
se le fueron agregando simpatizantes a su comitiva, de tal manera
que cuando Uegó a Peilacio de Gobierno para conferenciar con Aure-
liano González eran más de quinientos. Rojas entró solo a Palacio y
hablaron durante media hora acompañados de Pascual Orozco. El go
bernador interino le ordenó que volviera a la cárcel. Rojas aceptó que
no debía andar en Ubertad y aceptó regresar a la cárcel custodiado por
un miembro de la policía, pero en el camino "se escapó". Rojas dijo
que no regresaba a la prisión "porque se lo había impedido el pueblo",
además de que estaba decepcionado de la justicia que se hacía contra
los ex revolucionarios. Ni Orozco o alguno de los rurales intentaron
nada contra Rojas.®^ Los implicados en el caso del Banco Minero per
manecieron encarcelados y se reportaba que Piedras había sido heri
do.

Rojas y su gente se estacionaron en las afueras de Chihuahua y
entre la población corrió el temor de que tomaría la ciudad, pues era
evidente que los rurales no solamente no estaban dispuestos a com
batirlo, sino que era clara su simpatía por el jefe insurrecto. Rojas se
atrevió a solicitar al gobernador comida y frazadas para su gente a
cstmbio de no atacar Chihuahua. Marión Letcher, el cónsul norteame
ricano en Chihuahua, dijo que el gobernador le confesó que había sa
tisfecho las demandas de los rebeldes y que Rojas mantuvo su pala
bra.®® Así que Aureliano González no contaba ni siqmera con tm solo
rural; solo quedaba Francisco Vüla.

El cónsul Letcher reportaba: "Estoy sorprendido por el enorme
descontento contra el gobierno".®^ Y días después agregaba: "El Esta
do [de Chihuahua] se encuentra unificado contra el gobierno federal y

"Ataque infructuoso a la penitenciaría de Chihuahua", El Monitor, Chihuahua (fe
brero 3 de 1918), p. 1.

En Gener Z. Hanrahan: Oounter Revolution along the Border, Salisbury (Carolina
del Norte), p. 8.

"Letcher to Secretary of State", RDS, 812.00/2725, febrero 2 y 5 de 1912.
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estallará una Guerra abierta si entran tropas federales al Estado [...]
Elcontrolde los líderessobre los soldados es problemático y las auto
ridades civiles están desesperadas".

Orozco salió de Chihuahua. Dejó una guarnición a la mitad de la
ruta y llegó a Ciudad Juárez a las 11 de la noche del 3 de febrero. Prác
ticamente solo, se entrevistó con los representantes de los alzados.®®
Les hizo ver que estaba todavía al mando de las tropas de rurales y
que gestionaría para que el gobierno reconsiderara la situación y se
les devolvierana sus puestos.®® Aldía siguiente se dirigió a la guarni
ción de la plaza donde habló a los soldados y les pidióque aceptaran
el cambioa la guarnición de la ciudad de Chihuahua y otros lugares
mientras otros rurales vendrían a reemplazarlos. Allí tuvo suerte, pe
ro cuando estaba en el Cowboy Park dirigiéndose a otro grupo de ru
rales, no se escuchaba ni tm solo grito de "iviva!" a favor de Orozco.
Los hombres enviaban periódicamente a im grupo para vigilar las
afueras en caso de que los soldados de Orozco entraran a la ciudady
se iniciara el combate, y por momentos estuvo a pvmtode desatarse la
violencia contra el propio Orozco.Muchos de los amotinados se opo
nían violentamente a ir a Chihuahua porque temían ser castigados allí
por el delito de rebelión y porque también recelaban que fuera ima
trampa de Orozco y tma vez fuera de la ciudad, sin temor a que la
balacera desatara la intervención norteamericana, los soldados amo
tinados fueran fusilados. Solo cuando todos los jefes aceptaron, los
militares estuvieron de acuerdo con ir a Chihuahua. En el camino,
muchos de los amotinados se lanzaron desde el tren y regresaron a
Juárez, según eUos porque no querían dejar solas a sus familias. Al
gunos aceptaron trasladarse a la capital del estado una vez que se au
torizó que los acompañaran sus familiares.^®

Al mismo tiempo, el 4 de febrero, la Comisión Permanente de la
Cámara de Diputados discutió brevemente el asunto de la secesión de
Chihuahua de los Estados Unidos Mexicanos. No se Uegó a ningún
acuerdo y aparentemente se desechó, pero durante algunos días pa
recía inminente.^^ De acuerdo con Letcher^ la negativa de Orozco a
asumir la gubematura se debía a que sus partidarios lo presionaban

"Good ordersways Juárez", ElPaso Mornlng Times, ElPaso (febrero 4de1918), p.
1.

"El motín de Ciudad Juárez", El País, México (febrero 6 de 1912], p. i.

"Orozco wins onmission", ElPaso Morning Times, El Paso (febrero 5de1912), p. i;
"Juárez quiet and that's all". El Paso Morning Times, El Paso (febrero 6de 1912), p'
1.

Hanrahan: GounterRevolution..., pp. 2-3.
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para que al mismo tiempo proclamara la secesión, a lo que Orozco se
negaba terminantemente:"[...] afortunadamente la firmeza de Orozco
y el miedo a las complicaciones internacionales detuvieron la sece
sión".^®

De todas las noticias alarmantes por esos días, que como puede
verse eran bastantes, ningtma conmovió tanto a los chihuahuenses
como la de que Braulio Hernández, el ex secretario de gobierno de
Abraham González, se había pronunciado contra él y contra Madero
proclamando el Plan de Santa Rosa, lanzándose a la lucha armada con
una veintena de hombres.^®

En vista de la situación, Abraham González salió de la Ciudad de
México y el 5 de febrero Uegó a unos cien kilómetros de Chihuahua,
donde el tren fue detenido porque los puentes fueron quemados por
los mdlitantes del Plcin de Santa Rosa. Así regresó a Torreón para to
mar la ruta a Piedras Negras, y por territorio norteamericano a El Pa
so. En su camino envió a Madero su renuncia como secretario de Go

bernación. Había aprovechado el momento para regresar porque, co
mo le comentó a Isidro Fabela:

No era posible que yo estuviera conforme con las gentes que no siendo
revolucionarios, sino al contrario, enemigos de la Revolución, pretendie
ran la ejecución de actos que me parecían contrarios a nuestros princi

pios revolucionarios. Yo no estaba conforme con la política que se seguía
en México siendo yo el titular de Gobernación. Por eso preferí renunciar

al alto cargo que tenía en el gabinete presidencial, para volver a mi pro

vincia, donde según mi punto de vista, yo sería más útil que en im minis

terio donde me sentía fuera de lugar.^*

Abraham González retomó la gubematura y trató de resarcir su popu
laridad. Proclamó que se repartirían 300 mil pesos entre las viudas y
huérfanos de la Revolución para aliviar su condición económica, lo
que de inmediato fue considerado como tma especie de "compra" de
opinión pública. Trató de poner en práctica tm programa de reorga
nización económica, para lo cual contrató un empréstito de 6 millones
de pesos garantizados por el gobierno federal a un 5% de interés.^®
Explicó que se gastaría de la siguiente manera: 2.5 mülones para pro-

Ibídem, p. 10.

Véase Ramírez Ceballos: "El manifiesto revolucionario de Braulio Hernández".

""" Fabela: Documentos..., t. II, p. 113.

"EUsworth to Secretary of State", 812.00/2880, febrero 11 de 1912; y "Letcher to
Secretary of State", RDS, 812.00/2844, febrero 13 1912.
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gramas de irrigación, 2 millones para comprar tierras y repartirlas, un
millón para el establecimiento de im banco de crédito rural y 50 mil
pesos para equipamiento de escuelas. El plan fue desde luego aproba
do por el Congreso del Estado.

Pero quienes se preocuparon seriamente por el regreso de Gon
zález fueron los empresarios y terratenientes de Chihuahua. Temían
que otra vez volviera el problema de los obreros, las tierras, los im
puestos y demás. Era evidente que Madero no había podido retener a
González en la capital. La única solución para ellos parecía ser la de
colocar a Orozco en la gubematura para echar definitivamente a Gon
zález.

En la zona de Casas Grandes, todo seguía en poder de los "vaz-
quistas". Los rebeldes habían interrumpido el tráfico ferroviario y la
comunicación telegráfica. El cónsul norteamericano Edwards repor
taba que la zona estaba fuera del control del gobierno de González y
que los rebeldes hacían demostraciones antinorteamericanas.^^

Y es que como parte de las políticas porfiristas de venta de tierras
a extranjeros, habían florecido en la zona de Galeana y Casas Gran
des las colonias mormonas y las empresas norteamericanas. La pri
mera comunidad mormona se fundó en 1886 con 575 habitantes. En

1899, ya el cónsul norteamericano en Ciudad Juárez solicitaba tma
delegación en Casas Grandes debido al enorme número de norteame
ricanos en la zona. Decía que los mormones eran 650, más unos 2 mil
700 en los alrededores de la zona de Casas Grandes y entre 500 y mü
en las minas y ganadería en las montañas. Mientras que el pueblo ten
dría unos mil 500 habitantes.^®

Los mexicanos se sentían amenazados para 1910 por las periódi
cas compras de tierras por los mormones y por las ventajas que se les
daban, como las exenciones de impuestos. Pueblos como Ascensión,
Palomas, con muchos migrtintes de la guerra del 47 o la de la compra
de La Mesüla, es decir los expulsados de EEUU después del 48 o 52,
£ihora eran invadidos en México por los norteamericanos y sus em
presas ganaderas, mineras o forestales.

Además, para estimular la inmigración se había aceptado que las
autoridades locales de los campos menonitas fueran nombradas por

Beezley: Inaurgent Governor..., p. 188.

"Edward to the State Department", RDS, 812.00/2751, febrero 7 de 1912¡ "Rebelds
are raiding mormon colonies". El PasoMoming Times, El Paso (febrero 8 de 1912),
p. 2.

"Informe del cónsul norteamericano en Ciudad Juárez", BUSO, rollo mp 122,
abrü 28 de 1889.
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ellos mismos, por lo que rmo de ellos era el responsable de la presi
dencia municipal, otro de Correos, o sea una extensa autonomía que
por cierto no tenían los mexicanos en el resto del país. A la llegada de
los rebeldes, estos destimyeron a los funcionarios mormones y colo
caron a los mexicanos. Entre 250 y 300 hombres bajo el mando del
antiguo magonista José Inés Saleizar recorrieron la región atacando
las colonias mormonas. Las condiciones eran cada vez peores para
los colonos y comenzó el primer éxodo por la inseguridad y los se
cuestros.^®

La Hacienda de Corralitos, de propiedad norteamericana y que
sus acciones se cotizabcin en la bolsa de valores de Nueva York, con
500 mQ hectáreas, 40 mil cabezas de ganado fino y 2 mil caballos, fue
atacada al grito de "Estados Unidos para los gringos y México para los
mexicanos",®® lo mismo que otras empresas establecidas en los alre
dedores. La fábrica de Pearson no fue molestada, pero los norteame
ricanos que trabajaban ahí comenzaron a hiiir abarrotando aún más
los hoteles en El Paso. Además, la Hacienda de San Luis, ima de las
más grandes de Luis Terrazas, fue saqueada por im grupo de entre
400 y 500 rebeldes.®'^

Muy pronto los rebeldes de Casas Greindes sumaron irnos mü
hombres armados y en un manifiesto nombraban a Orozco jefe del
Ejército Libertador, al mismo tiempo que reivindicaban el lema zapa-
tista de "Tierra y libertad".®®Pero Orozco rechazó terminantemente la
nominación.

El 28 de febrero era evidente la movilización de los casagrandinos
hacia Ciudad Juárez. Al igual que en mayo del año anterior, pero en
tonces a nombre del maderismo, Emilio Campa envió un aviso a los
extranjeros solicitándoles que salieran de la ciudad o tomaran pre
cauciones. El consulado norteamericano aconsejó a sus connaciona
les que abandonaran la ciudad.®® El 27, a las 7 de la mañana, 700 hom
bres se lanzaron al asalto de Juárez, y luego de haber intercambiado
algunos disparos, los defensores se rindieron. Dos días después llegó

79 "Rebels plvinder under colony", El Paso Morning Times, El Paso (febrero 10 de
19121, p. 1; "American again radided by Salazar", El Paso Morning Times, El Paso
(febrero 26 de 1912}, p. 1.

80 "Hovihgion tells of mexicaui outrages", El Paso Herald, El Paso (mayo 29 de 1913],
p. 3.

81 "32 refugees arrive from below Juárez", El PasoMorning Times, El Paso (febrero
10 de 1912), p. 1.

00 El documento se encuentra reproducido en: Juan Gualberto Amaya: Maderoy los
auténticos..., 1946, pp. 370-371.

00 "La loma de Ciudad Juárez", El Correo, Chihuahua (marzo 9-10 de 1912), p. 2.
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a la ciudad Antonio Rojas con otros setecientos hombres, con lo que
la guarnición de Juárez llegó a casi dos rml, además de los simpati
zantes de la ciudad.®"

Ante la inminente remmcia de Orozco, ima asamblea de más de
200 comerciantes de la ciudad de Chihuahua nombró xma comisión

para que lo entrevistaran y le suplicaran que permaneciera al frente
de sus hombres hasta que se calmara la situación, pero el general
contestó con otra negativa, agregando que cesaría en el mando a las
doce de la noche del 29 de febrero.®®

Al día siguiente, a la renuncia de Orozco, unas 200 personas se
reunieron frente al Palacio de Gobierno con mantas demandando la
renuncia del gobernador González. Entre los manifestantes, tomaron
la palabra Jesús R. Valles, ex jefe político de Parral en 1910 y Antonio
Cortázar, del grupo de los Terrazas. Después de escucharlos, Abra-
ham González se encaró con eUos respondiendo que si alguna queja
tenían contra él, usaran los medios legales, y que respecto a su re
nuncia, si más de 48 mil votantes lo habían elegido no era posible
atender la petición de 200 manifestantes.®®

Recordemos las palabras de Ramón Puente: "Varios empleados y
algunos diputados que habían permanecido con él, en esos instantes
se escabulleron como por encanto. Todos huían o se apartaban de él,
quizá movidos por irresistibles remordimientos",®^

Sin duda, los partidarios de González y Madero daban una ver
sión parcial de los hechos que ha sido hasta ahora la predominante
en el análisis del periodo. Por ejemplo, de acueiúo con el cónsul nor
teamericano Letcher, la demostración había sido algo muy bien orga
nizado por los terracistas. A mediodía se habían reclutado, a cambio
de tragos y pases en los tranvías, a todos aquellos que quisieran to
mar parte en la demostración, además hubo una enorme orquesta. El
organizador, según el cónsul, era Antonio Cortázar, emparentado con
la familia Terrazas.®®

El día 2 por la noche, los partidarios de Orozco organizaron im
baile en su honor en el Teatro de los Héroes, y a la 1:30 de la madru
gada del día 3 le informaron que se aproximaba im tren a la ciudad

"Stimson, Secretaiy of War to Secretary of Commerce and Labor", RINS, BI3, fe
brero 29 de 1912.

Almada: Vida,.., p. 122.

Almada: La Revolución..., 1.1, p. 298,

Puente: Pascual Orozco..., pp. 63-64.

"Cónsul Llórente to Secretary of Foreing Relations, AHREM, LE 735, marzo 4 de
1912; "Letcher to Secretary of State", RDS, 812.00/3192, marzo 4 de 1912.
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con fuerzas de Pancho Villa. Así que Orozco salió del local, se dirigió a
qmenes habían sido sus subalternos apenas tres días antes y los en
vió al encuentro de Villa. La batalla no fue considerable, apenas una
escaramuza e inmediatamente después de derrotarlo, Orozco puso
im telegrama a los jefes militares de Ciudad Juárez (Rojas, Salazar y
Hernández] en el que les comentaba el suceso y les pedía que se re
unieran con él en la ciudad de Chihuahua, "siempre que se sometie
sen y coadyuvasen a guardar el orden".®®

En agosto de ese año -o cinco meses después-, el secretario de
Crozco recordaba:

Ni Orozco ni yo debíamos estar en la revuelta. Días antes de que estalla
ra el movimiento, él, como yo, disgustados del giro que habían tomado
las cosas por la falta de cumplimiento de las más beUas promesas de la

revolución de 1910, habíamos resuelto trasladamos a los Estados Uni

dos y vivir áUí esperando que quizá alguna vez se realizaran los ofreci
mientos de amplia libertad y de justicia hechos al pueblo, que por alcan

zar esos bienes, no había vacilado en sacrificar su vida. Estábamos pro
fundamente decepcionados, pero resueltos por igual a no poner

obstáculos a la marcha de la administración, y nuestro propósito se hu
biera cumplido, pues teníamos dispuesto para el viaje hasta los automó

viles que debían Uevamos a la frontera, cuando tma comisión de perso
nas muy respetables, entre señoras y comerciantes, se acercó a Pascual

Orozco pidiéndole protección para Chihuahua debido a que Francisco
Villa avanzaba sobre la ciudad, al frente de tma horda de 800 hombres

dispuestos a cometer todo tipo de atropellos [...] la suerte estaba ya
echada. A Pascual no se le ocultó que al enfrentarse con VUla lo había he
cho "de facto" contra el gobierno a cuyo servicio estaba el citado Villa;

pero se resistía a enfrentarse francamente al gobierno. Más tarde, en la

creencia de que acaudiüaria una causa justa aceptó la jefatura del movi

miento revolucionario que le ofrecían Salazar, Rojas, Campa y otros je
fes, y la revolución lo reconoció desde entonces como el supremo árbi-

tro de sus destinos.®®

No hay duda de que a Orozco no le quedaba más remedio que rebe
larse, enfrentarse a sus antiguos aliados o el exilio. Con o sin él, la re
belión ya estaba en marcha. A partir de entonces se desencadenó lo

"Telegrafía a Salazar, Rojas y Hernández", E¡ Correo, Chihuahua (marzo 4-5 de
1912), p. 1; "Villa is said to be loyal to Madero", EJ Paso Herald, El Paso (marzo 4 de
1912), p. 1.

"Una entrevista con Górdova", El Imparciál, México (agosto 25 de 1912), pp. 1-2.
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que se llamó la "revuelta de Pascual Orozco". La posterior historiogra
fía de la Revolución Mexicana, conmuy pocas excepciones, siguió el
mismo caminoque las publicaciones oficiales de esos días, en la que
simplemente se hablabade Orozco y de sus seguidorescomoim mo
vimiento reaccionario financiado por la oligarquía local. Hoy debe
mos revisar todo el año 1 de la Revolución con una nueva óptica y las
sorpresas son muchas.
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Introducción

A Ciudad Juárez se le asocia como una ciudad violenta donde
las ejecuciones, tráfico de drogas y, lamentablemente, críme
nes de mujeres, contribuyen a otorgarle una m a ama que

hatrascendido a través de los medios de comunicación emasas mas
allá de las fronteras nacionales. Históricamente, e °
que pesa sobre esta ciudad podría explicarse apartir de fenómenos
soches como la prostitución, la drogadicción, cnmm^dad yvicio. - , ^Qonifiró durante las tres primerasque la prensa escna en f 1™°' de la prosatuta, del
écadas del sig o si, aun g páginas de los periódicos

contrabandistay del crimmal de destacar lo negati-
ela época, como si ^snera imágenes yrepresentaciones

vo de esta localidad, ste . gocial contribuyó para que la
que la prensa trasmitió al ^ ^3^^
Sente creyera (todavía) que Ciudad Juar
límites sociales ymorales. noblación no puede explicarse

Sin embargo, la vida tambiénhubo
Unicamente aparar de una vi^ón cotidianidad que
prácticas culturales Aginas, pero en menor medida
la prensa escnta destacó enme P® ^citar algunos ejem-
con relación a lacriminaüdad y P^ carnavales,
píos. En este sentido, las ^ presentaban alternativas de
las fenas, el eme, por mena reglamentos de la época que los
entretenimiento fangar 1 ¿e aqueUas que procedían de los
picaron decentes ^ ^
girosnegros". Sila mala famaae uiuua
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currencia de fenómenos sociales negativos, entonces las diversiones
aprobadas socialmente representan la contraposición y por tanto la
"buena fama" de la ciudad.

No obstante que la prensa escrita en español -lo digo así en refe
rencia a periódicos de Ciudad Juárez y El Paso- fijó la agenda pública
con temas que contribuyeron a la mala fama, es evidente que también
publicó distintas formas de diversión cotidiana de la población que
poco se ha dado cuenta de ellas de tal manera que contribuirían a
abundar en la historia cultural de la frontera norte.

De acuerdo con lo anterior, el presente estudio tiene como objeti
vo dar cuenta de la vida cotidiana de la población de la zona Ciudad
Juárez-El Paso a través de las corridas de toros. Una de las finalidades
de estas páginas es mostrar que el entramado cultural no solo lo
constituyeron negocios de "pésima reputación". Destacaremos que
las corridas de toros en el espacio fronterizo mexicano trascendieron
más aUá de la imposición de la frontera política entre México y Esta
dos Unidos al reunir en un mismo espacio a \m público de dos países
con marcados contrastes económicos y culturales. Por otra parte, se
pretende subrayar que pese la existencia de una simplia afición por
las corridas de toros, y además ubicarse entre tma de las diversiones
públicas de mayor concurrencia, conforme ha transcurrido el tiempo
han dejado de organizarse, de tal suerte que se corre el riesgo de que
una tradición que data de la Colonia, cuando menos para Ciudad Juá
rez tiende a perderse.

Las fuentes consultadas corresponden a periódicos publicados
en español en Ciudad Juárez y El Paso, documentos de archivo histó
rico y una bibliografía, aimque mínima, especializada en tauroma
quia.

La delimitación temporal inicia con la construcción de la primera
plaza de toros en Ciudad Juárez hacia finales de la década de los no
venta del siglo XIX. A partir de ese hecho se relatan las distintas tem
poradas taurinas durante los primeros veinte años del xx y se marca
\m énfasis entre 1920-1930, pues de acuerdo con las fuentes consul
tadas, en los primeros cinco años el coso taurino del espacio fronteri
zo mexicano fue sede de importantes temporadas de corridas de to
ros con la presencia de destacados toreros de México y España.
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El coso taurino de Ciudad Juárez

Las corridas de toros en Ciudad Juárez, durante la década de los vein
te, pueden describirse como un tipo de diversiones públicas de carác
ter binacional que reunían gente que compartía raza, costumbres y
lenguaje a pesar de la frontera política que les fue impuesta. Estos
eventos, en otros cosos taurinos del interior del país -como la Plsiza
de Toros México, considerada la más importante para la época-, esen
cialmente eran ima entretenimiento público que reunía en su mayoría
a mexicanos, mientras que la de Ciudad Juárez se convertía en lugar
predilecto de taurófilos de dos países que le daban tm carácter inter
nacional que no poseía la plaza de la capital de la república.

Las corridas de toros fueron otra opción cultural para la pobla
ción de Ciudad Juárez y El Paso. En ese contexto se plantea que ante
el descrédito generado por las diversiones reprobadas socialmente y
por la prensa, las corridas de toros aceptadas socialmente como di
versión familiar significaron la contraparte a la mala fama de Ciudad
Juárez que los periódicos poco a poco y de manera "escandalosa" da
ban cuenta en la información que emitían a la población.

Las corridas de toros se conocen también como "lidia de toros",
"fiesta brava", "tauromaquia" o "el toreo". Para algunos estudiosos es
el "arte del toreo",^ya que muestran que torear tiene ciertas normas y
que sin ellas "las corridas dejarán de ser corridas de toros".® Sin duda,
el tema es complejo y merecería una explicación detallada para defi
nirlas; sin embargo, no es el objetivo de este trabajo, que solo trata de
dar cuenta de estos eventos como "la diversión favorita de los mexica

nos, de los españoles, de los portugueses, de los franceses del Medio
Día, de los peruanos, de los ecuatorianos y de los venezolanos; no lo
son de los demás pueblos del mundo hispano porque inexplicable
mente se les prohibe, alegando que constituyen un espectáculo salva
je".® En este caso, la diversión era de juarenses y paseños.

Las corridas de toros en Ciudad Juárez datan de finales del siglo
XDC." Al otro lado del río Bravo se prohibían las corridas de toros, pe-

* Domingo Ortega: El arte del toreo y Ja bravura del toro, p. 14.

® Gregorio Corrachano: Teoría de las corridas de toros, p. 15.
^ Alfonso de Icaza: "¡Pan y Toros!", en: Jorge Fosado Falderas: Los toros, fíesta de la

raza, p. 36.

^ En 1887 se dio a conocer en la prensa de El Paso una de las primeras noticias en
relación con la construcción de una plaza de toros en Paso del Norte. La noticia
causó regocijo entre la población, pues históricamente las corridas de toros se
practicaban en México desde la Colonia. En Estados Unidos estaban prohibidas
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leas de gallos y de box, ya que eran vistas como espectáculos sein-
grientos por el castigo que se sometía a los animsiles. Más criticables
eran las peleas de box, pues se consideraba inadmisible que dos hu
manos se sometieran al castigo que ponía en riesgo su vida. Además,
las corridas de toros no eran parte de la cultura anglo, si no más bien
se atribuía como una diversión y una tradición más arraigada en la
cultura hispana.

Los espectáculos prohibidos al otro lado del río colocaban a Juá
rez como atractivo turístico que la propia Cámara de Comercio de El
Paso promovía mediante folletos impresos entre los visitantes que lle
gaban a la ciudad. La cercanía geográfica entre las dos ciudades co
municadas por los puentes internacionales también contribuía a pro
mover el turismo, pues el visitante no tenía que recorrer grandes dis
tancias para llegar a Ciudad Juárez. La afluencia de turistas que
buscaban diversión daba un carácter binacional e internacional a los

eventos públicos, por lo que el espacio fronterizo mexicano competía
con los mejores destinos turísticos del mundo.

Así, la primera plaza de toros en Ciudad Juárez, según fuentes
históricas, corresponde a la de San Pablo que los hermanos Melchor y
Ángel Calderón, comerciantes y terratenientes, "construyeron de ma
dera a finales del siglo xrx en la intersección que hoy conforman las
caUes Guerrero y Ramón Ortiz".^

La Plaza de San Pablo, construida con tablas y vigas a manera de
rodeo, resultaba incómoda para el público que se daba cita al espectá
culo tatirino. La gente tenía que permanecer bajo los candentes rayos
del sol, el viento y la lluvia. El espacio abierto, por una parte, permitía
aprovechar la luz solar, pues regularmente la fiesta brava se organiza
ba después del mediodía. Bajo la jefatura política de Silvano Monte-

las corridas de toros, así que la idea de construir una plaza atraería público de
Texas y de Nuevo México. Además, las corridas de toros en Ciudad Juárez signi
ficaron una diversión pública bastante concurrida y se ubicaba al mismo tiempo
en una forma de distracción en la que interactuaban gente de ambos lados de la
frontera. Las corridas serian un redituable negocio y en el coso taurino de Ciudad
Juárez transitaron famosos toreros españoles y mexicanos. Varios de eUos toma
ron la alternativa en ese espacio, así como también algunos tuvieron mala tarde
[El Paso Times, diciembre 18 de 1887].

^ El Paso Herald, octubre 16 de 1899. En cuanto al año en que se construyó la Plaza
de Toros San Pablo por los hermanos Calderón, el periodista David Pérez López,
en su artículo "Tarde de toros", que publicó en Internet, señala que fue en 1899,
mientras que Willivaldo Delgadillo y Maribel Limongi en su libro La mirada desen
terrada. Juárez y El Paso vistos por el cine (1896-1916) señalan otra fecha de edifica
ción al narrar que "La plaza de San Pablo fue el escenario de la corrida de toros
filmada por Enoch Rector en Ciudad Juárez en febrero de 1896" [p. 46). Otra fuen-
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mayor en 1903, la Plaza de San Pablo fue demolida para dar paso al
Mercado Luis Terrazas, que posteriormente cambiaría elnombre por
el de Cuauhtémoc.®

Años más tarde, en pleno siglo xx, otros acaudalados comercian
tes y poseedores de vastas propiedades en Ciudad Juárez, los herma
nos Mariano y José Samaniego, construirían en 1903 la Plaza de To
ros Pañi, junto al hipódromo, y un año después, en 1904, con la cons
trucción del nuevo Teatro Juárez surgen "las diversiones que
predominaron en la vida de la ciudad".^ Así se inició la época de es
cándalo.® Durante las dos primeras décadas del xx, la Plaza de Toros
Pañi sería sede de importantes corridas donde diestros toreros espa
ñoles y mexicanos, con sus llamativos trajes de luces y enjutados al
cuerpo, divirtieron al público de Juárez y El Paso.

Toros y beneficencia pública

La organización de corridas de toros, cuyo propósito por un lado era
el lucro y por otro la beneficencia pública, ponía de manifiesto que los
recursos económicos que los gobiernos estatal y federal destinaban
al sostenimiento de escuelas y hospitales en Ciudad Juárez resulta
ban insuficientes, de manera que obligaba a la autoridad mtmicipal a
buscar otras fuentes de financiamiento que contribuyeran a sostener
la infraestructura social de una población cercana a los 20 mü habi
tantes.

Las escuelas públicas® eran insuficientes para dar respuesta a la
demanda de una población infantil en aumento. Algo similar sucedía
con el Hospital Civil, el único para toda la población que, paradójica-

te que da la razón a David Pérez López es la noticia que la prensa de El Paso dio a
conocer en relación con la nueva plaza de toros de Ciudad Juárez, cuyo costo de
construcción fue de 10 mil dólares. Solo hombres ricos como los hermanos Cal
derón, que por muchos años invirtieron en distintas diversiones públicas, princi
palmente cines, podían sufragar tal cantidad de dinero.

® David Pérez López: "Tarde de toros", Internet.
^ El Paso Herald, enero 29 de 1902. En 1902, la prensa de El Paso informó que el

doctor Samaniego tenía la intención de construir ima nueva plsiza de toros en
Ciudad Juáirez con una inversión de 20 mil dólares y sería construida con piedra
y adobe.

®Óscar J. Martínez se refiere a lasdiversiones públicas gueerancalificadas dein
morales, como las cantinas, garitos, burdeles, fumaderos de opio, entre otros,
que en conjunto contribuían a otorgar esa mala fama de Ciudad Juárez que per
sistía en el imaginario social. Por otro lado, las diversiones públicas y familiares
significaron otro tipo de distracción y esparcimiento que no contribuicin a esa ma-
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mente, se encontraba en una situación grave, pues padecía la caren
cia de médicos, enfermeras y equipo que le permitiera dar respuesta
a las necesidades de salud de la población.

El aumento de giros negros generaba empleo y por otro contri
buía al incremento del índice de hechos violentos con la concurrencia
de heridos por armas de fuego y blancas; además, prohferaban las
enfermedades venéreas. Todos estos problemas de salud recaían en
el mencionado hospital y en la mayoría de los casos no podía atender
por falta de espacio y personal médico.

El subsidio que el a3amtamiento y el gobierno del estado destina
ban al nosocomio resultaba insuficiente, lo que obligaba a la autori
dad y a grupos sociales a buscar fuentes de financiamiento. De suerte
que los eventos públicos para grandes masas se ubicaron en el objeti
vo de conseguir los recursos económicos que hacían falta al hospital
y a las escuelas de la localidad. Se estima que el cupo de la plaza tau
rina sumaba entre tres mü y cuatro mil personas sentadas.

Las carencias en infraestructura social (hospitales, escuelas, et
cétera] motivaron que diversas organizaciones sociales (gremios mu-
tuaMstas, empleados de dependencias públicas como la Aduana] y
otras unieran esfuerzos para el recaudo de recursos económicos des
tinados a las instituciones con más carencias y demanda entre la po
blación. Aimque a ciencia cierta se desconoce hasta ahora si los pro
pietarios de los giros negros también participaron en este tipo de
eventos de beneficencia, hace suponer que así fue, pues las concesio
nes de sus negocios estaban al arbitrio de la autoridad municipal y de
la Oficina de Gobernación de Gobierno del Estado.

El doble propósito de lucro y de beneficencia pública de las corri
das de toros de aficionados, y en algunos casos de las llamadas con
cartel, no solo representaba un buen negocio para las empresas de
espectáctolos que tenían la concesión de la plaza durante ciertas tem
poradas del año, sino también para el municipio que recibía un por
centaje del total recabado por concepto de entradas, que destinaba al
Hospital Civil y a las escuela primarias.

la fama; sin embargo, los visitantes y aun aquellos que nunca habían puesto un
pie en Ciudad Juárez calificaban por igual todo tipo de diversión; es decir, creían
que en la ciudad todo era vicio y perversión [Ciudad Juárez: el auge de una ciudad
fronteriza a partir de 1848, p. 54].
AHCJ, enero 25 de 1927. Un informe de finanzas municipales de 1920 a 1926
muestra que en 1924, el gobierno del estado de Chihuahua destinó la cantidad de
16 mil pesos para escuelas de Ciudad Juárez, mientras que el impuesto del 2%
que se destinaba para hospitales apenas sumó cerca de 5 mil pesos en los seis
años.
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Las corridas restaban la creencia de que en Ciudad Juárez preva
lecía el vicioy la corrupción, por lo que este tipo de eventos de bene
ficenciadaban cuenta de otra cotidianidadcon diversiones aprobadas
y abiertas a todas las familias desde el punto de vista de las buenas
costumbres, moral impoluta y, sobre todo, con calificación de diver
siones sanas que permitían al trabajador reponer el desgaste físico de
las jomadas laborales, contrarrestar el estrés y disrniniiir la tentación
de divertirse en lugares pecaminosos donde dejaría todo su salario y
consumiría alcohol y otras sustancias prohibidas cuya repercusión
sería el desajuste del núcleo familiar.

No todo resultaba positivo en las corridas de toros. En la época
prevalecía el problema de un aumento considerable de ebrios y en
consecuencia el alcoholismo consuetudinario.^" Según los reportes
policiacos, ebrios y escandalosos eran levantados de la vía pública pa
ra llevarlos a la cárcel municipal. Posiblemente, al calor de las copas
ingeridas durante las corridas, había aquellos que continuaban la in
gesta de bebidas en las cantinas de la ciudad, de tal manera que en la
plaza adquirían el estatus de gente decente para luego caer en las ga
rras del vicio y la descalificación social y moral. Moral porque algunos
y bajo el efecto del alcohol perdían todo el recato y se desnudaban en
la vía pública, hecho calificado como un atentado a la moral pública,
según el reglamento de policía y buen gobierno.

Aunque los diarios locales no daban la misma importancia en la
primera plana a lo que acontecía en la plaza de toros, las secciones
deportivas y de sociales se nutrían de estos eventos y lo informaban a
través de la crónica periodística. La nota negativa sobre la ciudad por
lo regular aparecía en las primeras planas y no así aquella cotidiani
dad generada por diversiones públicas aceptadas socialmente; no
obstante, se observaba que tanto reporteros y cronistas eran aficiona
dos a las corridas de toros, de tal suerte que destacaban con amplios
textos sus apuntes sobre los eventos que mostraban otra imagen de
la ciudad.

Aquella tarde del 2 de mayo de 1920, en punto de las 4:30, estaba
anunciada la presentación del matador de toros Doroteo Esquivel,
Carbonero Grande. Por primera vez se presentaba en la Blfiiza de Toros
de Ciudad Juárez para lidiar cuatro toros de la Ganadería Ojitos. La

Había más de una docena de personas que fueron encarceladas por ebriedad. Es
ta situación de personas ebrias en la vía pública, por tui lado generaba considera
bles recursos económicos al municipio, pero por otra desencadenaba un proble
ma social que motivó la creación de grupos sociales que se oponían a la venta in
discriminada de bebidas embriagantes que el municipio autorizaba.
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corrida había sido organizada con la finalidad de que el 25% de las en
tradas se destinara a mejoras de los hospitales de la localidad; por
tanto, no se esperaba que el torero, como la ganadería, estuviera pre
cedido de cartel; es decir, que para poder otorgar cartel a la ganadería
tenía que "presentar cuatro novilladas durante el año ante el edil, para
que este, cumpliendo el requisito, otorgara la certificación a la gana
dería para que se considereira de reputación.^^

El anuncio publicitario comprendía texto en español y en inglés,
pues era sabido que en El Paso había aficionados a la fiesta brava,
aunque aUá las corridas de toros estuvieran prohibidas,- eso no impe
día que anglos e hispanos "cruzaran los puentes intemacionsiles para
asistir al coso taurino de Ciudad Juárez".El precio de entrada co
rrespondió a dos dólares en sombra y para aquellos que no podían
desembolsar dicha cantidad, en la sección de sol se les cobraba la mó
dica cantidad de 1.50 de dólar y 50 centavos a niños y militares, a
quienes se les exigía que estuvieran debidamente formados.^^ Las co
rridas de toros reunían a todas las clases sociales. Era el tipo de es
pectáculo que gustaba tanto a ricos como a pobres. Solo los palcos de
sombra y las tarifas de entrada hacían la diferencia.

Las corridas pro beneficencia pública no estaban exentas de la
asistencia de fimcionarios públicos y de invitados especiales de la lo
calidad y de la vecina ciudad de El Paso. Por esta razón se requería
acondicionar los espacios para protegerlos del sol. Se montaban am
plias carpas y las rudas tablas se cubrían con asientos acojinados pa
ra transformarlos en suntuosos palcos.Los invitados especiales y la
honorabüidad, colocados en sitios estratégicos de la pleiza para ima
mejor visión del espectáculo taurino, daban la vtúidez a espectáculos
públicos sanos y familiares como las corridas durante una época de
descalificación de otras diversiones.

Don Luis: Toros y toreros, p. 127.

OHI-UTEP. Óscar J. Martínez y Ricardo Aguilar (entrevista a Teresa Rojas de Ro
mero), El Paso, enero 13 de 1978, p. 15. Un indicio que puede iievfir a constatar la
afición de los anglos por la fiesta brava son las carteles publicitarios cuyo texto
era en español e inglés (hablamos de principios del siglo xx), mismos que eran
distribuidos tanto en Ciudad Juárez como en El Paso, pues promocionar las corri
das de toros al otro lado de la frontera no estaba prohibido, por lo que se buscaba
atraer también a ese tipo de público que dentro de su ámbito cultural no tenía esa
tradición como entre de origen hispano. La plaza de toros y el hipódromo ya eran
promocionados por la Cámara de Comercio de El Paso como atractivos turísticos,
con la ñnalidad de atraer inversiones hacia la región durante los primeros años
del XX. Teresa Rojas de Romero, miembro activa del Club Social El Botón Rojo -
fundado en 1921 en Ciudad Juárez-, detalla que era común que importantes fun
cionarios públicos de El Paso asistieran regularmente a las corridas en Juárez.
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Parecía que había entre la población un ánimo por contar con di
versiones que no fueran objeto del escrutinio severo que provenía de
la prensa escrita local.

Para que la corrida de toros se desarrollara sin ningiin contra
tiempo, se procuraba que el reglamento de comportamiento de la gen
te al interior del coso taurino fuera correcto. La fiesta representaba el
lugar ideal que contaba con aprobación social y moral, pero eran
aprovechadas también para el desorden. Bajo el influjo del alcohol, el
público insultaba, chiflaba e incluso bajaba hasta el ruedo para pre
tender mostrar al torero cómo tenía que hacer su trabajo. Encontraba
una vía de desahogo a las tensiones laborales. La prensa escrita veía
este comportamiento de manera natural e incluso en algunos casos
avaló tal conducta al reprochar a la autoridad permitir espectáculos
sosos y de mala calidad.

Por otra parte, las mujeres que asistían a las corridas de toros sa
bían que iban a ser objeto de piropos y calificativos que el juez de pla
za y gendarmes no podían evitar. El carácter popular de las corridas
permitía que asistiera todo tipo de público,- es decir, algimos educa
dos que mostraban compostura durante el espectáculo, pero también
había otros para quienes asistir a la plaza era la oportunidad de expre
sarse libremente, y si las mujeres eran el pretexto, no se iban a dete
ner. Esto no quería decir que la autoridad no actuara, pues varias ve
ces remitió a la cárcel municipal a individuos que por queja expresa
eran detenidos y multados por el juez de barandilla.

Entre las prohibiciones que se exigía se cumplieran cabalmente
sobresalía en primer lugar, no permitir la entrada a personas en esta
do de ebriedad, mucho menos introducir bebidas embriagantes, pues
la empresa organizadora tenía la concesión para venderlas.^^ El públi
co tampoco podía arrojar objetos al redondel, mucho menos a los li-

13 AHCJ, legajo 660, mayo 2 de 1920.

Esta costumbre de acondicionar los espacios para invitados especiales en los co
sos taurinos, según Juan Pedro Viqueira.Albán, provenía desde la época colonial
y eran llamados lumbreras. Entre esos invitados destacaban el arzobispo, el ca
bildo, el tribimal de la inquisición. Viqueira señala además que los palcos tenían
im significado de distinción de clases sociales; segiin la posición e importancia se
medía por el tipo de palco que recibían. Sin duda que esta situación se venía repi
tiendo y la plaza de toros de Ciudad Juárez no iba a ser la excepción (Juan Pedro
Viqueira Albán: ¿Relajados o reprimidos? Diversionespúblicas y vida social en la Ciu
dad de México durante el Siglo de las Luces, pp. 36-37).
El informe de finanzas municipales de 1927 (1920-1926)da cuenta, en el apartado
de ingresos, que lo relativo a los rubros de diversiones públicas, licencias espe
ciales y patente por licores, económicamente son las más significativos en cuanto
a ingresos municipales se refiere. Esto hace suponer que, por un lado, mientras
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diadores, así como también no se permitía insultarlos, no obstante,
tampoco fue impedimento para que el público manifestara su incon
formidad medismte abucheos e insultos cuando el espectáculo no era
de su agrado, lo que propiciaba comiinmente que el ruedo se viera re
pleto de cojines y sombreros que la gente arrojaba en señal de protes
ta. Con estas disposiciones se procuraba que el espectáculo no se vie
ra interrumpido por la impertinencia y mala educación de algtmos
que al calor de las copas insultaban al torero o bien brincaran al re
dondel para sustituir al matador en la lidia.

La presentación de Carbonero Grande y la Ganadería Ojitos hicie
ron temporada por dos meses en la Pleiza de Toros de Ciudad Juárez.
El periódico La Patria, en páginas de interiores, reseñaba las corridas
de toros y calificaba de bueno, malo o regular el desempeño de los to
reros y la bravura de los toros. De Carbonero Grande el periódico dijo
que "fue muy aplaudido en im buen cambio de rodülas'V® para luego
abtmdar sobre el desempeño del torero en el ruedo que vestía tm tra
je "morado y oro, estuvo bien con la muleta, pero desacertado con el
estoque".^^ La corrida transcurrió sin percance algtmo. El público se
comportó y salió conforme, a pesar de que el último toro de la tarde ya
no salió debido al fuerte viento.

Con la finalidad de recaudar fondos para las obras públicas de
Ciudad Juárez, la Jxmta de Mejoras Materiales organizó una fiesta
taurina que tituló de manera sugestiva como "Oro, seda, sangre y sol",
nombre que Uamaba fuertemente la atención del público de Juárez y
El Paso. Invitaba a que asistieran a dicho festejo que prometía una
gran faena.

La corrida de toros estuvo engalanada con la presencia de las rei
nas de la ciudad, distinguidas damas que ocuparon asientos de honor
reservados exclusivamente. El público las recibió con fuerte aplauso
y silbidos de admiración por su belleza. La presencia de las damas y
el título nobiliario que portarían durante un año mostraban la otra ca
ra de la ciudad, la otra cotidianidad y la otra manera de diversión que
sectores de la población teníein a su alcance durante ciertas tempora
das del año.

que el municipio recibiera los impuestos estipulados y además que tm porcentaje
de las entradas fuera destinado a la beneficencia ptiblica, el negocio que repre
sentaba la venta de bebidas embriagantes al interior de la plaza de toros, atmque
no se cuenta con datos para precisarlo, era sumamente redituable, de tal manera
que tma pequeña tajada del pastel era la que se destinaba a escuelas y hospitales.

La Patria, junio 28 de 1920.

ídem.
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Las reinas representaban simbólicamente un rol social ordenado
y moralista. La aceptación no era igual si se contaba con algún aval
social -en este caso el de las soberanas de la belleza-, muy diferente
al de aquellas cuya actividad iba en contra de los preceptos que per-
meaban en una sociedad que tenía que enfrentar la descalificación
como consecuencia de las diversiones públicas que le daban mala
fama.

Con la presencia del torero Vicente Ontiveros, que destacó por un
par de banderillas sobre el sangrante lomo de la bestia que con bra
vura buscaba afanosamente el cuerpo del torero para embestirlo, co
menzaba la corrida de la tarde.

Con el propósito de que la fiesta brava fuera un éxito total, se con
trató a la banda musical del maestro Pacheco, que atinadamente in
terpretó música de origen español. Tal fue el éxito de la corrida que el
cronista de La Patria, notoriamente emocionado, escribió: "Toda
nuestra sangre latina hervía impetuosa en nuestras venas, ayer en la
tarde

Las calles de Ciudad Juárez requerían de pavimento y el asnmta-
miento no disponía para ello; por tanto, no dudó en otorgar el permiso
correspondiente a la Junta de Mejoras Materiales para que llevara a
cabo su evento taurino.

De nuevo otra vez, la Junta de Mejoras Materiales convocó a la
población de Ciudad Juárez y El Paso a una corrida de toros cuyo ob
jetivo era reunir recursos económicos para destinarlos a obra públi
ca.

Las corridas que organizaba regularmente la Junta de Mejoras in
cluían a toreros desconocidos y novilleros que veían la oportunidad
de demostrar en el ruedo sus cualidades taurinas y al mismo tiempo
probar suerte al enfrentar al toro de lidia. La organización de estos es
pectáculos que incluyeran a toreros españoles y mexicanos con car
tel (famosos) tenía im precio que la jtmta no podía cubrir.

La Junta de Mejoras Materiales no convocaba a los propietarios
de los giros negros, o si lo hacía, era tal vez discretamente, debido al
resultado del ambiente de mala fama que paulatinamente se imponía
a la ciudad. Invitar a los empresarios de la industria de la diversión
negativa se vería como manchas de indecencia e inmoralidad que
sectores sociales no podían avalar, entre ellos los clubes sociales
(Club de Leones, Club Rotarlo y el Botón Rojo], que actuaban como
barómetro de la ética pública al fimgir como ejemplo de las buenas
costumbres; claro, sin olvidar a la iglesia católica, que criticaba acre-

La Patria, junio 14 de 1920.
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mente estas actividades, además de organizaciones de exiliados como
la Jimta Patriótica, el Casino Mexicano, entre otras.

A este equipo de moralistas se uníem los articulistas de opinión de
los periódicos locales, entre los cuales había curas, como el caso del
padre Chuleta, que cotidianamente escribía artículos de opinión en La
Patria, sin olvidar la posición del propietario, columnistas y reporte
ros de los periódicos que también expresaban sus posturas en sus es
critos.

A sabiendas que las corridas de toros era una diversión agraciada
en cuanto a la asistencia, los organizadores sabían que tenían un pú
blico que asistiría al espectáculo taurino aim y cuando no fuera de
"calidad". De esta manera, el 2 de jubo se organizó ima corrida de to
ros en el coso de Ciudad Juárez con la presentación de la Cuadrüla
Juvenil Mexicana, en la que figuraban los prospectos a torero Juan B.
Calderón y Juan Ontiveros, quienes tendrían la oportunidad de lidiar
cuatro "bravos" toros de la Gcmadería la Osa.^® El 25% del total de las

entradas sería destinado a la mejora de hospitales de Ciudad Juárez
que atravesaban por tma carencia de medicamentos y personíd, ade
más de las instalaciones que requerían de reparaciones urgentes.

La corrida del 12 de julio de 1920 recibió buena crítica del cronista
del periódico La Patria. El éxito se atribuyó a la bravura de los toros de
la Ganadería San Pedro, de suerte que el diario publicó que había sido
una de las mejores, pues el ganado mostró bravura y los toreros se
distinguieron por algtmos lances emocionantes. Respecto del mata
dor José Sapién, El Pequeño, que lució un traje color tabaco y plata, la
crónica taurina de La Patria dijo: "Es un torero valiente y que llegará;
hizo tma regular faena de muleta''.^" Con esta corrida, la empresa de
Marcial Andujo se despedía del coso taurino luego de larga tempora
da y al mismo tiempo antmciaba que para el mes de septiembre regre
saría por cuenta propia y presentaría ganado con cartel; por lo pron
to, otra empresa tendría la concesión de la pleuza durante lo que resta
ba de jtilio, agosto y primeros días de septiembre.

La corrida de toros del 5 de septiembre fue organizada en honor
de la Colonia Española de Ciudad Juárez y El Paso.®^ El hecho de rea
lizar tm evento para determinado grupo, en peirte ponía de manifiesto
la actitud racial que persistía entre los mexicanos. No era lo mismo
reconocer a im grupo del que se presumía descendencia en sangre y
cultura que reconocer a los chinos que sufrían discriminación de sec-

La Patria, julio 2 de 1920.

20 La Patria, julio 12 de 1920.

2^ AHCJ, legajo 671, septiembre 5 de 1920.
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tores mexicanos en Ciudad Juárez. Si los mexicanos se organizaron
en gremios mutuaüstas fue para defenderse de la discriminación la
boral y racial de que eran objeto por los anglos, propietarios de nego
cios, los mexicanos recetaban la misma medicina a los chinos. Al
guien tenía que pagar el precio y el hilo se rompe por lo más delgado.
La queja de que los nacionales ocupaban los puestos de ínfima cate
goría en cabarets y cantinas no era nada ante los puestos más deni
grantes que ocupaban los chinos dentro de la estructura laboral de la
industria de la diversión.

Pese a los compromisos que había adquirido Francisco Ferrer,
Pastoret, en la Ciudad de México decidió regresar al coso taurino de
Ciudad Juárez para que junto con Fidel Díaz -a quien se le atribuía
haber sido maestro de Rodolfo Gaona- lidiaran cuatro toros de la Ga
nadería Garabato del estado de Aguascaüentes. El 25% de lo recauda
do por concepto de entradas se destinaría al Hospital Civil de Ciudad
Juárez. Los precios de admisión fueron de tres dólares en barrera nu
merada de sombra, entrada general a sombra 2.50,barrera numerada
de sol 2 dólares y 1.50en sol general. Eltipode cambioque prevalecía
en la época era de 2 pesos por dólar,®® por lo tanto, el precio de las
tarifas en pesos mexicanos se doblaba a seis, cinco, cuatro y tres pe
sos, respectivamente. La corrida fue calificadapor el cronista de toros
del periódico La Patria así: "Buena tarde a pesar del mal ganado". Fue
el segundo toro el que mostró bravura y entrega y permitió a Pastoret
lucirse, mientras los demás pasaron sin pena ni gloría, incluso el ter
cero, pues según la crónica fue un "buey" que deslució la faena.®®

El 5 de septiembre, día del trabajo en El Paso, los ferrocarrileros
mexicanos -empleados de la compañía GH&SA, y su contraparte de
El Paso Southwestern- unieron esfuerzos para organizar una corrida
de toros. Se efectuaría en la Plaza de Toros de Ciudad Juárez, pues en
El Paso estaba prohibido el espectáculo. La corrida tendría también
otro objetivo: recaudar fondos para las Fiestas del Centenario que la
Junta Patriótica de El Paso se daba a la tarea de organizar ante el adve
nimiento de las fiestas de independencia ya cercanas. Los toreros, afi
cionados todos ellos, serían los propios trabajadores de las dos com
pañías ferrocarrileras, que mostrarían sus cualidades ante los toros
de la Ganadería El Pabellón.®^

Óscar J. Martínez: Ciudad Juárez: e¡auge de una. ciudad fronteriza a partir de 1848,
p. 222.

La Patria, septiembre 10 de 1920.
La Patria, agosto 27 de 1921.
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Las corridas de toros y otros festejos, entre los que sobresalían el
carnaval de finales de año, la conmemoración de la Batalla del 5 de
Mayo y el 16 de septiembre de la Independencia de México, se ubica
ban entre los eventos que unían a Ciudad Juárez y El Paso. Fiestas re
ligiosas, entre las que destacaban los festejos en honor de san Loren
zo el día 10 agosto y la fiesta a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciem
bre, que representaban parte de la identidad de los mexicanos en im
espacio fronterizo que tenían que compartir con los anglos y en me
nor medida con otras minorías como chinos, judíos y Ubaneses.

Decimos que las corridas no estaban ajenas a escándalos. El or
den público se rompía al interior de la plaza con cierta frecuencia y
era una de las formas mediante las cuales la gente manifestaba su in
conformidad cuando consideraban el espectáculo taurino un fraude.
La falta de destreza y pericia del torero, armado a la poca bravura del
toro, propiciaban la indignación de la gente. No era para menos, pues
el público esperaba eventos que les proporcionaran diversión y es
parcimiento. Durante la corrida del 26 de septiembre de 1921, nueve
individuos fueron arrestados por alterar el orden público al interior
de la plaza. Las personas que protestaron se encontraban en estado
de ebriedad; así lo consignó el periódico al informar los hechos. La
protesta de los arrestados, además de atacar a la policía, era que se
regresara al corral a un toro "que no fue del agrado del público".®^

El escándalo resultaba de la actitud fraudulenta de los empresa
rios taurinos que bajo la complicidad de la autoridad montaban corri
das con toreros desconocidos y aficionados que en su vida soñaban
ser toreros, aunque había que darles la oportunidad. El fraude de que
era objeto el público a través de corridas de mala calidad era otra for
ma de corrupción solapada por la autoridad, lo que La Patria desde El
Paso denimciaba; sin embargo, las corridas, pese a estos incidentes
menores, seguían ostentándose como espectáculos decentes y fami
liares: la cara positiva de la ciudad o contrapeso de la mala fama que
provenía de los giros negros.

Otro escándalo se registró en la corrida del 30 de octubre de 1921.
El motivo de la inconformidad del público fue otra vez la mala calidad
de los toros. Los animales que se presentaban en estas corridas de
escándalo evidenciaban que la autoridad municipal no cumplía con
su papel de dar constancia de que los animales en realidad corres
pondieran a ganaderías de cartel. Sin duda que estos hechos repeti
dos cotidianamente evidenciaban, en primer lugar, que los empresa-

La Patria, septiembre 27 de 1921.
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rios corrompían al inspector de plaza; y en segundo, transgredían el
Reglamento de Toros que en su artículo cuarto señalaba que la autori
dad municipal, a través de im inspector aprobado por el cuerpo de re
gidores, vigüara y diera fe de que los astados cumplían con los requi
sitos estipulados. La Patria informó del escándalo así:

Sin duda alguna que la corrida de ayer fue la más mala de la temporada,
habiendo sido el final de eUa tma bronca de las que hacen época, al grado

que el público se agolpó alrededor del PresidenteMunicipal y sus acom
pañantes, y se fueron con él hasta las oficinas del Ayuntamiento, donde
a fuerza de gritos y sombrerazos, consiguieron que se les prometiera
que la empresa devolvería la mitad del valor de las entradas.^®

Este acontecimiento, que la prensa relató con lujo de detaUe, reflejó
que la corrupción en la estructura municipal alcanzaba hasta la cabe
za, pues la máxima autoridad, representada por el presidente munici
pal, estaba presente en la plaza. La gente no arremetió contra el ins
pector de plaza: se volcó en torno del alcalde que visiblemente sitiado
mostró prudencia y accedió a la demanda del público defraudado. Sin
embargo, la gente no solo repudió el fraude de que fue objeto; el he
cho mostraba que también repudiaba la corrupción entre los funcio
narios.

Llevar y escoltar al presidente municipal hasta sus oficinas mos
traba que los espectadores buscaban la validez de su protesta de ma
nera oficial; es decir, la gente sabía lo que representaban las institu
ciones, mas no así los individuos, que fácilmente se corrompían. La
turba salió de la plaza. Era la primera vez que la manifestación iba
más allá del espacio propio del espectáculo. La policía fue insuficiente
para contener a la gente que, amenazante y molesta por el fraude, po
dría incluso linchar hasta el propio presidente municipal quien po
siblemente sintió miedo y no le quedó de otra que acceder a las peti
ciones del público defraudado. Pese a estos eventos bochornosos, las
corridas no perdían su esencia: diversiones públicas famUiáres y de
centes.

La corrida del 25 de junio de 1922 tuvo como propósito destinar el
10% del costo de las entradas al Hospital Civil de Ciudad Juárez. El
público tendría que erogar otros 10 centavos más por boleto; de 2 dó
lares la entrada aumentaría a 2.10 dólares, y así sucesivamente en el
costo de las demás secciones.®^Los toreros contratados para la corri-

La Patria, octubre 31 de 1921.

AHCJ, col. Carteles, junio 25 de 1922.
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da fueron Vicente Ontiveros y Abraham Gavazos, quienes lidiarían
cuatro bureles de la Ganadería de Mimbres, que no figuraba entre las
consideradas con cartel. La protesta de la gente durante la corrida del
21 de octubre del año anterior estaba viva, y peira evitar hechos vio
lentos, los empresarios informaron £il público que los animales serían
toretes; es decir, animcdes que no cumplían la edad y el peso exigidos
para catalogarlos como de üdia.

Dos espadas, uno español y otro mexicano, Rafael Toboso y José
Sapién, Formalito,^^ respectivamente, mostrarían sus cualidades ante
el público fronterizo al lidiar cuatro toros de la ganadería Cambray del
estado norteamericano de Nuevo México. Estos dos toreros se pre-
sentaríein el sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 1922. Dos días
de corridas de toros formabsin parte de los festejos de la Independen
cia de México que sectores sociales de Ciudad Juárez y El Paso, por
ejemplo, la Junta Patriótica, se daban a la tarea de organizar como
parte de las festividades de tan memorable fecha.

El ayuntamiento autorizó que el costo del boleto aumentara diez
centavos para destinarlos al Hospital Civil de Ciudad Juárez. El cobro
extra correspondía a un aumento en la entrada, que en primer lugar
se justificaba al destinarlo al hospital; por otra peirte, representaba un
aumento real en el costo del boleto de entrada. No obstante la disposi
ción de otorgsir el excedente que resultaba del cobro de boletos para
destinarlo al hospital, los informes de finanzas del ayuntamiento se
guían mostrando cantidades mínimas que no lograban subsanar las
carencias del nosocomio. Tampoco había recibo sobre la cantidad que
la empresa que montaba las corridas destinaba al ayuntamiento por
esos diez centavos.

Los empleados de la Aduana no se quedaron atrás; también orga
nizaron una corrida de toros el 22 de octubre de 1922 con la finalidad

de recaudar fondos para "las viudas y huérfanos de los que murieron
en defensa de la plaza el 30 de Sep. Pmo. Pdo [sic]".^® La corrida in
cluía la presentación de las reinas de las fiestas patrias y sus respecti
vos chambelanes. Los toreros contratados para la ocasión fueron Va
lentín de la Cruz y Teódulo Gutiérrez. Don Luis, el famoso crítico de
toros, comentaba que erem "dos perfectos desconocidos". Lidiarígin
cuatro toros de la ganadería de Cambray de Nuevo México, que no
contaba con el cartel requerido impuesto a las ganaderías mexicanas.
A final de cuentas, los organizadores sabían que el público asistiría a
pesar de que no se anunciaban toreros famosos, mucho menos la ga-

AHCJ, col. Carteles, septiembre 17 de 1922.

AHCJ, col. Gttrteles, octubre 22 de 1922.
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nadería. Lo que importaba era la recaudación de fondos para dárselos
a las viudas de los mártires del 30 de septiembre.

El gremio de tipógrafos y cantineros de Ciudad Juárez, bajo el
pretexto de recaudar fondos para el Hospital Civil, organizaron una
corrida con la presentación de jóvenes aficionados, Roque Román y
José Hernández, comprometidos a lidiar cuatro toros. Sin embargo,
los aspirantes a torero no eran el espectáculo principal, sino la pelea
entre el Calcoyotey el Perro BuUdog, ambos propiedad del empresario
taurino Marcial Andujo. Tanto había gustado la pelea entre los cani
nos que el empresario seguía explotando el espectáculo en el coso
taurino de Ciudad Juárez. El cartel publicitario del evento incluía un
texto a manera de justificación de por qué aumentar el precio de en
trada a la plaza:

AL PUBLICO: Tomando en consideración la importancia de que en nuestro
pueblo haya un hospital montado con equipo moderno donde se puedan
practicar las operaciones más difíciles que se presenten y ayudados por
el Sr. Manuel Moreno Pérez empresario de esta Ciudad, el valiente dies
tro Miguel Ciriza y el apoyo tanto moral como pecuniario de las autori
dades, no hemos vacilado ni en im momento en presentar al público un
espectáculo que estará Ueno de emociones pues los muchachos que to
marán parte de esta corrida están dispuestos a derrochar el valor por
arrobas. ¿Corresponderá usted a nuestro llamado?®"

Aceptar que gremios como el de cantineros, que provenían de lugares
indecentes, organizaran diversiones públicas probas y familiares
mostraba una doble moral entre la sociedad juarense, que por un lado
descalificaba a las cantinas y a las personas que laboraban en eUas, y
por otro, terminaba aceptando por conveniencia que desempeñaran
actividades altruistas que correspondían únicamente a grupos socia
les que gozaban de tma moral impoluta. Parecía que las corridas de
toros aceptadas socialmente quitaban esa mancha de inmoralidad
tanto a los individuos como a los espacios que participaban en la or
ganización de espectáculos de beneficencia pública.

La vecindad entre Ciudad Juárez y El Paso, delimitada únicamen
te por el río Bravo, se traducía en una interacción social que frontera
alguna entre dos países tenía. Los lazos culturales permitían que tan
to la población hispana y algunos anglos de El Paso festejaran eventos
conmemorativos, como la de la Batalla del 5 de Mayo y el 16 de Sep-

La Patria, febrero 18 de 1923.
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tíembre. Ahora, la comunidad de Ciudad Juárez se daba a la tarea de
organizar tma corrida de toros el día 4 de julio en honor a la indepen
dencia de los Estados Unidos. El miércoles 4 de julio de 1923 se pre
sentarían en el coso taurino del espacio fronterizo mexicano Ignacio
Carrillo, quien debutaba como torero, y Francisco Pérez Rivera. El fes
tejo estaría presidido por los alcaldes Antonio Corona y R.N. Dudley.^^
La presencia de dos figuras investidas del más alto cargo público en
cada una de las respectivas ciudades reflejaba que las relaciones y
convivencia entre las dos eran cordiales y también ayudaba a forjar
una imagen positiva de ambas fronteras, y no una de ciudad violenta,
en el caso de Juárez.

La Cruz Azul Mexicana no se quedó atrás en la organización de
corridas de toros de beneficencia,- así que para el domingo 22 de juUo
de 1923 preparó una corrida en la Plaza de Toros a la que invitó a los
toreros aficionados de los ferroceirrileros de Ciudad Juárez y El Paso,
además de otros tres aficionados: José Acosta (por cierto empresario
taurino], José Gilí y Ramón Morones, que probarían suerte en el rue
do. Para la ocasión, la Cruz Azul Mexicana hacía xm llamado a los al
caldes de Ciudad Juárez y El Paso y a los miembros del cuerpo de re
gidores y del concüio, respectivamente, a que "se dignen a asistir a
esta magnífica corrida, en donde se les reserva tm palco especial y se
les considerará como Invitados de Honor".^^ Los palcos de honor -he
rederos de las lumbreras que se colocaban durante la época colonial
en las distintas plazas de toros del país para los invitados especiales,
entre ellos, los arzobispos, cabildo y el virrey- diferenciaban social-
mente y daban el estatus correspondiente de acuerdo con el rol que
desempeñaban dentro de la esfera social; de igual manera, en la plaza
de Ciudad Juárez se reservaban espacios cómodos para los invitados
especiales que ostentaban cargos públicos y tma posición social dife
rente a los demás.

Tocaba el tumo a la prensa escrita de la localidad organizar tma
corrida en la Plsiza de Toros de Ciudad Juárez. El periódico La Repúbli
ca presentó im espectáculo taurino el domingo 21 de octubre de 1923.
Para darle tm toque clasista a la corrida, en el cartel se ammció que la
fiesta taurina sería presidida por las damas del Club Botón Rojo de
Ciudad Juárez y El Paso, acompañadas "por distinguidos caballeros
de la mejor sociedad".^^ Las mujeres y hombres del público que no
presidirían la corrida y que no eran catalogadas como damas y distín-

AHCJ, col. Carteles, junio 4 de 1923.

AHOJ, col. Carteles, julio 22 de 1923.
33 Ibídem, octubre 21 de 1923.
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guidos caballeros tendrían la oportunidad de codearse con miembros
de las clases pudientes, eso también era parte del espectáculo. Seña
lar que existía tma "mejor sociedad", quería decir que su contraparte
era la existencia de una "mala sociedad". La clase social educada, de
la decencia, de las buenas costumbres y de excelente moral residía en
los distinguidos caballeros que se dignarían asistir a im evento de ca
rácter popular para que el público de la otra sociedad, el vulgar y co
rriente, tuviera el honor de convivir con los estereotipos morales que
sectores sociales ya descritos antes habían impuesto en la ciudad.
Ese sector correspondíaa la genteque,con su asistencia, daba elaval
de diversiones decentes.

La corrida del domingo 6 de enero de 1924 abría la temporada
taurina con la presentación de dos toreros aficionados: Javier Bene-
det y Francisco C. Reyes, quienes se encargarían de cuatro toros de
diversas ganaderías del estado de Chihuahua. Con el propósito de
que el público participara, se invitaba a aquellos arrojados a subirse a
imo de los animales, quien por dicha suerte se haría merecedor de
imas monedas. El espectáculo tenia el matiz de popular, por el ingre
diente de invitaral públicoa que participara. Elcostopor entrada fue
de im dólar en sombra general y de cincuentacentavos en sol. Estos
precios por boleto daban la oportunidad a que ciertos núcleos socia
les de escasos recursos tuvieran la oportunidadde asistir al coso tau
rino, y aimque la corrida no retiñiera la calidad de toreros de cartel,
los asistentes se tendrían que conformar con aficionados.®^

No todas las corridas pro beneficencia resultaban tm éxito. Hubo
algtmas que por la baja asistencia del público se tenían que suspen
der. La que se programó para el 16 de febrero de 1927,y que buscaba
recaudar el 25% del total de las entradas para el Hospital Civü Liber
tad de Ciudad Juárez, tuvo que suspenderse y "devuelto el valor de
los boletos vendidos, en atención al cortísimo ntimero de espectado
res que se presentaron".®® Quizás este acontecimiento se debía pri
mero a que la gente ya no creía en tantas corridas de toros a favor del
Hospital Civil, pues con el mismo objetivo se venían organizando des
de 1920, mientras que por otra parte los toreros eran tmos simples
aficionados por los cuales no valla la pena ir a verlos y, finalmente,
por el clima, ya que en febrero todavía hacía meUa el frío y las ráfagas
de viento levantaban la tierra y golpeaban la cara de los presentes.

Los gremios de choferes de taxis de Ciudad Jtiárez y El Paso unie
ron esfuerzos para organizar tma corrida. Con el título de "Gran Co-

Ibídem, enero 6 de 1924.

AHCJ, febrero 16 de 1987.

Chihuahua hoy. 2007 Ui



Rutilo García

rrida de Competencia",^® los choferes de uno y otro gremio saltarian
al ruedo a mostrar sus habilidades toreras; tambiénse anuncióque la
faena estaría presidida por la reina de las fiestas de Ciudad Juárez,
Bertha I, y su corte de honor.

Por primera vez hacían su presentación en la Plaza de Toros de
Ciudad Juárez dos niños que por su actuación en los ruedos mere
cían el mote de NiñosProdigio, Ases del Toreo, la Maravilla delSiglo. Ma-
nolito y Joselito "Bienvenida", de 12 y 13 años, eran anunciados a tra
vés de medios impresos en Ciudad Juárez y El Paso. El espectáculo
taurino que brindaban los niños, más bien adolescentes, estaba dirigi
do a las familias de ambos lados de la frontera. Se hacía la aclaración
de que para el festejo no habría picadores ni caballos.®'' Los niños se
habían presentado durante los meses de mayo y junio en la Plaza de
Toros de Ciudad Juárez y habían sido del agrado del público fronteri
zo. Además, la publicidad aseguraba que era ima diversión netamen
te famüiar. Eso de familiar quedaba solo en el anuncio, pues el costo
de los boletos de entrada resultó bastante oneroso, ya que tenían que
desembolsar la no despreciable suma de ocho pesos en barrera de
sombra numerada hasta tres pesos en sol. Incluso, los menores de
diez años pagaríein el cincuenta por ciento del boleto en cualquiera de
las secciones.®® El salario rnínimo oscilaba entre dos pesos diarios.
Para un trabajador que dependía de esta suma le resultaba prohibitivo
Uevar a sus hijos a presenciar el espectáculo que ofrecía la Maravilla
del Siglo. Aun y cuando el salsirio mínimo se fijó en 2.50 pesos diarios
en febrero de 1928, todavía resultaba el espectáculo de los niños tore
ros exclusivo para las familias pudientes, mas no así para el trabaja
dor asalariado.®®

Con motivo de rendir honores a la rema del carnaval Josefina I,
los empleados de los restaurantes La Huasteca y La Poblanita de Ciu
dad Juárez organizaron una corrida para el domingo 22 de febrero
con la presencia de los matadores Aurelio Pérez Ratón Grande y Luis
Ortega el Izquierdo, y para evitar colados a la fiesta brava se estipula
ba: "Por real decreto de su S.M. la Reina, quedarán suprimidos los pa-

" 40
ses

Los directivos de la Escuela Primaria BeUa Vista también se suma

ron a la organización de espectáculos, incluidas las corridas de toros.

El día, mayo 1 de 1927.

Ibídem, mayo 8 de 1927.
AHOJ, col. Carteles, mayo 15 de 1927.
El Continental, febrero 14 de 1928.

"O Ibídem, febrero 18 de 1928.
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con la finalidad de hacerse de recursos que permitieran construir
más aulas y así responder a la alta demanda de estudiantes que la es
cuela tenía. A esta campaña recaudatoria se unían distintos gremios
laborales de la localidad, entre ellos los tablajeros del rastro, que jim-
to con la agrupación gremial de los panaderos escogieron de entre
sus filas a Pedro Rodríguez y Martiniano Hernández para que mostra
ran sus cualidades de matadores ante cuatro arrogantes y bravos to
ros, provenientes de ima ganadería de la cual no se daba nombre. Su
compromiso, saltar al ruedo y enfrentar a los animales para que el pú
blico se divirtiera y con ello derivar un beneficio para la educación.
Los precios de entrada mostraron el carácter popular del evento,
pues solo costaría dos pesos en sombra general y imo en sol gene
ral.'̂ '' El público respondió de tal manera que se logró recaudar la can
tidad de 954 pesos con 70 centavos para la escuela Bella Vista, más
los donativos de particulares. La finalidad era recaudar 5 mil dólares
que se requerían para terminar las obras en la escuela. El periódico El
Continental, que se había sumado a la campaña de recaudación de
fondos, también informaba que pronto se organizaría tm baile en el
cabaret Blue Btd de Ciudad Juárez con el propósito de obtener el di
nero necesario para la culminación de la obra de la escuela Bella Vis
ta.^®

Los medios de comunicación, cuya representación estaba en los
periódicos de la época, en sus primeras páginas publicaban informa
ción negativa relativa a Ciudad Juárez, pero en esa ocasión se unían
para colaborar en actividades sociales pro beneficencia pública. La
ambivalencia de los periódicos los ubicaba como catalizadores de la
moral pública, que por un lado no escatimaban en descalificativos
cuando informaban sobre hechos violentos que ocurrían en la ciu
dad, y por otro se unían a causas que daban un matiz de decencia a
diversos grupos sociales.

Otro colegio que también promovía diversos espectáculos para
hacerse de recursos fue la Escuela Búcarelí n. 31 del populoso barrio
El Barreal. Los directivos del plantel veían la necesidad de construir
más aulas para dar cabida al creciente número de niños que solicita
ban su ingreso a esta escuela. Así, y bajo este propósito; los directivos
se dieron a la tarea de organizar im jaripeo en la plaza de toros local,
"en el que tomarán parte notables charros mexicanos, que están con
siderados como jinetes extraordinarios, y cqmo verdaderos artistas
del lazo. Entre ellos figurarán Miguel Aceves Galindo y Pablo Galin-

Ibídem, marzo 28 de 1928.

Ibídem, abril 5 de 1928.
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do".''® Al informar sobre las causas en las cuales se sustentaban di
versos espectáculos que organizabein centros educativos, El Conti
nental se refrendaba como medio de comunicación impreso dispues
to a contribuir al desarrollo de la educación en Ciudad Juárez.

Miembros del Casino Juárez organizaron una corrida de aficiona
dos el 10 de febrero de 1929. El motivo de la fiesta brava fue en honor

de JuUa I, reina del carnaval, su corte de honor y "distinguidos caba
lleros" de El Paso y Ciudad Juárez. Se esperaba asistieran represen
tantes de autoridades civiles y militares, entre los cuales figuraban el
comandante de la plaza, general Manuel M. Limón, el presidente mu
nicipal, Agustín Gallo, además del administrador de la Aduana y el je
fe de Migración. Para darle un toque netamente mexicano se informó
que "Su Majestad la Reina" sería acompañada por tm grupo de "sim
páticas chinas poblanas y charros mexicanos"."" Este tipo de espec
táculos que organizaban las clases pudientes de la localidad repre
sentaban otra modalidad de dinámica social opuesta a los que se or
ganizaban con fines de recaudar fondos para obras públicas. Estos
eventos sociales de reinas y demás, el periódico El Continental los
destacaba en su sección "Sociedad", mientras que el de las escuelas lo
mandaba a información general. Es decir, el diario asumía una postu
ra social al difundir causas en pro de las escuelas de Ciudad Juárez, y
también tenía muy clara la estratificación social al ubicar en diferen
tes secciones la información que provenía de los diferentes eventos.
Por ejemplo, al reseñar el evento de la reina, escribió: "A petición ex
presa de la Soberana, su palco de honor se instalará en el tendido de
Sol, pues desea que su pueblo esté muy cerca de ella con el objeto de
estar más en contacto con los subditos más humüdes"."® La reseña in
formativa mostraba, por una parte, la frivolidad de la fiesta de cama-
val, mientras que por otra reflejaba que este tipo de eventos era de or
ganización exclusiva de las clases pudientes de ambos lados de la
frontera.

Las corridas de toros, entretenimiento familiar
DECENTE

El 23 de agosto de 1920 inició la nueva temporada taurina en el coso
de Ciudad Juárez. Después de presentar corridas de aficionados du-

Ibídem, julio 7 de 1928.

AHCJ, febrero 10 de 1929.

El Continental, febrero 17 de 1929.
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rante los meses previos, para lanueva temporada se anunció lapre
sencia de toreros, así como ganaderías con cartel, pues elpúblico de
ambos lados de la frontera merecía espectáculos de calidad. La alta
afición por los toros enestas tierras lejanas a la Ciudad de México y
de r.iimaa extremos se reflejaba en el lleno total de la plaza, en la que
"no cabía niunaaguja". Las corridas signiñcaban nosolo elgusto por
una tradición que trajeron los españoles y que se había enraizado
profundamente entre el pueblo mexicano; también representaban el
desfogue yel rompimiento de la rutina que imponía el trabajo yla co
tidianidad social. Ahora, los núcleos sociales sabían que las corridas
detoros eranunaespecie decatarsis para sacar del interior delana
turaleza humana las fobias acumuladas durante la semana.

La alta temperatura de esa temporada de verano y la escasez de
viento querefrescara elmedio ambiente no significaban obstáculo al
guno para que la gente asistiera a las corridas de toros, a pesar de la
forma circular de la pleiza y la poca ventilación que contribuían a ele
var la temperatura del lugar. El público dela sección de sol resentía
los rayos solares al ptmto de que hacían sudar lafrente de aquellos
que nopodían sufragar elprecio para estar enlasección de sombra y
mitigaban elfuerte calor característico delatemporada (mayo a agos
to] con bebidas frías, como la cerveza, la que más se consumía en este
tipo de espectáculos. Los palcos de sombra, que porelcosto solo po
dían cubrir ciertas clases pudientes, tenían cojines suaves para sen
tarse y evitar el frío y/o caliente cemento. Enlospalcos habíaprivile
gios, entre otros, contar con la rápida y expedita presencia del surti
dor de bebidas alcohólicas y de algiín ntro aperitivo para mitigar la
sed y el hambre.

Esedomingo 23 de agosto, en pimto delas4:30 horas de la tarde,
en esos minutos en que el sol está radiante y que elevala temperatura
hasta lo insoportable, se presentó Francisco Ferrer Pastoret, matador
dealternativa: "Valentón, como siempre, pero tandesmayado y soso-
te como siempre [...]""®, con la encomienda de lidiar cuatro toros de la
Ganadería El Pabellóndel estado de Aguascalientes.La Plazade Toros
de Ciudad Juárez registró un lleno tal que el estacionsuniento fue in
suficiente para dar cabida a los vehículos de Texas, Nuevo México y
por supuesto del estado de Chihuahua. De los cuatro toros, solo el
tercero, "colorado comicorto de hermosa lámina, el toro de la tarde,
noble en todos los tercios","^permitió lucir las cualidades de matador
de toros a Pastoret, que "con tres pares monumentales, demostrando

Don Luis: obra citada, p. 187.

" La Patria, agosto 83 de 1920.
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que no solo es buena espada sino \m gran banderillero, y después de
una brillante faena"^® los otros tres no mostraron la bravura y la bue
na casta que mostró el tercero, que permitió el lucimiento de Pastoret
y que logró una buena tarde para los toros.

La corrida programada para el domingo 3 de octubre de 1920 cau
só expectativa y era esperada con ansia, pues se presentaría el famo
so torero mexicano Juan Süveti, que "como un tigre acechaba la oca
sión del triunfo".^® Traía a cuestas ima notable fama de matador gana
da a pulso en las principales plazas de la República Mexicana y en
1922 la refrenda en la Plaza de Toros de Madrid. La fama de Süveti,
por sus memorables triunfos en plazas de México y España, le valía
que los toros que iba a lidiar fueran de buena casta y bravura; por lo
tanto, la Ganadería de Malpaso había enviado tres toros escogidos es
pecialmente para su faena en el coso taurino de Ciudad Juárez. El pú-
bUco no dejaba de comentar el acontecimiento. Süveti en esos mo
mentos gozaba de fama. Sus memorables faenas recibían excelentes
críticas de los mejores cronistas taurinos de México y España, mien
tras que en la frontera norte, el periódico La Patria no podía ocultar su
entusiasmo: "Todos los taurófüos estamos de plácemes; mañana po
dremos ver en Ciudad Juárez ima verdadera corrida de toros, con to
dos los atractivos y las emociones de la fiesta brava".®" Las anteriores
corridas de toros correspondían a las de cüicionados y ahora se pre
sentaba la ocasión de una "verdadera corrida de toros". El público de
Ciudad Juárez y El Paso esperaban con ansia el espectáculo taurino.

Como era de esperarse, la corrida de toros, según La Patria, "ha
sido im gran éxito", y no escatimó en elogios para los organizadores:

Un aplauso muy entusiasta y muy sincero para la nueva empresa de to
ros de Ciudad Juárez, los señores González y Rocha nos demostraron
ayer que conocen su negocio presentando una corrida como no se veía
hace muchos años, esa empresa merece estímulos y aplausos y no que
se tengan con ella exigencias por eilgunas autoridades, que no tienen ra
zón de ser.^^

Juan Süveti arrancó gritos y aplausos del público asistente, que en se
guidas ocasiones ovacionó los pases de muleta que dio al "hermoso
toro cárdeno, que demostró valor y nobleza [y que] en todos los ter-
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Idem.

Don Luis: obra citada, p. 182.

La Patria, octubre 2 de 1920.

Ibídem, octubre 4 de 1920.
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cios lo saluda con un cambio de rodülas".®® Así, el torero mexicano, el
verdadero Tigre de Guanajuato, brindó a los taurófüos tma tarde que el
público de Ciudad Juárez y El Paso no olvidaría en mucho tiempo.

Los señores González y Rocha -al ver el rotundo éxito del 3 de oc
tubre y la ovación y reconocimiento del público a la calidad de mata
dor de toros de Juan Süveti- se dieron a la tarea de organizar otra co
rrida de toros parael jueves 5de octubre enhonor del presidente Al
varo Obregón. Acompañarían al mandatario funcionarios de primer
niveldel gobierno federal que acudían a CiudadJuárez con motivo de
la Exposición Internacional. Estarían también -aun y cuando en su
respectivo país estaban prohibidas las corridas de toros- los goberna
dores de Texas, Aiizona y Nuevo México. La ocasión ameritaba que la
plaza de toros fuera adornada con papeles miüticolores, y lo más im
portante, el cincuenta por ciento de las entradas se destinaría a la be
neficencia pública.®®

La excelente respuesta del público de Ciudad Juárez y El Paso
motivó la organización de otra corrida de toros para el domingo 21 de
noviembre, solo que ahora incluirían a otro famoso torero español,
Ángel FernándezAngeJete, que junto a Juan Süveti se daría a la tarea
de torear cuatro soberbios toros de la Ganadería de Malpaso, que
también dejó satisfecha a organizadores y público por la bravura y no
bleza de sus toros de lidia.®'' La crónica taurina de La Patria describió
la faena así:

Una tarde para toros, una concurrencia numerosa y llena de entusias
mo, diestros que saben lo que es su arte, ganado valiente, fueron las ca
racterísticas de la fiesta brava efectuada ayer en Ciudad Juárez, y que ha
dejado imperecederos recuerdos a los aficionados, que saben compren
der todas las bellezas que ella encierra [...] Desde que las cuadrillas apa
recieron en el ruedo, los taurófüos demostraron su entusiasmo con
constantes y nutridas ovaciones mientras rasgaban el aire las alegres
notas de las dianas.®®

La crítica taurina fue más elocuente al destacar las cualidades de los

toreros en el ruedo. El público aplaudió y ovacionó hasta el cansan
cio. La actitud entusiasta del respetable demostraba que las corridas
de toros era diversión familiar y contrapeso a la rutina; además, el co-

®^ ídem.

®® La Patria, octubre 5 de 1920.
®* Ibídem, noviembre 21 de 1920.
®® ídem.
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so taurino lograba reunir a una población de origen hispano®® de ciu
dades divididas por una línea política que demarcaba el territorio, pe
ro que no lograba restringir la interacción y contacto social que por
historia y cultura los unía. El texto del cronista taurino mostró satis
facción y beneplácito por haber asistido a tma corrida de toros que
dejó a todos satisfechos y no escatimó en elogios:

Los toros de Malpaso resultaron ayer bravos y nobles, sobre todo el pri
mero y el tercero que le tocaron a Silveti y que dieron juego magnífico en
todos los tercios; los de Angelete fueron de más difícil üdia, especial
mente el último que llegó hecho \m ladrón a la hora suprema.

Silveti, de temo azul y oro, tuvo ayer una de sus mejores tardes y el
diestro guanajuatense oyó constantemente dianas y ovaciones, elegante

con la capa, le vimos algunas verónicas notables, y un doble y colosal
cambio de rodillas al tercer toro; con el estoque rayó a gran altura desha
ciéndose de su primero con una media que bastó para que cayera el
toro.®^

La temporada de Silveti y Angelete se extendió hasta el 5 de diciem
bre, lo que significaba que era la última del año. La corrida tuvo un
propósito político, pues el espectáculo taurino se dedicaba a Francis
co G. Rodríguez y a los miembros del Partido Antirreeleccionista y del
Club de Obreros del Porvenir. El precio de entrada aumentó de tres a
cinco dólares (diez pesos) en primera fila de sombra, mientras que
para tendido de sombra fue de cuatro dólares, primera fila de sol 3.50.
Se respetaba el cincuenta por ciento de descuento a niños menores
de diez años y tropa "formada".

El clima era un factor impredecible que podía influir en el desa
rrollo de la corrida; por tanto, los empresarios taurinos sabían que el
mes de diciembre era frío y en cualquier momento la lluvia, el viento o
incluso la nieve podían evitar que el espectáculo Uegara a buen térmi
no, por lo que tendrían que regresar el costo de las entradas para evi
tar este tipo de contratiempos. El cartel publicitario aclaraba: "Una

"Las multitudes se aprestan para ir mañana en la tarde a Ciudad Juárez a admirar
a Rodolfo Gaona, el rey del toreo, el califa de León", decía una de las crónicas con
relación a la afición a la fiesta brava de la población de origen hispano y anglo de
El Paso, con motivo de la presentación del torero Rodolfo Gaona en la Plaza de
Toros de Ciudad Juárez el 15 de mayo de 1921. Estas palabras muestran que las
corridas de toros eran diversiones públicas aprobadas socialmente y que logra
ban atraer a tma gran afición del otro lado del río a los toros (La Patria, "Policro
mas", mayo 14 de 1921).

ídem.
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vez comenzada lacorrida si se suspendiere pormal tiempo ó fuerza
mayor, no se devolverán las entradas. Si algún toro se inutiliza en la
lidia no será reemplazado. Si algún toro no cumple en la suerte deva
ras, será banderilleado con fuego y muertopor elmatadora quien co
rresponda".®® Con este tipo de disposiciones aclaratorias, la empresa
dejaba enelpúblico ladecisión deasistir onoa lacorrida detoros y el
costo del boleto corría bajo su propio riesgo.

El año de 1921 no pintaba nada halagüeño para Ciudad Juárez
pues hubo el intento por parte del Congreso del Estado®® de prohibir
las corridas de toros, las peleas de gallos y el pugilato en todo Chihua
hua. La inconformidad pronto se hizo manifiesta. Una carta al presi
dente municipal de Ciudad Juárez, Francisco G. Rodríguez, decía lo
siguiente:

(...) informándole que por virtud de la nueva Constitución del Estado,
que se trata de promulgar y poner en vigor el próximo mes de mayo,
quedarán prohibidas en el territorio de esta entidad federativa, las corri
das de toros, peleas de gallos y pugüato, según me lo manifestaron los
Diputados del Congreso local (...) se están haciendo esfuerzos podero
sos para que el mismo Congreso no prohiba tales espectáculos, conven
cidos de que la prohibición lejos de constituir un bien, será causa de mu
chos trastornos económicos y traerá consecuencias contraproducentes
(...) el H. Congreso está legislando sin tener en cuenta la fuerza inminen
te de las costumbres y hábitos arraigados de tm pueblo, que son más po
derosas que las leyes.®®

La Patria, en su editorial del 9 de mayo, abordó el tema de la prohibi
ción de las corridas de toros, peleas de gallos y boxeo que pretendía el
Congreso del Estado. En el texto editorial destacó el rumor del posible

AHGJ, col. Carteles, diciembre 5 de 1920.

El periódico La Patria informaba en su primera plana que el Congreso del Estado
pretendía legislar para que se prohibiera la producción, venta y consumo de ídco-
hol para todo el estado de Chihuahua. Algunos de los legisladores estaban contra
la embriaguez y pretendían por tanto aplicar la misma disposición que ya preva
lecía en su vecino estado de Texas. La posición de los legisladores respondía a las
críticas que desde el exterior -principalmente de sectores reformistas y protes
tantes de Estados Unidos- se referían a Ciudad Juárez como la cantina pública
más grande del mundo. Además, respondía a ima campaña moralizadora que
provenía enprimerlugar desde elgobierno deObregón querecibía presiones por
parte del gobierno deEstados Unidos para que nopermitiera elconsumo dealco
hol enlafirantera. El gobernador Enríquez, para noentrar enconflicto con secto
res sociales de Ciudad Juárez —la Cámara de Comercio,entre otros— y para no dar
unaimagen deintolerante yprohibicionista, astutamente dejaba que elCongreso
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veto que el gobernador Ignacio C. Enríquez Impondría a la pretendida
ley que prohibía los espectáculos que cotidianamente se verificaban
en Ciudad Juárez y al mismo tiempo dejaba saber al lector su posi
ción respecto de la fiesta brava:

[...] se ha intentado quiteir al pueblo chihuahuense, entre otras, la diver
sión favorita de los toros, que sea como sea, es sin duda alguna el espec
táculo que más atrae a nuestros connacionales, dejando una sensación

que desde tiempo inmemorial le ha hecho olvidar los sinsabores de su
vida inyectándole muchas energías ante los rasgos de valentía y los ac
tos de destreza y de arte que se registran en una función de toros.®^

El periódico defendía las corridas de toros, mas no así el pugüismo y
las peleas de gallos. De las peleas de box señalaba:"[...] el cuadro pre
sentado por el pugilato mejor ganado, en el que el mejor resultado fi
nal que puede obtenerse es la muerte de im prójimo, vencido por la
fuerza bruta [...] y ¡tan brutal",®^ mientras que de las peleas de gallos
la opinión iba en el sentido de que una asociación protectora de ani
males determinara su práctica y no el Congreso del Estado. Finalmen
te, el gobernador del estado vetó la ley, y los espectáculos taurinos, de
pugilato y de peleas de gallos siguieron su curso.®®

La suerte no fue la misma para los toreros famosos, pues hubo
algunos, entre eUos Rodolfo Gaona, que tuvo ima mala tarde en el co
so taurino de Ciudad Juárez. También sería desfavorable para la fa
mosa Ganadería de Piedras Negras, pues sus toros se caracterizaron
por falta de bravura, que a decir de don Luis, esta ganadería "es, indu
dablemente, la mejor de las ganaderías mexicanas".®'^ La meda tarde
de Gaona y de la Ganadería de Piedras Negras fue detallada en la cró
nica taurina de La Patria:

del Estado tomara la iniciativa en cuanto a pronunciarse sobre las prohibiciones
entre las que incluían ciertas diversiones públicas donde se consumían grandes
cantidades de alcohol, que posteriormente él mismo vetaba, por lo que su imagen
ante la sociedad chihuahuense y en los periódicos era positiva en cuanto a la opi
nión pública (La Patria, febrero 25 de 19211.

AHCJ, abrU 20 de 1921.

La Patria, mayo 9 de 1921.

ídem.

El primero de los pasos de las ideas prohibicionistas que el Congreso del Estado
de Chihuahua pretendía era la Ley Seca. Una vez que esta fuera aprobada y publi
cada por el gobernador Enríquez, seguía otra ley que se le conocía como la "Ley
Azul", que prohibía diversiones públicas de toda clase cuyo propósito era que
"los habitantes se entregaran a la oración, al descanso y a los servicios religio
sos". La presión que ejercieron la Cámara de Comercio de Ciudad Juárez, los

124 Chihuahua hoy. 2007

Toros y relajo

Sobreel primer becerroque saltóa la arena llovieron botellas y cojines,
pues el inofensivoanimalitose negaba terminantemente a combatir [...]
Elpúblico ya perdíala paciencia alcontemplar t£j desfile de borregos[...]
Total, la corrida de ayer fue vm verdadero camelo, el público pagó, irnos
precios fabulosos por presenciar la lidiade im toro solamente,el tercero
de la tarde [...] el empresario de la corrida de ayer, salió de la plaza en
mediode tma escolta, para evitarque los indignados taurófilos cometie
ran im atentado en su persona.®®

Tanta expectación había causado la presencia del famoso torero Ro
dolfo Gaona que al público fronterizo no le importó pagarla cantidad
de 24 pesos la entrada. Enardecida la concurrencia por lo que consi
deraba un fraude, estuvo a punto de causar destrozos en la plaza; sin
embargo, su malestar lo extemaron al arrojar botellasy cojines al rue
do, aun y cuando este tipo de comportamiento no estaba penmtido y
las personas que violaran las disposiciones se hacían acreedores a
una multa de tipoadministrativa, o bien, según el caso, unos días de
encierro en la cárcelmunicipal. Además, elenojo delpúblico fue tam
bién porque la empresa organizadora delevento no reservó un toro
en caso de que los que salieranal medo no mostraran castay bravu
ra, como sucedió.

El periódico La Patria dudó en manifestar su desacuerdo por el
fracaso de la corrida de toros del 15 de mayo de 1921 y cuestionó
fuertemente a la autoridad municipal al preguntar: "¿El Reglamento
para las Corridas de Toros, autoriza a que éstas se den sin que haya
toros de reserva?".®®

Elpúblico de Ciudad Juárez y ElPaso, luego deasistira desafortu
nados eventos de toros durante el mes de octubre, para la corrida del
20 de noviembre, aniversario de la gesta de la Revolución Mexicana,
tuvo la oportunidad de presenciar una lidia que pasó "entre azul y
buenas noches". La crónica taurina del periódico LaPatria,no obstan
te que la tituló "Cayetano González fue ayer el héroe de la tarde en la
Fiesta Brava de Ciudad Juárez", informó:

propios gremios de cantineros, músicos, entre otros, fue tal que obligaron al go
bernador Enríquez a vetar dichas leyes. Estas normas, sin duda, estaban encami
nadas a emprender una campaña moralizadora y al mismo tiempo a acallar las
críticas y presión que provenían de Estados Unidos [La Patxia, febrero 25 de
1921).

Don Luis: obra citada, p. 134.

La Patria, mayo 16 de 1921.

ídem.
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La corrida de ayer resultó un poco monótona debido a que el ganado li
diado no dio el juego que se esperaba, pero no obstante ese detalle, los
diestros hicieron todo lo que estuvo de su parte para sacar el mejor par
tido posible, especialmente Cayetano González, a quien tocaron irnos to
ros manejables e hizo una labor superior, por lo que escuchó repetidas
dianas y prolongadas ovaciones.®''

Francisco Bonal Bonacillo, el otro matador de toros que acompañó a
Cayetano González, corrió con menos suerte, pues los toros a quie
nes hizo faena fueron los más difíciles de la tarde, hecho que no lo
amedrentó e intentó sacarle jugo a los animales, por lo que recibió
ovaciones y aplausos del público que se dio cita a esa corrida del 20
de noviembre.

La corrida de toros del domingo 29 de enero de 1922, según nota
informativa del periódico La Patria, alentaba las expectativas entre el
público de Ciudad Juárez y El Paso. Auguraba éxito a la corrida por el
cartel que incluía a espadas de primera Unea, además de los toros de
una ganadería que se había ganado el reconocimiento a nivel nacional
por la bravura que mostraban en el ruedo los toros de lidia de sus co
rrales.

La temporada de corridas en la Plaza de Toros de Ciudad Juárez
para ese mes de enero abriría ruedo a los toreros Juan Ruiz Talleríto y
José Amuedo, que había tomado la alternativa en Madrid de manos
del torero Sánchez Mejía. Los toros correrían a cuenta de la Ganade
ría de San Miguel, perteneciente a la Hacienda de Bustillos.®® Las ex
pectativas de ver ima corrida de toros que respondiera a la exigencia
del público estaban fincadas por las experiencias de los malos toros
que en la mayoría de las corridas de 1921 se habían registrado en el
coso taurino de Ciudad Juárez, de tal manera que ahora esperaban
que la del 29 de enero compensara esas malas faenas del año pasado.

La afición del público de Juárez y El Paso se reflejaba en la cons
tante asistencia al espectáculo taurino con Uenos totales. Ese público
y el lucrativo negocio que representaban las corridas motivó a los
hermanos Samaniego, propietarios de la plaza de toros, a elaborar un
megaproyecto de construcción para la plaza: cubrir el coso taurino
con im gran techo de cristal y fierro con la finalidad de "que no sólo
sirva para las corridas de toros, sino que convertido en im verdadero
Coliseo, sirva también para audiciones musicales, funciones de ópe
ra, zarzuela, drama y comedia, circos, exhibiciones de toda naturale-

La Patria, noviembre 21 de 1921.

La Patria, enero 29 de 1922.
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za, exposiciones y convenciones";®® es decir, con el megaproyecto se
pensaba cubrir toda la gama de diversiones permitidas en Ciudad
Juárez, pues también se convertiría en el lugarde reuniónde todo ti
po de eventos sociales, bailes, tertulias, kermeses, veladas, concier
tos y conferencias.^"

Con este inmueble, la Plaza de Toros de Ciudad Juárez se conver
tiría en el centro cívicopor excelenciaal sustituir espacios tradiciona
les como el Teatro Juárez. El costo se estimó en 30 mil dólares que
podrían obtener si la Secretaria de Hacienda, por ejemplo, concedía la
exención del pago de derechos aduanales de los materiales que se
pretendía importar de Alemania. LaCámara de Comercio de Ciudad
Juárez también avaló el plan e incluso gestionó la exención. Por su
puesto, el proyecto nunca se hizo realidad.

Una de las disposiciones que las empresas organizadoras de co
rridas de toros más vigilaba y cuidaba que se cumpliera, consistía en
aclarar al público que en la entrada de la plaza por ninguna razón se
aceptaría dinero en efectivo, solo podrían entrar las personas que tra
jeran su boleto previamente adquirido en la taquilla o en diversoslu
gares que la empresa autorizaba para ello. Estamedida se dabapor
que los representantes de la empresa prendieron en variasocasiones
a las personas encargadas de recibir los boletosen la puerta de recibir
dinero en efectivo en detrimento de la empresa, pues se quedaban
con él y no lo reportaban. Existían otras medidas, por ejemploaquella
que estipulaba que no se permitiría entrar a nadie sin el respectivo
boleto o pase personal que la empresa otorgaba a ciertos individuos.

El precio del boleto de las corridas de toros indicaba si el espectá
culo era de primer nivel. Porejemplo, para la presentacióndel torero
Rodolfo Gaonase cobró la cantidadde 24pesos [42 dólares), mientras
que la corrida del domingo 4 de junio de 1922costaba 2.50 dólares en
barreras de sombra numerada.

Alparecer, el torero español Joaquín Jiménez no venía precedido
de fama en los ruedos nacionales y extranjeros. Por otra parte, Vicen
te Ontiveros, ya conocido por la afición fronteriza, todavía no conven
cía totalmente de sus cualidades de torero.'^ Para esta corrida del 4 de
junio, el costo del boleto en la sección de sol fue de un dólar, que esta
ba al alcance de núcleos sociales de escasos recursos que no podían
costear el precio de sombra numerada.

Ibídem, marzo 10 de 1922.

ídem.

AHCJ, col. Carteles, junio 4 de 1922.
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Con nuevos precios por boleto de entrada a la Plaza de Toros de
Ciudad Juárez, el domingo 3 de febrero de 1923 arrancó la temporada
taurina con la presentación de José Ramírez Gaonita, quien tenía po
co tiempo de haber tomado la alternativa (3 de septiembre de 1922 en
la ciudad de Mérida); sin embargo, le precedía ya cierta fama de tore
ro:

Sin meterse a discutir sobre las aptitudes artísticas del nuevo matador

de toros, es indudable que a veces ha tenido que sostener la pelea en ma
nifiestas condiciones de inferioridad, principalmente por falta de am
biente, y eUo hace doblemente digno de loa el tenaz empeño con que

siempre supo sobreponerse a las circtmstancias adversas/®

La corrida del 3 de febrero también incltiía a Miguel Oiriza, "quien
vestirá por primera vez el traje de luces"/® Junto a Gaonita tendría la
tarea de despachar cuatro toros de la Ganadería El Barrial. Los nue
vos precios para la corrida correspondían, en barrera de sombra 3 dó
lares con diez centavos, entrada general a sombra 2.60 dólares, mien
tras que a entrada general de sol 2.10 dólares. Al parecer, la gente ya
sabía para qué se destinaban los diez centavos; por lo tanto, no era
necesario decir que servían para obras del Hospital Civil de Ciudad
Juárez.

El mes de marzo de 1923, la Pleiza de Toros de Ciudad Juárez fue
sede de importantes corridas, luego de que en meses anteriores se
organizaron de beneficencia y espectáculos de peleas de perros que
gustaron al público. El domingo 11, Manuel Lalanda y Ángel Fernán
dez Angelote tendrían la encomienda de torear cuatro animales de la
Ganadería Malpaso. El jueves 15 de marzo, Angel Fernández se pre
sentó en el coso para lidiar dos toros de la Ganadería del Espíritu San
to. La corrida de toros donde participó Angelote fue organizada en ho
nor de los delegados de la convención de ganaderos que para esos
días se reunieron en Ciudad Juárez. Tres días después, el domingo
18, Udia Juan Saiz SaZeri, quien el 11 de ese mismo mes en la Plaza de
Toros de Toluca recibió dos orejas y fue sacado en hombros por los
espectadores. Salerí, acompañado por Angelote, tendría la oportuni
dad de presentarse dos veces en el coso taurino de Ciudad Juárez, la
primera el 18 y la última el 25, que sería la fecha de despedida de los
ruedos fronterizos. Cuatro corridas de toros en un mes, con lleno to
tal dé la plaza, demostraba que estos espectáculos se posicionaban

Don Luis: obra citada, p. 222.

La Patria, febrero 3 de 1923.
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como una de las diversiones que más gustaban al público fronterizo,
mientras que por otra parte, los empresarios obtenían elevadas ga
nancias, pues los precios de entrada oscilaban entre los cinco dólares
en sección de sombra y dos en sol. El municipio también ganaba. Por
la corrida del 25 de marzo recaudó 174 pesos con 10 centavos por
concepto de impuestos que el regidor de Hacienda Municipal, Alejan
dro Fallinier, ingresó a las arcas del ayuntamiento.^^

Aunque todavía no se sabía que algún empresário taurino fuera a
contratar a Juan Süveti, La Patria informó al público que tal vez el fa
moso torero volvería a los ruedos de la Plaza de Toros de Ciudad Juá
rez. La nota informativa que se había generado en el puerto de Maza-
tlán decía: "Süveti saldrá de esta ciudad el próximo miércoles, con
rumbo a Ciudad Juárez, en donde tiene que torear el próximo domin
go".''® Süveti ya había hecho temporada en Ciudad Juárez en 1922. En
aqueUa ocasión ofreció regias faenas que quedarían registradas en la
memoria del público que pagó 24 pesos o 12 dólares americanos. No
obstante, la sifíción estaba dispuesta a pagar eso y más con el fin de
ver de nuevo torear al famoso Tigre de Guanajuato sin importarle
cuánto cobrarían por su nueva presentación en el coso taurino.

No todos los toreros tení£in buena tarde en el coso taurino, no to
dos recibían dianas y ovaciones del púbüco; al contrario, cuando los
toros eran mansos, el enojo del público se manifestaba: lanzaban bo-
teUasy cojines al ruedo,- algimos corrían otra suerte al ser embestidos
por el toro, como el del matador español José GarcíaAlcareño, quien
el domingo 3 de julio de 1924 sufrió una cornada. Una vez restableci
do volvió para presentarse en la Plaza de Toros de Ciudad Juárez el
domingo 3 de agosto de 1924. El matador Juan Ruiz Tallerito compar
tiría ruedo con Alcareño/^

El domingo 20 de marzo de 1927se organizó una corrida de toros
en honor del secretario de Agriciütura y Fomento, ingeniero Luis
León, y del coronel Jesús Antonio Almeida, gobernador de Chihua
hua.''^ Obviamente, para tan distinguidos políticos la empresa taurina
de Diego Ramos no iba a presentar a cualquier torero. Para esa tarde
del 20 de marzo contrató a Juan Süveti, el Tigre de Guanajuato, y al es
pañol Juan Luis de la Rosa. El primero hacía su reaparición en el coso
taurino de Ciudad Juárez, mientras que para el segundo era su debut.
Sobre el lidiador hispano opinaba don Luis: "Con su conocimiento del

AHCJ, marzo 27 de 1923.

La Patria, septiembre 29 de 1924.

AHCJ, agosto 3 de 1924.

El Continental, marzo 19 de 1927.
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toreo, con sus indiscutibles y extraordinarias aptitudes artísticas, con
su admirable estilo. De la Rosa podría ser, si no le Raqueara el cora
zón, el primero de los toreros actuales"/® De la Rosa, Juan Sin Miedo,
según la crónica taurina del periódico El Continental, "ha dejado siem
pre grata impresión entre los aficionados de Juárez, ya que es torero
de vergüenza que se arrima a los cuernos lo mismo en México que en
cualquiera otra parte"/®

El Día de Ciudad Juárez, en su información del 15 de julio de
1927, anunciaba la corrida de toros que se verificaría en el coso tauri
no el domingo 17. Estaban anunciados los novilleros José Sapién For-
malito, originario de Chihuahua, y Heriberto García, de la Ciudad de
México. La crónica vaticinaba ima "excelente corrida de toros", por
que "ambos novUleros son valientes y artísticos; Sapién es ya conoci
do de los taurófilos de la locsdidad, en cuanto a García, no hay más
que hojear "Toros y Deportes" y en esa revista se encontrará su mag
nífica actuación en la Plaza de Toros de la ciudad de México."®®

El informe que se enviaba al Departamento de la Estadística Na
cional respecto de los espectáculos efectuados en el municipio de
Ciudad Juárez, para el mes de junio de 1928, según los ntlmeros,
mostraron que la afición por las corridas de toros en Juárez era alta,
pues de cuatro efectuadas en el mes, el total del público se estimó en
6 mil 400 personas, que de acuerdo con la distribución por localida
des del coso taurino, 4 mU 100 compraron boletos para las secciones
de "lunetas, plateas y palcos primeras", y el resto, 2 mü 300, lo adqui
rieron para la parte de sol general.

La estadística nos muestra tma alta asistencia de personas que
contaban con mayores ingresos, en comparación con el público que
elegía entradas económicas. La capacidad de cupo en la Plaza de To
ros de Ciudad Juárez llegaba a las 4 mil personas. Por lo tanto, era el
lugar de mayor capacidad donde se podía reunir al público. No hubo
otro que le compitiera en este parámetro. Por otra parte, las corridas
de toros significaban tm ingreso importante para el ayuntamiento vía
impuestos, pues según el reporte, de 21 mil 40 pesos recaudados, 16
mü 990 correspondieron al municipio, mientras que los 4 mü 50 pe
sos restantes fueron para la federación. Curiosamente, en el reporte
no figuraba ningún impuesto destinado al gobierno del estado.®^

Don Luis: obra citada, p. 195.

El Gonünental, obra citada.

80 El Día, mayo 15 de 1927.
AHCJ, junio de 1928.
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La nueva temporada iniciaba en mayo de 1929. La inauguraría el
famoso torero regiomontano Lorenzo Garza. Él y Vicente Ontlveros,
viejo conocido del público fronterizo, se darían a la tarea de despa
char a las carnicerías a cuatro toros de la ganadería chihuahuense del
Rosario, propiedad de Gabriel Sáenz.®® Lapresentación de Garza en el
coso tauilno de Ciudad Juárez significaba que de nueva cuenta vol
vían corridas con cartel, luego de que este espacio había sido sede de
espectáculos taurinos locales con el propósito de recaudar fondos pa
ra obras públicas.

Los informes, en cuanto a diversiones, que el ayuntamiento hacía
Regar al Departamento de la Estadística Nacional, en esa ocasión re
sultaban escuetos en cuanto al número de corridas verificadas en el
coso taurino de la localidad. Únicamente aparecen dos eventos de cu
ya asistencia apenas fue de 2 mü 700 personas, y por primera vez la
asistencia a sol general predominó sobre sombra numerada, que re
gistró tm total de 900 personas con boletopagadopara esta sección.®®
Sobre el rubro correspondiente al recaudo de impuestos por el con
cepto de corridas de toros, no se escribió cantidad alguna: aparecía
en blanco. Esta caída en el rubro de diversiones que se dejaba sentir
principalmente en la corrida de toros, talvez teníasu origen en la re
cesión económica en que entró Estados Unidos en 1930y sus efectos
se dejaban sentir hasta en los espectáculosmás socorridos delpúbli
co de ambos lados de la frontera. Obien, la temporada delafiesta bra
va se dejabapara la segunda mitaddelaño,- es decir, a partirdeagosto
en adelante hasta concluir el año.

Cierta expectación causó entre el público de Ciudad Juárez y El
Paso la presentación de Jesús GonzálezelIndio quien, según la cróni
ca taurina de ElContinental, tenía un parecido en su forma de torear al
legendario Rodolfo Gaona. Sin embargo, elperiódico también advertía
que el Indio en principio era un notable desconocido que había insisti
do ante los empresarios del Toreo de la Ciudad de México para que se
le diera una oportunidad, que no desaprovechó para lucir sus cuali
dades como matador de toros. Ahora, con esa fama que le precedía,
se presentaba ante el público fronterizo que esperaba que la faena en
el coso de Ciudad Juárez valiera la pena para ir a ver su§ destrezas en
el arte de la tauromaquia.®^

La temporada que Lorenzo Garza hizo en Ciudad Juárez se exten
dería a 1931. La empresa taurina que representaban Gómez y Ruiz de

Ibídem, mayo 5 de 1929.

Ibídem, junio 2 de 1930.
®* El Continental, mayo 25 de 1931.
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Espeirza contrataron al torero mexicano para que se presentara ante
el público fronterizo dos veces en el mes de agosto. En la primera de
las corridas, Lorenzo Garza era la única figura del cartel y daría cuen
ta a cuatro toros de la Ganadería de Pañuelas. El costo del boleto en
sombra numerada fue de 6.50 pesos. Para la segunda corrida, la figu
ra estelar sería Agustín García Barrera y estaría acompañado en el
cartel por Lorenzo G£u?za. Esta era el preámbulo a la que sostendrían
en el mes de septiembre, donde ambos toreros disputarían el trofeo
La Oreja de Oro, que la empresa, así como la afición, otorgarían al me
jor espada de la tarde.®^

En el mes de mtirzo de 1932 se celebraba en la Plaza de Toros la
segtmda temporada de corridas que incluía en el cartel a dos notables
novilleros, Saúl Guaso elAs de las Filigranas y Arturo Álvarez "Vizcaí
no", el Héroe de Tacuba, que despacharían cuatro toros de lidia de la
Ganadería de San Pedro Apóstol de Jalpa, Zacatecas. El precio de la
entrada revelaba que los novilleros apenas se iniciaban en el toreo,
pues en tendido de sombra se cobraba 4.20 pesos.®®

La corrida del 10 de julio de 1932 figuraba entre las más espera
das por los aficionados a la fiesta brava. Luis Castro el Soldado se pre
sentaba por primera vez ante el público fronterizo acompañado por
Eduardo GordiUo el Sevillano. Harían honor a cuatro toros de la Gana
dería de Albarrada.®^

La temporada taurina que iniciaba el mes de enero de 1933 indi
caba que los grandes carteles con toreros famosos habían quedado
atrás. Ahora la sifición se tenía que conformar con novUladas donde
presentaban a prospectos de torero, pues Rosendo Barrón Chicuelito
apenas contaba con trece años de edad, quien juntoa un aprendiz de
torero de nombre Manuel Ramírez Machaquita le harían la faena a
cuatro novillos de la Ganadería de Noria Verde, del estado de Sono
ra.®® Para mala fortuna del público aficionado, al siguiente mes la Pla
za de Toros de Ciudad Juárez era sede todavía de corridas de novilla
das. Ahora tocaba el tumo a Agustín Mirano y Rosendo Calles, que
con toros de la Ganadería de Las Varas pretendían brindar un espec
táculo que en realidad valiera la pena; y para jalar público agregaron
una pelea de perros buUdogs. Así, de esta manera la empresa de José
Rodríguez Feria pretendía continuar con la fiesta brava en el coso tau
rino de Ciudad Juárez.®®

AHCJ, agosto 2 de 1931.

Ibídem, marzo 13 de 1932.

®^ Ibídem, julio 10 de 1932.

®® Ibídem, enero 22 de 1933.
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Consideraciones finales

No obstante que la prensa escrita en español de CiudadJuárez-El Pa
so impuso la agenda pública con temas alusivos al vicioy la crimina
lidad durante las tres primeras décadas del siglo xx, también es im
portante reconocer que informó sobre una vida cotidiana que consis
tió en el esparcimiento de la población a través de diversiones como
la fiesta brava, que socialy moralmente era reconocidacomo im en
tretenimiento de tipofamiliar. En esta dirección, las corridas de toros
representaban im entretenimiento colectivo y una alternativa para la
población al acudir a diversiones que socialmente eran aprobadas.

El coso taurino fue el lugar idóneo para el intercambio de relacio
nes sociales de las comunidades de Ciudad Juárez y El Paso, sin que
las diferencias económicas y culturales se interpusieran entre ambas.
Por otra parte, las corridas de toros simbolizaron una tradición que
daba sustento a la identidad hispana,pues solo se practicaban en paí
ses que tenían en común la lengua española.

Desde la perspectiva social, para el espacio fronterizo mexicano
las corridas de toros representaron una contraposición a la valora
ción desfavorable que provenía de diversiones públicas como las can
tinas, cabarets, garitos y prostíbulos. La fiesta brava significó un des
fogue delestrés y reposición deldesgaste físico derrules detrabajado
res que eran sometidos a intensas jornadas de trabajo. Mientras
tanto, ptira el gobierno municipsd las corridas de toros representaron
ingresos económicos y la consolidación de Ciudad Juárez como un
atractivo turístico para norteamericanos y mexicanos que provenían
de otros estados de la Unión Americana y de la República Mexicana.

La distancia entre la zona Ciudad Juárez-El Paso y la capital de la
República Mexicana -con su pltiza de toros, sede de las más impor
tantes temporadas taurinas con matadores mexicanos y españoles
cuya fama trascendía más allá de las fronteras latinoamericanas y eu
ropeas- no fue impedimento alguno para que el público de la frontera
norte de México tuviera la oportunidad de presenciar las habilidades
de esos toreros que venían precedidos de fama interriácional. La pre
sencia de lidiadores famosos en el coso taurino de Ciudad Juárez po
ne de manifiesto la existencia de una gran afición por las corridas de
toros y además de un ingreso más significativo en comparación con
salarios que se devengaban en otras entidades del país, pues el públi-

Ibídem, marzo 25 de 1933.
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co pagó altos precios por boleto con la finalidad de ver a toreros de la
talla de Juan Silveti y Rodolfo Gaona.

Aunque no es del todo comprobable que un porcentaje del costo
del boleto de entrada al coso taurino se destinara realmente a la bene

ficencia pública -no existen informes de ingresos y egresos munici
pales-, se puede afirmar que hubo conciencia social por parte de gru
pos de personas y empresarios taurinos, quienes destinaron determi
nadas cantidades de dinero para subsanar las carencias materiales de
escuelas públicas, así como del Hospital Civil, ya que el presupuesto
del gobierno destinado a estas instituciones sociales resultaba muy
bajo.

En resumen, puedo señalar que desde ima perspectiva de estu
dios culturales de la frontera norte de México, las corridas de toros en
Ciudad Juárez representan ima opción que poco se ha explorado y
que permitiría conocer más de cerca la dinámica social, costumbres y
hábitos de diversión de la población de la zona Ciudad Juárez-El Paso
durante las tres primeras décadas del siglo xx.

Finalmente, quiero enfatizar que este trabajo. Torosy relajo, es un
apartado del capítulo III, "Diversiones y vicios en Ciudad Juárez" de
mi tesis doctoral que lleva por título "Vicioy diversión en Ciudad Juá
rez. La construcción de la leyenda negra de tma ciudad fronteriza.
1900-1930", aún en proceso de redacción y que espero en próximas
fechas concluir.
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Ciudades fronterizas del
NORTE DE México

María. Luisa García Amaral y Guadalupe Santiago Quijada

Todo México es una frontera, suele comentarse en mi país, ya
que a la frontera norte, que al tiempo de tener un sentido bási
camente mexicano, es también universal. Es el prototipo de

frontera que separa mundos, pero que representa el lugar del intento
constante de avance y superación; esto quiere decir que es un espa
cio que trae cambios y transformaciones en sí, que no solo significa
algo que separa, sino que es im elemento unificador.

Néstor GarcíaCanclini (1993, p. 29) señala que la "fronterade Mé
xico es un espacio de cambio sociocultural continuo, una zona de hi
bridación"; es pues im asunto decisivodel debate teórico intelectualy
definitorio de identidad de la actual sociedad mexicana vista por eUa
misma.

México tiene dos fronteras: la del norte, que acota el límite inter
nacional conla nación máspoderosa del planeta y quemide 3mil 152
küómetros; y ladel sur, conGuatemala y Belice, cuya dimensión es de
mil 149 kilómetros en total (956 conelprimer país y 193 conelsegun
do). En esta ocasión vamos a fijar nuestra atención en las ciudades
que nacieron, crecieron y se consolidaron en la frontera norte, en la
que se localizan 6 de los 31 estados delpaís,de oeste a este: Baja Ca
lifornia con 72 mil 492 Km® (3.7% de la superficie total nacional). So
nora tiene 180 mil 251 Km® (9.2%, 2o.lugar de la superficieLotal), Chi
huahua contiene 246 mil 865 Km® (12.6%, lo. en tamaño de la super
ficie nacional), CoahuUa suma 150 mil 862 Km® (3o. del país), en
Nuevo León hay 64 mil 655 Km® (3.3%) y Tamaulipas tiene 80 mil329
Km® (4.1%); total de la superficie nacional: 40.6%. En el lado estaduni
dense se localizan cuatro estados: California, Arizona, Nuevo México
y Texas.
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Mapa de México. Ciudades tonterizas.Fuente: Reyes, G. y otros (2001):
Explorando la geografía de México 2, mapa 1.7, p. 17.

En esta colindancia internacional se ubican 37 municipios de los
2 mil 443 existentes como tmidades de administración y gobierno en
México, y por lo menos 12 centros de población cuyos rangos en la
estructura urbana van de ciudades pequeñas a mayores, como Tijua-
na. Baja California (considerada mayor con un miUón 148 mil 681 po
bladores; Mexicali, Baja Galtfomia, ciudad media (549 mil 873 habi
tantes); Nogales, Sonora, pequeña (156 mil 854 habitantes); Agua
Prieta, Sonora, con el mismo rango que la anterior (60 mil 420 habi
tantes); Ciudad Juárez, Chihuahua, la mayor de todas, con un miUón
187 mil 275 habitantes. Las cuatro siguientes se acotan como peque
ñas, y son: Ojinaga, Chihuahua (20 mñ 371); CiudadAcuña, Coahuüa
(108 mil 159), Piedras Negras, Coahuüa (126 mü 386) y Anáhuac, Coa
huüa (15 mü 976). Las últimas tres localidades enunciadas se ubican
en el rango medlo; así. Nuevo Laredo, Tamaulipas, tiene 308 mü 828;
Reynosa, Tamaulipas, 403 mü 718 y Matamoros, Tamaulipas, 376 mü
279 (INEGI, 2000).

Los binomios Estados Unidos-México serían San Diego-Tljuana y
Caléxlco-Mexlcaü en Callfomla-Baja California, Nogales-Nogales y
Douglas-Agua Prieta en Aiizona-Sonora, Ciudad Juárez-El Paso y Pre-
sldlo-Ojinaga en Texas-Chlhuahua, Del Río-Ciudad Acuña e Eagle
Pass-Pledras Negras en Texas-Coahuüa y McAüen-Reynosa y Browns-
vüle-Matamoros en Texas-Tamaullpas.

De las ciudades antes acotadas, hemos iniciado im estudio sobre
la poslbüldad de que parejas de estos centros de población limítrofes
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con las del país estadunidense se consideren "ciudadesespejo"como
concepto geográfico aplicado a localidades urbanas contiguas, sepa
radas por un Umlte administrativo nacional y/o internacional, cuyas
interrelaciones económica, política y social presentan cierto gradode
complementariedad y reflejan la funcionalidad del espacio comparti
do (Reyes y otros, 2001).

Cabe aclarar que en la diversa literatura que se ha escrito acerca
de las ciudades de la frontera norte y hace referencia a la relación de
espacios territoricües en ambos países, se han utülzado diversos con
ceptos: "ciudades gemelas", "ciudades pares", "reglón fronteriza". Es
tos se utülzan de manera indistinta solo por la cercanía territorial y
sin una exhaustiva reflexión teórica. Hemos optado por "ciudades es
pejo" como im término que refleja características económicas, espa
ciales, urbanas, culturfiles y condiciones devida; es decir, sonrasgos
que reflejan desigualdades y nocompetitiíndad.

Vamos a revisar las características históricas de seis de estos pa
res de ciudades en las que se pueden observar algunas diferencias
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entre las mismas de frontera mexicana y las estadunidenses: la in
fluencia de los ciclos económicos, sea de auge o crisis; los vínculos
historicoculturales y problemas comunes en dimensiones diversas.
Iniciamos con la pareja Tijuana-San Diego. En este caso encontramos
que no es una ciudad frente a otra, sino una ciudad mayor como Ti-
juana, con más de um miUón de habitantes, que podría considerarse el
vértice sur de tm "corredor urbano" desde San Isidro [la localidad in
mediatamente contigua a ella) hasta la ciudad de Los Ángeles, Califor
nia; en el lado estadunidense el primer elemento se establece con la
continuidad físico-constructiva entre San Isidro, Chulavista, Nacional
Gity, El Cajón, hasta San DiegO; a partir de ese liltimo pimto a través
del litoral Pacífico crecen vma tras otra, localidades que van confor
mando ese corredor virtual hasta llegar a la ciudad de Los Ángeles.

Tijuana-San Diego

De Tijuana podemos señalar que es ima gran ciudad joven. En la épo
ca prehispánica fue im territorio de grupos tribales seminómadas co
mo los yumanos, que vivían de la caza y recolección, ocupaban pe
queñas rancherías dispersas en el territorio mmca ocupado directa
mente por los conquistadores; sin embargo, desde 1770 fue parte de
la jurisdicción de la Misión de San Diego. Santiago Argüello, en 1829,
obtuvo la concesión de seis sitios para ganado mayor en el rancho Tía
Juana, beneficio no aprovechado pero sí confirmado en sus derechos

Tijuana, en 1974,solo contaba con diez calles.
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en 1846 por el gobernador de Californiay en 1861 ratificado por Beni
to Juárez (Bustamante J., 1990). La localidad inicia el sitio a finales del
siglo XDC (1888) con un asentamiento de 98 habitantes.

Este centro poblacional siempre ha estado ligado a los aconteci
mientos de la costa de California y por diferentes eventos, desde la se
gunda mitad del siglo xdc, se han generado grandes flujos migratorios
que propiciaron un crecimiento acelerado en algunas ciudades de la
región. Este hecho se basa fundamentalmente en tres circimstancias:
"el descubrimiento de importantes yacimientos de oro en la parte cen
tral de California; segundo, la construcción del ferrocarril transconti
nental que une las costas del oeste con el consolidado este a través
del centro del país; tercero, el gobierno estadunidense, dentro de su
política de 'fronteras vivas', hizo reparto de tierras en California" a co
lonos -sobre todo europeos- de reciente Uegada a América, por la
costa este, sin importar el traslado al otro extremo del país.

El asentamiento mencionado crece y se le dota de un juez en
1864, ima aduana en 1874y en 1900, con apenas 242 habitantes, se le
da categoría de subprefectura; ya contaba con una escuela desde
1879. En 1910, con 733 habitantes, se le instaló el alumbrado público
de petróleo, además apareció el primer periódico local. En 1911 fue
invadido por filibusteros que buscaban laanexión de Baja Califorma,
sin éxito. En los albores del siglo xx, el decreto de la Ley Voltead (ley
seca, vigente de 1920 a 1933) queen 1919 aprobó elCongreso estadu
nidense, favoreció en forma importante el crecimiento de Tijuana; el
sño de 1920 toma auge el juego, asociado a laventade bebidas alco
hólicas y otro tipo de diversiones y servicios; en 1929 se inaugura el
conjunto turístico Agua Caliente -que ofertaba juegos de azaren un
casino-, restaurantes, salón deespectáculos y hotel; como un agrega
do posterior unbalneario, galgódromo yjockey club, que hasta sucie
rre en 1937 (por laley deLázaro Cárdenas contra los casinos) fue un
punto de atracción.

Otro aspecto importante es eldehaber protagonizado elpaso de
migrantes, primero contratados paratrabajos delcampo en California
y posteriormente, al finiquitar el Programa de Braceros, como punto
receptor de los deportados del trabajo agrícola de California, princi
palmente. En la segundaparte del siglo xx, otro hecho que favoreció
el crecimiento de la ciudad fue el fortalecimiento en Estados Unidos
de la industria bélica, lo que exigió de Tijuma el aumento de servi
cios, comercio y turismo.

Hasido un punto deatracción migratoria deunagranfuerza has
ta 1960. Porotra parte, el aislamiento con respecto al centro de la re-
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pública, entre otros factores, permite, como sifirma Pinerra, citado por
Alegría (1992], que la economía de esta región fronteriza mexicana
haya sido orientada desde esa época por los intereses de los "vecinos
del norte", haciendo evidente de uno y otro lado de la frontera el ca
rácter asimétrico y fundamentalmente dependiente de las ciudades
mexicanas.

A partir de la década de los años setenta, para disminuir la pre
sión demográfica que en la franja fronteriza se había protagonizado y
por lo que la ciudad sufría, el estado mexicano promueve la instala
ción del Programa de Industrialización Fronteriza (PIF). Con este sur
ge la instrumentación de la maquiladora como actividad productiva,
de la que se obtienen capital e insumes extranjeros, en este caso de
Estados Unidos básiceunente, bajo la condición de que ima vez obte
nido el bien final debía ser exportada en su totalidad la producción a
la matriz estadunidense.

Los resultados no fueron satisfactorios y con el tiempo se ha ido
modificado la normatividad legislativa y la composición inicial, así co
mo el asentamiento industrial solo en la frontera. En 1984 cambió la

poUtica económica del país y la actividad maquiladora se transformó
toda en im programa para la exportación (PME); en esta actividad po
demos consignar que Tijuana llegó a tener en 1988 la mayor cantidad
de empresas maquiladoras (355 unidades], casi el 31% del total fron
terizo, con im promedio de 16.8% del total ocupado, o sea, 49 mü 779
personas.

Se acota, finalmente, que en ambos lados de la frontera existe ima
relación complementaría asimétrica y de freno selectivo como formas
de expresión de la estructura sustantiva, que han marcado el carácter
de las ciudades de la frontera norte mexicana; en otras palabras, la
contigüidad de las diferencias. Actualmente es la ciudad con mayor
número de cruces, tanto de población, como de mercancías y bienes
finales de la actividad maqudladora. En el primer caso, hasta hace diez
años era mayoritaiiamente de trabajadores mexicanos cuyo destino
era el trabajo agrícola de California,- desde ese tiempo se han incorpo
rado al flujo migratorio los trabajadores de América del centro y del
sur.

Mexicau-Caléxico

Gomo dato curioso habrá que consignar que los nombres de estas
ciudades son la combinación de México y Galifomia, así como Galifor-
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nía y México, refiriéndose a los extremos de la línea internacional en
tre los dos países.

La ciudad de MexicaH se localiza en el vaUe del mismo nombre, en
la región del VaUe Imperial, situado en Estados Unidos en el curso del
río Colorado hacia la costa del golfo de Cortés. Se encuentra ubicada a
cuatro metros sobre el nivel del mar. Su fundación data de 1901 y su
contexto locacional incluye depresiones como Laguna Salada, que se
encuentra bajo el nivel del mar; el río Colorado que surge en las mon
tañas Rocallosas en los Estados Unidos y cuenta con sitios turísticos
como las playas de San Felipe, el cañón de Guadalupe, cuyo atractivo
son las pinturas rupestres existentes en el sitio, y en el Valle de Mexi-
cali, el cerro Prieto, campo de energía producida por la emisión de
aguas termales y vapores utilizados por la Comisión Federal de Elec
tricidad a través de la geotérmica; la Rumorosa, sierra que se interpo
ne en la comunicación terrestre para llegar a Tijuana.

Se ubica en tierras bajas (menos de 4,000 msnm] en un ecosiste
ma árido de uno de los desiertos del norte, cuya flora y fauna es quizá
la más compleja y rica del mundo. En cuanto a esa biodiversidad, su
riqueza es prioritaria para su conservación, pues dentro de su inven
tario ya cuenta con varias especies consideradas endémicas.

Fue habitado en épocas remotas por grupos tribales nómadas o
seminómadas, como los cucapas (agricultores primitivos que ocupa-

umóro^

Ubicación Mexicali-Galéxico en el Valle Imperial.
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ban el delta del río Colorado], los kiliwas, los pai-pai (grupos recolec
tores y cazadores que vivían en asentamientos dispersos]. Esta parte
de la península no estuvo bajo la influencia de las misiones ni de otro
tipo de autoridad española hasta la época de la Independencia.

En la actualidad, la población indígena tradicional en esa parte de
México solo alcanza casi 4 mil personas de origen, y por migración
existen alrededor de 15 mil de diversos grupos asentados en el inte
rior del territorio (Agenda estadística, 2000]. En el siglo xix, semejante
al resto de la península, el centro de la población estuvo muy poco po
blado hasta que se desarrollaron los proyectos agrícolas de California
y se integró el distrito de riego en México de este lado de la línea inter
nacional.

De 1888 a 1901 se realizaron convenios particulares para instru
mentar el riego en el VaUe Imperial en Caüfomia y en México. La So
ciedad de Irrigación y Terrenos de Baja Cahfomia pasó aguas del río
Colorado por esas extensiones y como parte del proyecto se funda la
ciudad que nos ocupa. En 1904 se vende a la Colorado River Co. -em
presa estadtinidense- casi la totalidad de los 300 mil Km® que tenía en
concesión el cónsul de México en los Ángeles; a su vez, se dan en
arrendamiento o aparcería a ciudadanos chinos y japoneses, princi
palmente; esto para beneficiar las tierras en cuestión y toman en
cuenta a ciudadanos hindúes, estadunidenses y mexicanos, pero sin
que las parcelas sean enajenadas.

La población china era mayoritaria y representaba la corriente
migratoria llegada a los Estados Unidos -proceso iniciado desde
1860-; muchos de ellos venían directamente de su país de origen,
otros de las colonias existentes en California, a donde erein introduci
dos por empresarios estadunidenses como mano de obra barata.

A partir de 1924 que inicia Abelardo Rodríguez como gobernador,
principia la recuperación por nacionalización de esas tierras, rescin
diendo los contratos existentes con extranjeros para asentar en eUos
a pobladores mexicanos. Este proceso se Ueva a cabo en varias eta
pas, desde el año antes acotado en este mismo párrafo hasta 1960,
año en el que la composición de las modalidades de propiedad se da
entre ejidatarios (5 mü 635 habitantes en 117 mil 546 hectáreas] y par
ticulares o pequeños propietarios (3 mü 799 personas en 157 mü 671
hectáreas].

A partir de 1960 ha debido diversificar sus actividades producti
vas por el crecimiento explosivo que ha sufrido. El sector agropecua
rio inicia actividades de transformación industrial y de ensamble a
través de la maquüadora. En 1990 el municipio es predomineintemen-
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te maquüador. En esa fecha se contaba con 135 establecimientos que
ocuparon a 19 mü 558 trabajadores, tercer lugar en la frontera con es
tas características. En 2004 la ciudad contiene a 764 mü 602 habitan

tes.

Las Nogales

En el caso de Sonora y Arizona, la frontera refleja los cambios que se
dan en México en la época de Porfirio Díaz como gobernante, en los
ámbitos político, económico-comercial y social, en la minería y en el
campo. En el contexto local, la frontera en este tramo y para estas dos
locaüdades no puede separarse de lo que sucede entre los grupos de
inmigrantes que se establecen familiarmente en ambos lados de la
frontera internacional. Por tanto, la Unea divisoria en sí no es im fac
tor deternünante en ese momento histórico, sino que permite ver de
manera más perspicaz los profimdoscambios que afectana la región
y al país.

Esta pareja de ciudades Ueva el mismo nombre, soloque una per
tenece a Sonora en México y laotra se ubica enArizona, Estados Uni
dos. Las localidades en mención se ubican en el desierto de Chihua
hua, y por las características de clima sonpuntos extremos y de con
centración de personas, lo que permite que los flujos migratorios de
indocumentados seleccionen rutas para Uegar a los Estados Unidos
por este desierto. Fue otra de las ciudades por la que los deportados
delos programas de trabajo temporal regresan a México con laespe
ranza de poder volver a la actividad abandonada y se asientan en la
ciudad, aunque esta no tenga las mejores condiciones de equipa
miento e infraestructura; este evento se materializa a partir de 1960,
sobre todo.

En épocas anteriores, después de laRevolución de 1910 ya partir
de1912, con eladvenimiento del Ferrocarrü Sudpacífico, que logra la
comunicación total hacia el centro del país en 1927, Nogales, Sonora,
se promueve como ciudad de atractivos en la costa oeste de México.
LaCámarade Comercio de la épocaseñalaque en ningún otro puer
to en la frontera mexicana existe una relación de cooperación como la
existente entre Nogales, Arizona y Nogales, Sonora (Tinker Salas,
8001]. La diferenciación del crecimiento de ambas localidades sehace
incomparable con el paso del tiempo, por lo que fue posible regresar
el tipo de relaciones entre eUos al inicio de sufundación; para 1935 se
vio unaposibilidad de establecer elturismo como actividad producti-
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Vista aérea de un parque industrial en una zona de la ciudad de Nogales.

va; señala Tinker (obra citada) "que aunque un £ilto cerco de alambre
separa ahora los dos pueblos, existe poca vigilancia sobre la fronte
ra".

De 1929 a 1965, más allá del turismo tradicional, estas dos locali
dades fueron destino de gran cantidad de estadunidenses que encon
traban rapidez y gran facilidad para contraer matrimonio y divorciar
se. Además, en la década de los treinta se convierten en eslabón del
paso de importaciones estadunidenses, de productos agrícolas, vege
tales y frutas.

Para remediar los problemas de administración del ayuntamiento
respectivo se genera en esta primera etapa el Programa de Industria
lización Fronteriza (PIF), del que en párrafos sinteriores hemos co
mentado que lo único que realmente consolida es la atracción de flu
jos migratorios que tratan de alcanzar "el sueño americano" y que in
crementa el empobrecido nivel de vida de los habitantes de Nogales.

La segimda etapa del programa maquüador se da a partir de 1980,
cuya característica principal es la de ser para exportación (PME) y se
inicia la consolidación de esta pequeña ciudad. En esa fecha contaba
con aproximadamente 80 mü habitantes,- por eUo se establece una zo
na industrial dentro de la concepción del plan de desarrollo urbano
que todo centro de población en México debe tener, sobre todo a par
tir de 1976, en que se institucionaliza la planeación, cuando se legali
za la Ley General de Asentamientos Humanos que abroga todas las
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leyes que al respecto existen hasta ese momento. La población actual
de esta localidad se contabiliza en el año 2000 en 156 mil 854.

Agua Prieta-Douglas

Esta es una de las parejas localizadas en los estados de Sonora y Ati
zona; ciudades más pequeñas que incluimos en el estudio. No están
localizadasen forma contigua, sino que entre eUas existen irnos quin
ce o veinte kilómetros de distancia. Se encuentran también en el de
sierto y han tenido la mala fortuna de ser camino de cruce de indocu
mentados que van tras un mejor nivel de vida,pero sin el conocimien
to necesario de lo que se enfrenta. No saben del clima, no conocen de
las posibilidades de obtención de agua a través de la flora local. Mu
chas veces no tienen idea de la orientación que deben seguir para al
canzar su objetivo. El resultado es que se considera la zona de mayor
riesgo y que ha cobrado la mayorcantidad devíctimas hasta la fecha.

En esta parte del territorio es donde se han organizadolos grupos
radicales derancheros deArizona ypersiguen a balazos a los migran
tes que tienen la poca fortuna de pasarpor sus ranchos. Cuando es
tos logran pasar la valla, se detienen a observar aún sin saber qué
rumbo tomar y luego, cuando la luz del día se pierde, emprenden el
camino que han seleccionado,- desde luego queeso loshacemás frá
giles: se pierden y muchas veces mueren.

^ ^ 'i ^ **

Migrantes vigilando el paso de la Bordar Patrol.
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Para contrarrestar esta acción, migrantes legales se han organiza
do para dar auxilio, aunque no abiertamente, y les dejan agua para
que sigan el trayecto que eUos han escogido con ese riesgo menos.

Ciudad Juárez-El Paso

Esta es la pareja de centros de población contiguos con mayor con
centración poblacional. Juárez tiene un millón 300 mil habitantes,
aproximadamente, y El Paso 900 mil: 2 millones 200 mil personas en
un proceso de metropoUzación con im dominio pendular y/o alterna
tivo en el tiempo. Punto equilibrante en los 3 mü 152 kilómetros de
frontera, ya que su fundación se concibe al centro del septentrión te
rritorial, en el lugar que con mayor facilidad se pudo cruzar el río Bra
vo y sus desbordamientos sobre el desierto de Chihuahua, después
del recorrido que los conquistadores llevan a cabo a través del río,
desde el este entrando por el golfo de México, dirigiéndose hacia el
oeste del territorio.

En 1695 se establece la misión que inicia la catcquesis de los in
dios mansos; con este acto se fimda la localidad Paso del Norte, al
presente Ciudad Juárez; desde entonces, las ahora ciudades existen
tes, Juárez y El Paso, han conformado ima "continuidad físico-cons
tructiva" entre las dos naciones que comparten tma historia común
desde el siglo xvii.

Habrá que recordar que Ciudad Juárez fue Paso del Norte desde
su fundación hasta 1888, que cambia su nombre en homenaje a Beni
to Juárez, el presidente mexicano que deambuló por el país con su
"República a cuestas". Regando al norte, ubicándose en Paso del Norte
en dos ocasiones entre 1867 y 1871 (Krauze, 1997).

Bajo la Constitución de 1824, el territorio de El Paso pertenecía a
Chihuahua. Se Uamó ciudad FrankRn hasta 1860. Dejó de ser parte
del territorio mexicano en 1848, año que marca el fin de la guerra en
tre los dos países y se pierde aproximadamente la mitad del territorio
nacional con la construcción de la línea divisoria internacional que
hoy se conoce.

La historia de esta zona se documenta desde la fundación de es

tas locaRdades por ser tm sitio de avanzada en la construcción coloni
zadora, que a partir de este ptmto inicia el camino "Tierra Adentro" a
Santa Fe y la explotación minera, que posteriormente se convierte en
un eje de comercio y servicios para todas las poblaciones fronterizas
existentes hacia el oriente del territorio.
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Mapa del desierto de Chihuahua.

Para 1910, Ciudad Juárez contaba con 10 niü 621 habitantes; en
Veinte añosUega a 30mil Hasta antesdel movimiento revolucionario,
laactividad productiva fundamental eralaagricultura y la transforma
ción de elementos forestales; sin embargo, por su localización geo
gráfica se convierte en el centro de los negocios del turismo (R.
Ruiz, 2001), cuyos propietarios sonestadumdenses que huyen de la
prohibición que existió ensu país a raíz de laproclama delaLey Vols-
tead ("ley seca") de 1920.

Podemos considerar que esta circunstancia, más otros factores.
Como lalejanía de lacapital federal, de los centros de trabajo ypor en
de el aislamiento territorial, convierten a este punto desde entonces
en el foco de mayor atracción migratoria.

El primer puente paracruzar entre laslocaRdades, salvando elrío
Bravo, se construye en esa época por la empresa eléctrica del mo
mento. Puede decirse que se autofinancia en un cortn plazopor el pa
go de peaje. Entre 1910y 1930, CiudadJuárez se ubica entre las cinco
ciudades de mayor crecimiento en México y se iniciael Cctmbio de ac
tividades productivas hasta Regar a la posguerra, en la que se con
vierte en centro concentrador de mano de obra que será contratada
porestadunidenses paraelcampo y servicios menores; estohastalos
años 55-60 delsiglo xx. Lapoblación delaciudad en 1950 se estabiliza
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Pasos aduanales entre Juárez-El Faso.

en 131 mil 308 habitantes y en 1960 llegará a los 276 mil 995, tiempo
en que son deportados los trabajadores, del Programa Braceros y se
endurece la normatividad para la inmigración extranjera en Estados
Unidos.

En 1960, el gobierno del estado mexicano instrumenta el primer
programa maquñador (PIF; Programa Industrial Fronterizo), que a pe
sar de no permitir el arraigo de las empresas por debilidad legislativa
y de normatividad, concentra la población mencionada en la localidad
en tal magnitud que deteriora la administración municipal por no po
der responder a las demandas de servicios con la velocidad y eficien
cia requeridas, porque los recursos son mínimos en los ayuntamien
tos.

Para 1980 (567 mil 365 habitantes), dentro de la política económi
ca del Estado se instrumenta un programa más, este para la exporta
ción (PME). Para albergar a la actividad maquiladora se dan cambios
en la normatividad y legislación, así como adaptaciones de la adminis
tración municipal que le permite concentrar en el año 2000 hasta 208
establecimientos que le dan trabajo a 249 mil 509 jefes de famüia. El
equipamiento y servicios urbanos se incrementan en número y cali
dad y se realiza la infraestructura de la ciudad más bien al servicio de
las empresas maquiladoras que para la totalidad de la ciudadanía.

En este momento ya se cuenta con dos puentes más: uno libre de
pago de peaje, tanto para peatones como para automotores, y uno
más de peaje con características específicas para el cruce de tráilers y
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vehículos pesados. Ciudad Juárez en 1990 tenía 798 mü 499 poblado
res y en el 2000 el Censo General de Población y Vivienda acota un
millón 218 rml 817. En cuanto a los cruces entre Ciudad Juárez y El
Paso, en el 2000 pasaron 5.84 millones de peatones, 16.696 millones
de vehículos, de los que 0.729 millones fueron camiones de carga. En
2004, después de una crisis en la actividad maquüadora que dura de
1998 a 2002, los cruces de vehículos y camiones de carga disminu
yen, no así los de peatones. En el primer caso, se reduce a 14.836; en
cuanto a camiones de carga baja a 0.718 millones de cruces y por últi
mo se llega hasta 8.442 millones.

Nuevo Laredo-Laredo

La historia de los dos Laredos tiene xma característica que la hace ati-
pica frente a otras de la frontera norte del país, ya que se ubica del la
do izquierdo del río, contrario a todas las "villas del norte" que perte
necieron al espacio geopolítico que en el siglo xvm se reorganizó ju
rídicamente en la Nueva Santander. La población de San Agustín de
Laredo se funda en 1755 y fue el último de una serie de asentamien
tos que se establecieron a lo largo del Bravo.

Después de 1848, año en que se determina la frontera internacio
nal, la reorganización espacial de esta área contribuye al suceso de la
vida en la frontera que da origen a una nueva población mexicana,
frente a la que en ese momento se conAáerte en estadunidense, aim-
que haya sido mexicana.

Lo que en ese momento histórico se divideera lo que antes inte
graba a esas dos localidades; es decir, al quedar el principalnúcleo de
Laredo del lado norteamericano, los habitantes se tornan texanos y
estadunidenses al mismo tiempo; sin embaigo, el proceso de fronteri-
zación de las localidades mencionadas se hace más lento, ya que
otras poblacionesque sufren la nueva localización de la línea de fron
tera continúan siendo mexicanas y surgen con un mayor grado de
conciencia fronteriza. En el caso de los Laredos se demora un tiempo
más el volverse verdaderas localidades de las fronteras, porque la lar
ga relación entre habitantes va cambiando en lealtad política entre las
naciones, no así en cuanto a cultura, en la que no existe modificación.

Lamar, citadoen CebaUos M. (2001, p. 237), señala:

El pueblo se encuentra diviciido en dos distintos poblados por el Río
Grande; ambos, sin embargo, llevan el mismo nombre de Laredo y son
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gobernados por las mismas autoridades locales. El pueblo original per
manece del lado oriente y su población conjimta suma alrededor de rml

900 almas, divididas más o menos equitativamente entre los dos lados

[...].

Mil en Laredo y 900 en Nuevo Laredo. En ese mismo 1848, el gober
nador de Tamauüpas decretó que la población mexicana se Uamase
Nuevo Laredo y "solicitó" la buena disposición de irse acostumbran
do patilatínamente a esta situación.

Lo que sí modificó las actividades de los pobladores de ambas lo
calidades fue la lenta transformación de las relaciones comerciales

que tenían que ver con tramitación fiscal y aduanera, porque la adua
na se ubica en Nuevo Laredo en 1855, lo que entorpece la moviliza
ción de mercancías requeridas por la Guerra de Secesión y el princi
pio del régimen de zona libre. Desde esa época, el comercio y los ser
vicios serán la actividad fundamental de estas ciudades que se
conforman definitivamente en las dos tütímas décadas del siglo xk.
Para 1892 llega el ferrocarril a Laredo, procedente de Corpus Christiy
San Antonio, pero que ime a Monterrey y San Luis Potosí, ciudades
mexicanas.

Dureinte los primeros treinta años del siglo xx se reciben flujos
migratorios importantes. Esta situación provoca el crecimiento de
ambas ciudades. En esto se deben consigntir dos eventos; "la gran
guerra" [Primera Guerra Mtmdial) y la Revolución Mexicana. Los
acontecimientos posteriores que provocan el crecimiento de las po
blaciones son la introducción de empresas de muebles, medicinas y
ropa, el turismo, producto de la ley seca. En la segunda posguerra va
rían su actividad para la prestación de servicios y actividades tercia
rias. En 1965 se establece en Nuevo Laredo la primera maquiladora.

En la actualidad, este centro urbano cuenta con 310 mil 915 habi
tantes, contra 176 mil 576 de Laredo, Texas. Tiene el mayor número
de cruces de bienes y mercancías, así como todo aquello relacionado
con la maquiladora, actividad de ensamble de ropa, Mnea blemca (elec
trodomésticos) y aparatos menores. Desde luego presenta activida
des de turismo desde el tiempo de la ley seca. Muestra diversificación
de flujos migratorios que hasta hace quince años eran en su mayoría
mexiccinos y eihora provienen de Gentroamérica y América del Sur,
sobre todo de Colombia. Otra actividad es la llamada "de giro negro",
asentada en las últimas fechas en la comercialización de drogas, tanto

al menudeo como en grandes cantidades. Esto es tm problema tanto
para México como para sus relaciones con los estadunidenses.
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Existe una visión que solo puede explicarse por una idea preesta
blecida de la frontera: se dice que sus pobladores son una sociedad
de paso; es decir, que solo esperan ir al país vecino o que instauran
una serie de negocios temporales para poder regresar a sus lugares
de origen en cuanto estos terminen o den el fruto anhelado.

Esta imagen ha generado la percepción de que la firantera es un
espacio trivial, efímero para los grupos sociales y sin pertenencia pa
ra los pobladores de esas localidades, consideradas lugares de paso
de trabajadores, de viajeros, comerciantes de mercancías y de droga
(Oeballos, 1997).

El término del río en el golfo

Por liltimo, otro punto de enorme importancia de nuestro estudio es
la pareja de ciudades: Matamoros (Tamaulipas) y BrovmsvUle (Texas),
pioneras en aquello del paso de contingentes mexicanos para contra
tar su mano de obra y que realizaron esas labores en la agricultura
estadunidense desde 1900 y casi el 70% de los que viajan al norte se
internan por Tamaulipas.

Este espacio fronterizo habrá que verlo a través de su historia
hasta los momentos actuales, con la ausencia de una frontera que di
vide,- más bien debe observarse como un espacio binacional en el que
el mercado laboral texano traspasa la frontera y atrae para dar ocupa
ción a miles de mexicanos; la vida de sus emigrantes se extiende más
allá de la línea internacional, en tm proceso ampliado que sigue sien
do rasgo fundamental en las relaciones entre ambos países.

Los habitantes mexicanos de ambos lados de la frontera han res

pondido a políticas nacionales de consolidación para un perfil econó-

Foto histórica del delta del rio Bravo.
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Vista aérea de Matamoros.

mico y socisil propio, en el que, finalmente, la interacción cotidiana de
los centros urbanos establece entre ellos ima relativa complementa-
riedad entre recursos y demanda de satisfactores más allá de las ba
rreras nacionales, que no supone la eliminación de las características
regionales, sino su reedirmación.

Matamoros es una de las tres ciudades más antiguas en esa parte
del territorio. Fundada en 1774, durante ese siglo se ve afectada en su
crecimiento y consolidación por acontecimientos que se producen
como decisiones centrales: la declaración de la zona Ubre, el auge en
el cultivo del algodón incentivado por la Guerra de Secesión y la intro
ducción en Estados Unidos del ferrocarril que llegaría hasta Browns-
vüle -localidad contigua a la tamauüpeca- en el siglo xx.

Estas ciudades se caracterizan por ser espacios de servicios y co
mercio, incentivadas con la localización de bases militares estaduni
denses. Matamoros, después del auge algodonero de mediados del
XDC y el periodo de sequía de 1880, para 1920 resurge en su economía
por servicios turísticos que a partir de 1940 integra a la organización
de la frontera para lograr im mejoramiento social, mediante el cultivo
algodonero por medio de la consolidación de los distritos de riego que
el gobierno federal impulsará. Junto a esta actividad se incrementan
los servicios de comercialización y tréinsporte, enfocados a satisfacer
tanto el mercado interno y algunas industrias locales como la cons
trucción y la exportación de mercancías que transitan por el corredor
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algodonero desde Nuevo Laredo hacia el puerto de Brownsville, Te-
xas. En este momento (principios del xxi), la localidad mencionada
cuenta con 139 mil 722 habitantes, mientras la ciudad mexicana suma
ail mü 882.

Epílogo

Debemos considerar este trabajo como la primera etapa de una
investigación mayor, pues en este análisis descriptivo no hemos in
troducido datos ni "pormenores" de las ciudades del país estadum-
dense, lo que pretendemos llevara cabo para hacer más rica esta vi
sión, que por la diversidady el nivelde estudiodebe ser más puntual
y profundo para las siguientes fases. Esto nos permitirávisualizar las
interrelaciones, su evolución en el tiempo y formas de expresión, lo
que seguramente hará comprender algunos de los eventos más im
portantes y vitales de su área de influencia en el proceso de creci-
niiento urbano de cada ima de ellas.

Apartir de2007 se debe considerar elimpacto que causará en to
dos los órdenes estudiados la construcción de una barrera tangible
enlafrontera, expresada en un murodoble quepretendp contener los
flujos de migrantes, ignorando las condicionantes culturales, econó-
tiiicas y sociales, lanecesidad decompatibilizar expresiones enlas re
laciones existentes entre los pobladores de "uno y otro lado de la lí-
hea divisoria, que aun por internacional que fuera, era una separa
ción más virtual que otra cosa.

Debemos agradecer profundamente a nuestra asistente deinves
tigación, Micaela Magallanes de Santiago, ya que con eficiencia logró
acopiar lainformación aquí trabajada yexpuesta, resultado parcial de
huestro quehacer investigativo. De igual forma a Carmen Adriana Es-
pinoza Muñoz por su auxilio mecanográfico y de integración de imá
genes y texto.
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Ciudad Juárez en el
DESIERTO DE CHIHUAHUA

Elidhe R. Staines Orozco

Al norte del trópicode Cáncerse extiende otro Méxicoy un

pais distinto por su geograña y por sus habitantes al que

existe en la parte sur.Ese dondese alternan las heladas y

blancas noches, cuando se congelan hasta las

cabalgaduras, conlos tórridos diascuandoel sol,abrasador,
cae como plomo ardiente calcinándolo todo; y donde la

soledad hace que lo más grato sea el encuentro de un ser

humano con otro.

Zacarías Márquez Terrazas

El desierto de Chihuahua

El globo terráqueo está conformando por dos redes imagina
rias superpuestas que se denominan paralelos y meridianos;
dentro de esta treiza están situados los continentes, los países

y así, en una cadena sucesiva, llegamosa CiudadJuárez, cuyas refe
rencias geográficas son las siguientes: latitud 34° 44'; longitud 106°
89' oeste y altitud 1,120 msnm.

En este contexto,y porque aquí vivimos, sabemos que es de no
sotros como ciudad; sin embargo, resulta interesante analizar lo que
áucede en otras localidades similares a la nuestra, pero al otro lado
del mundo: conocer quiénes y cómo vivieron eldesierto, cómo lo so
brevivieron, cuáles fueron sus aportaciones arquitectónicas, ya que
eldesierto, como franja quese prolonga alrededor de la tierra, es un
denominador común con otras civilizaciones.

Iniciamos nuestro recorrido con la búsqueda de ciudades ubica
das en condiciones similares. Se hizo así el análisis de una franja de

Chihuahua hoy. 2007 /57

L



HoiMÉio
ftorte

Honbféiio
Sur

Elidhe R. Staines Orozco

Pig. 1. Nuestro planeta.

Wllliipriir

Itfitldlfoltt

fthmr
btitvdNoite

2rtr
litítidNoite

Eaudor

23®26'
iitítüdSur

6«^r3r
htitiidSiir

lathudSur

esta red terráquea situada entre los 30°-35° latitud norte. Se estudió el
desarrollo que tuvieron algunas localidades ubicadas en situaciones
geográficas análogas, tanto en latitud, altitud o clima, sin dejar de lado
sus determinantes socioeconómicas para llegar a la comprensión de
cómo resolvió el hombre desde sus orígenes su propio hábitat: cómo
planteó y dio solución a sus necesidades arquitectónicas, sobre todo
aquellas que integrein el medio ambiente al desierto, con sus maravi
llas y desafíos. El conocimiento de esta larga franja que da la vuelta al
mundo en un pequeño segmento nos ofrece una perspectiva multi
cultural, fascinante, diferente y nos remonta a la vez a la herencia an
cestral de la humanidad.

En este contexto, tenemos que reflexionar por lo menos en el bi
nomio ciudad y arquitectura, cómo se hacen ima y otra, por qué el de
sarrollo urbano va ligado íntimamente a la imagen físico-espacial que
finalmente es lo que más se aprecia dentro del paisaje urbano. Tene
mos que ver también cuáles son sus influencias e intereses y evaluar
si han sido los adecuados, en un entorno globalizado que mira pre-
ponderantementeal norte y escucha sus dictados.
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En la actualidad existe escasa conciencia de lo que es la arquitec
tura bioclimática^ y de lo que puede aportar para vivir en espacios
confortables en beneficio de los habitantes de nuestra región.

Pero también la importancia del tema en nuestro país, en lo parti
cular, está relacionado no solo con ciudades específicamente, sino
que involucra a la zona norte de la república, en donde se presentan
problemas con todo género de edificaciones por diversas razones:
1. La situación actual del cambio ecológicoa nivel mundial ha reper

cutido de manera importante a nuestro país, de tal forma que es
tudiar y proponer arquitectura que se adecúe al desierto no solo
resuelve el problema del presente, sino que debe tomarse nece
sariamente en ima investigación prospectiva, ya que el proceso
de desertificación ha crecido de manera galopante. En estas con
diciones, im número creciente de habitantes de nuestro país ten
drá problemas con la adaptaciónal climay dejaráde ser exclusivo
del norte, por lo que dicha causa está tomando un sido cada vez
más importante en los ámbitos de la planeación y el diseño.
Existe una gran influencia de los Estados Unidos de América en
lossistemas constructivos queno corresponden a larealidad me
xicana.

La situación geográfica y climática de la franja fronteriza norte es
realmente critica, sin que hasta ahorase haya tomado plenacon
ciencia como para que esta determine o influya en las políticas
públicas, que a su vez orienten a constructores o promotores de
vivienda aatender laproblemática que hasta ahora sereduce are
sultados cuantitativos.

Ciudad Juárez tiene una relación y una historia compartidas con
otras regiones con experiencias vividas en condiciones semejan
tes enlo geográfico y climático y que necesariamente influyen en
el quehacer arquitectónico.
Para abordar el tema del desierto fue necesario no circunscribir

nos a tmasola localidad o especificidad y astimirlo desde otro ángulo
y con ima perspectiva más abierta y multifactorial. Para apreciar y
comprender asi el problema requerimos enriquecemos de otras ex
periencias de las culturas milenarias que han asumido el desierto en
su forma de habitar, de vestir o de comer. Lo anterior implica a un te
ma tan especifico, tener un conocimiento diferente de lo que es el
mundo, de las relaciones entre los países, las características de cada

a.

4.

^ Bioclimatismo: arquitectura con climatización interna pasiva que utiliza los ele
mentos naturales como el sol, el viento y el agua; es decir, hábitat integrado al
medio ambiente.
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uno; lo que cada quién produce y hasta de los problemas sociopolíti-
cos que no nos deben parecer ajenos a quienes hacemos arquitectura
y participamos en la construcción de la ciudad.

La problemática global de la desertifícación del mundo

Se ha comprobado que los cambios climáticos naturales, en una esca
la de tiempo muy amplia, pueden resultar en la reducción de la super
ficie cultivable y en la diversidad de las especies. La disminución de
humus y nutrientes de los suelos son factores que a la larga van pro
duciendo zonas desérticas. Pero el hombre también puede acelerar
este proceso por su propia mano: man-made deserta.^ La sobreexplo-
tación, la deforestación, la mala irrigación y la erosión del suelo son
factores para que se produzcan condiciones de desiertos y semide
siertos.

La desertificación contribuye al cambio climático global de la Tie
rra e incrementa su vulnerabilidad debido a factores como:

1. Elevar la evaporación.
2. Cambiar el equilibrio de energía en la superficie, añadiendo gra

dos temperatura del aire.
3. Agregar polvo y dióxido de carbono a la atmósfera.
4. Perder biomasa y biorreproducción, además de acabar con la re

serva global de humus.
5. Afectar el equilibrio bioquímico global.

Los efectos de lo anterior son multifactoriales, entre los que po
demos destacar aquellos que impactan a la sociedad, expresados en
economías y políticas inestables que afectan a grandes regiones y a
sus vecinos; pero los más afectados son aquellas poblaciones que tra
tan de sobrevivir en tierras estériles y sin recursos aculferos, por no
tocar los extremos de aquellas que padecen desnutrición, hambruna
y éxodos.

Zonas áridas

Hablar del desierto pareciera que nos referimos a una realidad muy
lejana para los que nunca o pocas veces han tenido contacto con él. El
desierto es un fenómeno de contexto y clima que da como resultado

® Expresión que se refiere al gran impacto que ha tenido el hombre sobre los eco
sistemas naturales del planeta, que con la deforestación y otras prácticas han re
sultado en grandes extensiones de desierto recientes.
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una región con un ecosistema que hace muy difícü la vida de sus ha
bitantes. No obstante de quienes lo sufren (humanos, animales y ve
getales), podemos decir sin temor a equivocamos que el hombre ha
sido el que ha ido más contra natura y quien está pagando el precio
más alto. Del desierto nos queda la imagen de un paisaje en aparien
cia estéril y que se ha ido habitando a través del tiempo por grupos de
nómadas y pastores que han luchado y convivido con el inclemente
clima. En todo tipo de latitudes -templadas, tropicales o frías-, la exis
tencia del medio desértico se determina básicamente por la escasa re
levancia de las lluvias. Es decir, el agua hace la diferencia para que
una región pueda desarrollarse. Así se explica la pobreza de vegeta
ción, las enormes extensiones de suelo cubierto de arena, la limitada
vida animal, la inexistencia o desorganizaciónde las redes fluviales,
las dunas y la bajísima densidad de población.

La combinación de la escasez de tierras fértiles, la falta de agua, la
baja humedad, así como las altas temperaturas, como es el caso del
desierto que se Cciracteriza por ser extremoso, no ha tenido atractivo
para el establecimiento de grandes grupos humanos. Un común de
nominador de las regiones desérticas, almargen delas diferencias de
temperatura, humedad o tipos de precipitación, es laaridez.^

Se considera convencionalmente zona desértica cuando la preci
pitaciónmedia anual es inferior a los 250mm. Las lluvias son irregu
lares: puedenpasar años sin una gota de agua o llover intensamente
pocas horas. Existen otras formas para determinar si una región es
desértica o no; sin embargo, coincidimos en que esta es la más apro
piada.

En la Tierra, el tema del desierto nos incumbe en una relación
continental, ya que es desierto cerca de la mitad de Australia, más de
im tercio de África, la quinta parte de Asiay más de un 10% de Améri
ca. En el caso mexictino, más del 52% del territorio se encuentra con
siderado como zona árida o semiárida, en xm contexto en el cual el de
sierto de Chihusihua cubre tma parte sustancial que se extiende hasta
el estado de Sein Luis Potosí. Las entidades que presentan mayor velo
cidad de degradación del suelo son: Colima, Estado de México, Jalis
co, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Sonora. En los últimos cuatro ca
sos, el deterioro se debe a la fragilidad de los ecosistemas de las zo
nas áridas y semiáridas.^

® Elidhe R. Staines Orozco: "Arquitectura del desierto" (mimeo, tesis de maestría),
UNAM, 1999, p. 30.

" Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza): Procesos de desertiíicación en Méxi
co, p. 91.
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Las antiguas civilizaciones del desierto aprendieron a encontrar
métodos y técnicas apropiadas para su explotación. Los laboriosos
agricultores utilizaron hasta la última gota los escasos recursos de
agua disponible y crearon minúsculos oasis; los nómadas sacaron
provecho de los pastos temporales, no obstante las distancias.

En la franja a la que nos hemos referido tenemos una cobertura
de 16 países, incluido México, así como ima variedad de ciudades de
entre las cuales descartamos aquellas que no son coincidentes en lo
general con Juárez como ciudad de referenciay tomando como ele
mentos fundamentales para su selección los mapas que muestran
condiciones especiales de la franja, por lo que seguimos los siguien
tes pasos:

1. Delimitación de la zona de estudio a los meridianos 30°-35° latimd
norte del globo terráqueo.
Delimitación de las regiones climáticas mtmdiales.^
Delimitación de las zonas desérticas mundiales.
Delimitación de las regiones de soleamiento mundial.
Como resultado de la interacción de los elementos descritos, de-

meircamos la franja mediante la incorporación de países y ciudades
de mayor importancia y con características semejantes (ver figtira 2j.

A los países que identificamos en esta franja se les describió con
base en su contexto geográfico, histórico, cultural, político, económi
co y social, además de destacar algunas de las variables medioam
bientales y climáticas, tales como temperatura o lluvia.

El inicio del recorrido por este segmento o franja lo hicimos con
México, Ciudad Juárez como punto de partida: recorrimos así 17 paí
ses y analizamos 18 ciudades comprendidas dentro de los 30°-35°
grados latitud norte. La explosión demográfica como denominador
común es acuciante. Llama la atención los casos de Pakistán y la India
con grandes desequilibrios y con xma gran presión sobre sus áreas
cultivables. En estos países, el suelo está sufriendo procesos de de
gradación importantes como la erosión, el exceso de sal, la tala inmo
derada de árboles y, por supuesto, el recurso del agua es cada vez
más limitado en todo el ciclo que comprende desde la recolección y
distribución hasta el trateimiento para su posible reutUización. Otros
países como Israel y Jordania, en condiciones similares, han adopta
do estrategias para mejorar la vida y desarrollado comunidades pro
ductoras como los kibutz, con una agricultura intensiva en donde se
hsin implementado sistemas hidropónicos. Por su parte, Arabia Saudi-

2.

3.

4.

Según el científíco alemán Peter Wladimir Koppen.
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Figura 2. Franja de los 3(r-35 grados, latitud norte.

1. México, Cd. Juárez. 7. Egipto. 43. Afganistán.
2. Estados Unidos, El Paso. 8. Israel. 44. Pakistán.

3. Marruecos. 9. Jordania. 45. India.

4. Aiigelia. 40. Arabia Saudita. 46. China.

5. Túnez. 14. Irak. 47. Japón.
6. Libia. 48. Irán.

ta, Irak e Irán, como productores de petróleo y no obstante su riqueza
por este concepto, se enfrentan también al desierto.

Ciudades del desierto (arquitectura de origen)

Destacan los pueblos fundadores que son en su mayoría nómadas,
como los bereberes y los tuaregs del desierto del Sahara Central® o
los antiguos beduinos en Arabia Saudita, así como los apaches en el
suroeste de Estados Unidos y los oriundos de Paquimé, en Chihua
hua. Todos ellos, al asumir el desierto de múltiples maneras, desde la
escala urbana hasta el elemento arquitectónico como símbolo de
adaptación al medio, son considerados en el contexto de la arquitec
tura de origen.

Presentamos así propuestas en varios sentidos mediante mode
los análogos de edificaciones y procedimientos constructivos, que de
alguna manera encuadran con aquellos que aportan diversas formas
de abordar el problema del desierto en nuestros días.

Sí bien las soluciones que plantean los países seleccionados son
muy variadas, existen también diversos elementos arquitectónicos
que son común denominador. Exponemos de esta manera las que
nos parecen viables o que presentan elementos muy rescatables por

® Msron Goldfinger: Arquitectura popular mediterránea, p. 166.
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sus procedimientos constructivos; el uso de ciertos materiales y el
respeto y adaptación al clima, sobre todo, sin la utilización de grandes
elementos tecnológicos para la climatización de los espacios.

Para revisar esta franja 30°-35° latitud norte se hizo un viaje al pa
sado para analizar la arquitectura de origen y cómo esta ha evolucio
nado. Pero también viajamos en el presente y en todos los casos, inva
riablemente, encontramos la influencia de la arquitectura "internacio
nal o moderna".

Tía concepción de que un país que muestre edificios con mtiros
acristalados es más próspero se rompe cuando podemos observar
una pobreza cada vez más recrudecida por las condiciones económi
cas loceiles e internacionales, con modelos que no han logrado sacar a
los pueblos de su situación extrema.

En nuestro recorrido pudimos destacar, como aspecto importein-
te, el dominio que han tenido algunas culturas sobre otras, fenómeno
al que escapan pocos pueblos. Algimos, sin embargo, lo han vivido
reiteradamente en diversos momentos históricos, con países con-
qioistadores muchas veces lejanos geográficamente. Encontramos en
toda la parte norte de África la influencia árabe (Marruecos, Argelia,
Túnez, Libia, Egipto]. México no fue la excepción, al sufrir la conqtiis-
ta española que impuso su quehacer arquitectónico para reproducir
se en todo el México prehispánico, transportando sus esquemas, re
pitiendo sus ideas, la mayoría de las veces inadecuadas para la reali
dad vigente. Actualmente, y solo por mencionar un aspecto, en estos
países existen patrones religiosos coincidentes con los denominados
musulmanes sunníes.

Está claro que la religión ha sido un elemento preponderante de
dominio y en la franja esto se percibe claramente en la mayoría de los
países, en donde la arquitectura religiosa destaca enormemente so
bre las demás, y de lo cual existe im amplio registro histórico y testi
monial muy notable. En el caso de la arquitectura del islam es muy
clara la influencia del budismo, el judaismo o el catolicismo. La reli
gión y sus elementos perpetuos y cuidados en la ciudad destacan
siempre a la vista en sitios privilegiados y muchos de eUos realmente
bellos. Sin embargo, de la arquitectura civil no existe ni remotamente
la cantidad y calidad de información equiparable. Fue necesario abs
traemos un poco de la apabullante información de la arquitectura re
ligiosa, ya que lo que nosotros buscamos es la forma de construir de
los habitantes en su conjimto: cómo lo hizo desde el principio y cómo
lo hace ahora el habitante común en su organización social, cómo se
daba y cómo ha desaparecido este tipo de relaciones en la base eco-
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nómica como elemento determinante para su conformación, desde
que aquellos pobladores eran nómadas, en constante desplazamien
to. Mostramos con base en lo anterior algimos ejemplos como mode
los análogos, diferentes procesos constructivos y lineamientosgene
rales. Veamos algunos casos:
1. Kiva7 Lugar ceremonial que aparece en diversos centros habita-

cionales; un espacio subterráneo el cual presenta un orificio en la
parte superior para su acceso, así como un tiro por donde se des
alojan los humos producto de fogatas; muy utüizado en las cultu
ras del suroeste de los Estados Unidos (ver figura 3].

8. Tiendas. Fueron los primeros refugios de los nómadas. Después
usaron la tierra y las bóvedas como excelente aislante con intere
santes elementos que mantienen un mejor confort (ver figura 3].

3. Casa en Takuma, Túnez. La utilización de terrados, así como la
construcción de viviendas semisubterráneas y subterráneas, en
casos extremos, fue de uso extendido en estas latitudes, caracteri
zadas por techos planos, con bóvedas de cañón, lo que dificulta la
absorción de calor por la parte superior, ya que los rayos solares
no inciden perpendicularmente sobre el área habitable. Los deno
minados en la acmaUdad "techos verdes" o superficies cultivables,
en la parte superior de diversas construcciones han sido utiliza
dos ancestrataiente como en el poblado de Titzi-n-tichka, en Ma
rruecos; esto con ima doble finalidad: el cultivo y el aislamiento
térmico de las casas-habitación. El uso de tierra aparece como co
mún denominador porque fue precisamente tierra lo que encon
tramos alrededor del mimdo, hasta en los más inhóspitos lugares,
sola o combinada con otros materiales regionales, como se mues
tra en Marruecos, en Paquimé o en CiudadJuárez (ver figura 3].

Recorrido de tres ciudades ubicadas en la franja 30-35
GRADOS, LATITUD NORTE

1. Ciudad de El Cairo, Egipto®

Latitud: 30° 40' norte,- longitud: 31° 20'; altitud: 116 msnm; clima: cá-
Mo y árido. El Cairo (en árabe Al-Qahirah], capital de Egipto, es la ciu
dad más grande enÁfrica. Se localiza enelbanco oriental del río Nilo,

^ Enrico Guidoni: "Arquitectura primitiva", p. 126.

® Resumen realizado con base en los datos estadísticos contenidos en el dicciona
rio de Grolier Electronic Publishing.
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aproximadamente a 160 Km al sur del mar Mediterráneo. Su pobla
ción estimada en 2006 es de alrededor de 8 millones y se estiman 15.9
millones en el área conurbada. La ciudad tiene un cUma esdiente y ári
do, con im promedio de temperatura anual de 21°C y de lluvia de 25
mm.

Cuenta con importantes monumentos y restos históricos de dife
rentes épocas que se combinan entre sus calles. Ha sufrido a lo largo
de su historia invasiones de árabes, romanos, mamelucos, otomanos
y franceses. El río Nilo ha servido como suministro de agua, modera
dor del clima y como transporte. La arquitectura es rica y diversa con
muestras romanas, árabes, turcas, contemporáneas y del antiguo
Egipto. Tiene más de 400 monumentos catalogados. La ciudad medie-
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Figura 3. Algunos ejemplos de casas-habitación. Kiva, casas de
terrado y tiendas, respectivamente.
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val muestra estrechas y tortuosas calles, bazares e históricas mezqui
tas. La moderna, cuya calle principal es el Gomiche, está caracteriza
da por amplios bulevares y edificios de varios niveles. El Cairo es su
mamente apiñado y el envejecimiento de la infraestructura resulta
inadecuado para satisfacer las necesidades del crecimiento poblacio-
nal.

En El Cairo se concentra la vida económico-política del país. Aqtií
se llevan a cabo las acciones de gobierno,las actividades industriales,
comerciales, turísticas, de capital, educativas. Su industria, concen
trada en los suburbios de Helwan, Shubra y Al-Khaymah; está dirigi
da a la producción textil, metalúigica, de automóviles y partes auto
motrices, de plásticos y aparatos. Como rubros importantes en la eco
nomía de la ciudad destacan la industria editorial, la filmográñca y
sobre todo el turismo.

Es imo de los principales centros educativos de Afiica y del mun
do árabe. Sobresalen sus universidades de Al-Azhar (1970), El Cairo
(1908), Universidad Americana (1919) y la deAin Shams (1950); asi
mismo, sus grandes e importantes museos que dan albergue a vastas
colecciones arqueológicas, reflejo de su milenaria cultura.

Los hitos históricos deEl Cairo reflejan lahistoria deEgipto. Des
tacan las pirámides y la esfinge en Giza, así como la gigantesca esta
tua de Ramsés II.® Entre las muchas mezquitas deben mencionarse
las de Al-Azhar (construida en 970) y Muhammed Mezquita de Ali
(edificada en 1824-57), dentro de la cual se localizala Ciudadela, erigi
da por Saladino.

Son contrastantes las desigualdades socioeconómicas, como los
procesos mismos de fumigación al aire libre en los mercados popula
res.^® El Cairo es poseedor de ejemplos arquitectónicos únicos, pro
ducto de su evolución histórica, p.líma y circunstancia.

a) Casa de As-Suhaymi
Ficha: casa egipcia. Arquitecto: Hassan Fathy. Género de edificio: ca
sa-habitación.

El planteamiento de toda la casa que se expone a continuación de
muestra que Fathy,arquitecto egipcio,ha aplicado los principios bási
cos de la física y la termodinámica traducidos en elementos arquitec
tónicos específicos para la adaptación a las condiciones climáticas de
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la ciudad de El Cairo. Esta edificación tiene la característica de ser
una casa funcional en el marco integral de la cultura egipcia.

La casa presenta dimensiones considerables y contiene los espa
cios necesarios para una familia de clase media alta. Vivienda tradi
cional que va incluyendo a nuevos integrantes de la feimilia, lo que se
traduce en modificaciones de la planta original.

Lo más importante a destacar son los elementos arquitectónicos
incluidos en el proyecto que, ima vez interrelacionados entre sí, for
man un sistema bioclimático o im sistema de confort térmico eficien
te, el cual tiene la cualidad de prescindir de la utilización de elementos
tecnológicos adicionales que para la mayoría de los habitantes de es
tos países resultan inalcanzables por el alto costo de recursos energé
ticos no renovables, como el gas.

Los siguientes son aspectos del sistema de confort térmico:
Patio central. Capta aire fresco durante la noche, el cual se calien
ta durante el día manteniendo siempre unos grados menos que el
patio asoleado o jardín trasero.
El takhtabush. Espacio abierto, pero cubierto, de transición y en
relación siempre con dos patios o patio y jsirdín en posición inter
media y rematado en alguno de sus lados por celosía de entrsuna-
do abierto.

Jardín trasero. Debe tener ima temperatura más alta que el patio
sombreado y el takhtabush. En combinación con los anteriores,
forma una serie de conexiones de viento que hace circular el aire
por ceunbio de presión y temperatura a los lugares deseados.

1.

2.

3.
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Figura 4. Patío interior de la casa .ás-
Suhaymi (TSTatlonal Geographic, vol.
141, n. 5, p. 140).
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Figura 5. Planta arquitectónica déla casaAs-Suhaymi. 1)jardín trasero; 2)
takhtabush, espacio de transición cubierto-abierto; 3) patio central
(Hassan Fatíiy: Natural Energy andvernacular architecture, p. 141.).

Espacios de visita o públicos. Generalhiente están situados en la
planta alta, en donde los muros son sustituidos por mashrabiyas o
celosías maravillosas que cubren varias funciones: ventilan, ilu
minan, impiden el deslumbramiento del sól ya que matizan los ra
yos y proporcionan tma privacidad tínica, situando al espectador
en el interior. La vista exterior es mucho más clara que la inversa.
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2. Lahore, Pakistán

Lahore^^ se localiza en los límites de Pakistán con la India. Ciudad

mtonicipal que ha sido la capital del Punjab por casi mil años. Es el
centro administrativo de una división del distrito del mismo nombre.

Se sitúa a una latitud de 31° 34' norte, 74° 21' este, a una milla sd sur
del río Ravi y a unas 23 millas de la frontera oriental del distrito. Cuen
ta con un área total de aproximadamente 65 Km® y una población de
casi 7.8^® millones de habitantes.

La ciudad está construida en forma de un pctredelogreimo. El área
contenida dentro de los muros de la ciudadelaes de aproximad8unen-
te 186.46 hectáreas. La gran gama de la 8u?quitectura islámica y britá
nica llena a la ciudad de una atmósfera de contraste y sorpresa que
conjunta pasado y presente.

El climaes extremoso,ya que la temperatura es fría en invierno y
cediente en verano. Conocida también como el corazón de Pakistán,
cuenta con más de 150 instituciones educativas; la más famosa es la
Universidad de Labore, además de la Universidad Gubernamental,
Universidad Federal, Reina Mary College y la Universidad del Punjab.
Labore es famoso igualmente por sus jardines que se extienden so
bre una gran área, como el Shalimar Garden, construido en 1642, o el
Nawaz Sharief Park (1990] que contiene ima célebre fuente de 100
metros de altura. En los edificios viejos -construidos por emperado
res mogol- destacan la Fuerte de Labore (1566], la mezquita de Bad-
sbabi (1674] o la Tumba de Qutbuddin Aibak (1191].

170

Figura 6. La vieja ciudad de Labore.

La mayor parte de la información de Pakis
tán se obtuvo directamente en la embajada
con muy buena atención, a diferencia de
otras representaciones diplomáticas.

La población de Labore no está bien deter
minada y existen datos diferentes; toma
mos la que más se acercaba a la realidad
por su problemática urbana.
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Figura 7. Mezquita Badsbabi.

Se caracterizan por el típico estilo mogol, rodeados por altos mu
ros y torres vigías en las cuatro esquinas. Originalmente estaban dis
tribuidos en siete terrazas. Los pisos están trabajados con ladrillo y
tienen un pabellón de mármol con efectos de cascada en la parte infe
rior.

Gomo ejemplo, la mezquita Badsbabi fue construida de piedra de
arena roja y cúpulas de mármol en el último de los imperios mogoles
(1674]. Tiene im patio de 161.5por 160.6 metros. Sediceque es el es
pacio para orar más grande en el mtmdo.

3. Ciudad Juárez, México

Latitud 31° 44'; longitud 106° 29'; altitud 1,120 msnm. Precipitación
pluvial: 22.30 centímetros por año. Los vientos dominantes se pre
sentan del norte en inviernoy del sur en verano. Velocidades prome
dio: varían de los 4.92 m/s a 3.35 m/S-

La región norte de la RepúblicaMexicanase caracteriza por perte
necer a las zonas áridas y semiáridas con un clima extremoso. Cubre
gran extensión del estado de Chibuabua el desierto del mismo nom
bre.

La flora está constituida por plantas nativas y adaptada con xeró-
füas, herbáceos, arbustos de diferentes tamaños, entremezclados con
algunas especies de agaves, yucas, huizaches, guamúchil, quiebra
hacha, zacates y peyote; arbustos de pocaaltura comola gobernado
ra y lechuguilla; árboles como el mezquite, olmo chino, álamo, mora.
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Figura 8. Desiertos de Norteamérica

llorón y trueno; así también como plantas de ornato como rosales, li
las, gereinios y piraceintos.

La fauna la constituyen el gato montés, pumas, coyotes, palomas,
güilotas alas blancas, correcaminos, jabalíes, así como halcones y
serpientes, entre otros.

La Villa del Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, desde 1888 es ca
becera del municipio de Juárez, distrito Bravos, del estado de Chihua
hua. Limita al norte con las entidades norteamericanas de Texas y

Nuevo México allende el río Bravo, al sur con el municipio de Vüla
Ahumada, al este con Texas y con el municipio de Guadalupe y £il oes
te con el de Ascensión.

La ciudad se transformó rápidamente de ima población de 55 mil
024 habitantes en los años cuarenta del siglo xx a 567 mil 365 en 1970-
En 2005 se pudo contabilizar tm total de un millón 301 mil 452 habi
tantes. El auge de mayor crecimiento se detonó gracias a la actividad
económica generada por la industria maquiladora, pilar actual de la
economía.

La ciudad cuenta con importante infraestructura en educación
pública y privada en todos sus niveles: bibliotecas y centros cultura
les, centros hospitalarios e instalaciones deportivas. Cuenta con la re
presentación de las dependencias púbücas federales y estatales y tie
ne como parte de su acervo la presencia de importantes medios de
prensa, radio y televisión. Los servicios son de abasto básico a la po-
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blación en agua potable, electricidad, gas, drenaje y pavimento. Pre
senta contrastes sobre todo en la zona poniente con carencias sustan
ciales.

Otras actividades complementarias importantes son el comercio,
la agricultura, la ganadería, el turismo y los servicios. Pero Juárez
también forma parte de una regiónbiaacional, conuna poblaciónde 2
millones 875 mil habitantes en el "área metropolitana de El Paso del
Norte", dondese integranCiudad Juárez(Chihuahua), ElPaso (Texas)
y Las Cruces (Nuevo México), lo que la convierte en la ciudadfronte
riza más grande de México y parte de las 14 regiones económicas
más importantes del mundo. Representa el 40% de la población total
delestado y generael 70% de su riqueza. El 75% delapoblación total
de Juárez es menor de 35 años. El crecimiento del 5.3% anual repre
senta entre 70 mily 80 mil nuevos hlabitantes por año. La mancha
muestra una densidad de 6 mil 477 habitantes por Km^ en una super
ficie urbana de 256 Km^. Actualmente se autorizó la ampliación del
fundo legal hacia el suroriente.

Parte de supoblación esflotante debido alamigración^® ya suca
lidad de ciudad fronteriza. Este factor hace de Juárez una de las urbes
con mayor crecimiento demográfico en elpaís, dado elasentamiento
en el lugar de muchos de aquellos que ven frustrados sus esfuerzos
por cruzar el río Bravo hacia los Estados Unidos conla esperanza en
una mejora de sus condiciones de vida. Estos asentamientos son por
lo regular marginales a las zonas urbanas, conformando la irregular
traza urbana actual en laszonas periféricas. El centro delaciudad es
tá altamente congestionado. Es elárea Con mayor densidad de pobla
ción y en donde elusodelsuelo es múltiple, con elfenómeno deldes
plazamiento de la gentea nuevas zonas habitacionales.

Actualmente serealiza unprograma de renovación urbana. La zo
na poniente se caracteriza poruna topografía compleja quedificulta y
encarece la infraestructura de servicios y que por ende es habitada
por los estratos más bajos de la población.

En contraste se encuentra la zona oriente, hacia la cual sé ha diri
gido la población de mayores recursos conforme la zona centro fue
saturándose. Contempla im suelo con condiciones más benignas y
accesibles a la urbanización. Aquí se encuentran las concentraciones
industriales y las principales maquiladoras, como es el caso de Elec-
trolux, empresa dedicada a la fabricación de electrodomésticos, en

Población determinada por el INEGI; sin embargo han existido dudas respecto al
número final de habitantes de acuerdo con el rápido crecimiento e inmigración
constante.

Chihuahua hoy. 2007 173



Elidhe R. Staines Orozco

cuya capacidad máxima de ocupación se prevén 30 mil empleos y al
rededor de la cual se instalan maquilas que proporcionan de manera
creciente insumos a este gran complejo.

Lugares de trabajo como estos hacen más atractiva la zona y con
tribuyen al desarrollo en el suroriente, en donde se está generando la
mayor cantidad de grandes conjtmtos habitacionales, sobre todo de
interés social. Al respecto, se tiene una proyección en donde contabi
lizando tres etapas en la reserva territorial, Plan Oriente XXI, se plan
tea que de 2006 a 2008 la construcción de viviendas arrojará im total
de 14 mil 550 en una superficie de 328 hectáreas.'^''

La vivienda de todo tipo consume la mayor parte del terreno jua-
rense. Esta es predominantemente unifamüiar, de un solo piso,- hay
un escaso número de viviendas plurifamiliares. Contrasta con sus
edificaciones de corta estatura y la ausencia de áreas verdes, no obs
tante la tradición agrícola que caracterizó a la región principalmente
con el cultivo del algodón que en el pasado se consideró de calidad, a
la altura del que se producía en Egipto, y de otros productos como el
sorgo, alfalfa, avena forrajera, maíz y nogal; suelo cuya vocación na
tural va cediendo a la presión de crecimiento de la ciudad.

En fin, el panorama es de tal forma impactante que vivir en una
región tan extremosa como Ciudad Juárez nos da tm aprendizaje del
entorno físico a veces brutal. Se viven las estaciones por demás mar
cadas. En primavera, los árboles renacen después de un largo letargo
y cambian diametralmente la imagen urbana. En la época de verano,
el calor, afuera de los espacios habitables con acondicionamiento arti
ficial, se hace realmente insoportable, en tanto que el otoño se con
vierte en una época de transición con las noches más claras y apaci
bles de todo el año. Una vez que el invierno se instala con nevadas
intermitentes cada vez más escasas, el juarense tiene que adoptar
una actitud casi camaleónica para poder sobrevivir y adaptarse.

El aire acondicionado, que ftmdamentalmente se utiliza para el
enfriamiento, es con base en aparatos que funcionan con agua. Este
es, por lo general, aprovechado peira cUmatizar edificios y casas-habi
tación durante el verano; en el invierno se emplean calentones de pe
tróleo o gas o bien calefacciones con la red de gas natural. En paralelo
persisten variadas alternativas inseguras, como anafres de carbón,
leña y otros materiales usados por migrantes provenientes de diver
sos estados de la república, quienes tienen que enfrentar condiciones

Plan Parcial Reserva de Crecimiento Oriente XXI, Gobierno del Estado-Instituto
de la Vivienda-Gobierno Municipal-Dirección General de Desarrollo Urbano, di
ciembre de 2005.
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climáticas adversas y que carecen del aprendizaje histórico de los na
tivos.

Con los cambios de clima registrados recientemente se ha hecho
cada vez más frecuente la sustitución de los aparatos de aire lavado
por aparatos de refrigeración, lo que implica mayor consumo de ener
gía y mayor complejidad tecnológica que repercute en el costo de ad
quisición y mantenimiento, sistema utilizado comúnmente en los cen
tros comerciales de ambos lados de la firantera y que en la actualidad
se populariza en otro género de edificios. El avance económico de la
población no alcanza los niveles de inflación y devaluaciones y como
toda ciudad fronteriza, su economía está "dolarizada", dado que leis
transacciones comerciales se realizan en moneda extranjera, hacien
do más precario el poder adquisitivo. No obstante, en el proceso de
aculturación se han adoptado esquemasextranjeros, reflejo en todos
los aspectos de la cotidianidad: comida, vestido, vivienda, lenguaje,
etcétera.

Delos elementos que más influencia y repercusión han tenido en
Juárezes el concepto espacial de la arquitectura delos Estados Uni
dos de América [tambiénla influencia delsur se patentaen las edifica
ciones). Las implicaciones son de relevancia, desde la inclusión en el
programa arquitectónico de las casas-habitación de nivel medioy al
to, al incorporar espacios como cuarto detelevisión y cochera, así co
mo los aditamentos necesarios para lautilización de aparatos electro
domésticosque en Estados Unidos son comunes y que han respondi
do a su particular forma de vida.

Elsistema constructivoes —muchas veces— conbase en la madera
y tablarroca (Sheetrock) ligado a los sistemas de fínancianuento nor
teamericano y a la no permanencia de sus habitantes en un lugar.
Queda claro que para los mexicanos engeneral y para los juarenses
en particular, la casa es un patrimonio que perdura más que nosotros
mismos, como legado para los hijos, endonde la premisa esconstruir
con materiales sólidos que resistan la fuerza de la naturaleza.

La casa-habitación en Juárez se caracterizó, a grandp rasgos,
por viviendas unifamüiares alineadas a paño de banqueta, con vanos
pequeños y siempre enpredominio deimacizo. Esto ge aprecia sobre
todo en elcentro dela ciudad en casas de baja alturá, con pretil y te
chumbre plana, con gárgolas de caída libre para desaguar elagua de
lluvia, patrón que se trasformó paulatinamente y que conelpasodel
tiempo aparecieron casas que contaban convun porche cubierto enel
acceso principal, así como tmjardín firontal demayores dimensiones.
En la actualidad se ha tomado cada vez más el esquema norteameri-
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Figura 9. Fachada en el centro de Ciudad Juárez
(iota de Eiidhe Calderón Staines).

m.

Figura 10. Casa-habitación en ei fraccionamiento La Playa.
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cano de vivienda situada al centro, con tin área jardinada al frente y
en la parte posterior, dándole una jerarquía dominante al automóvil
como elemento de diseño prioritario a nivel urbano, en un contexto
de grandes avenidas en donde el peatón pasa a im segundo plano.

Las casas de una gran zona del centro fueron construidas con
adobe, techos de madera y plafón o cielo de manta, lo que provocaba
una cámara de aire entre esos dos elementos. Por eUo, las viviendas
resultaban con alta eficiencia térmica: tibias en invierno, frescas en
verano.

Paquimé, experiencia aparte

Los chihuahuenses han olvidado el aprendizaje que les dejó su pro
pia historia, como lo apreciamos ampliamente en la ciudad de Paqui
mé: adaptarse al medio ambiente y protegersede acuerdo con lo que
el entorno ha brindado, como son los materiales de construcción de
la región, lautilización deladobe, lamadera, los techos altos. Mostra
mos aquí técnicas y procesos constructivos deesamagnífica ciudad
de tierra.

Materiales de acuerdo con el entorno

• Piedra.

• Madera (de la sierraMadre): pino rojo y blanco, táscate.
• Jarüla: varas de arbustos o carrizo.

• Tierra: demantos quecontienen alto porcentaje dearcüla o delas
orillas de los ríos.

• Pieles de animales para el amarre del techo.
• Caliche.

• Gravilla de las orülas de losríos paramezclar conla tierra, proba
blemente se "fabricaba" con cantos rodados.

• Material de herramientas: hachas de basalto, andesita, cuarao,
obsidiana, sílex, riolita.

• Herramientas: hachas, martillos, cuchillos, raspadores, ploma
das, entre otros.

Techos planos

Construidos con una estructura de madera con base en vigas madre y
troncos de árbol, ramas y jarilla para soporte; terrado con un espesor

Chihuahua hoy. 2007 177



Elidhe R. Staines Orozco

de 15 a 20 cm, consistente en una capa del mismo material de los mu
ros, que se coloca sobre la base de jarillaque descansaba sobre mo
rrillos y a la vez estos en las vigas de los cuartos. En general, la parte
exterior de los techos tenía un desnivel para que el agua no se estan-
cara debido al pretil que tenían las azoteas. El agua se desalojaba por
medio de canales hechos de troncos de árbol, evitando que cayera di
rectamente por los muros de la fachada de los edificios.''^

Muros de tíerra arcillosa

Se levantaban por medio de unos cajones a manera de cimbra desliza-
ble, de espesor variable en donde se colaba la tierra y se apisonaba en
tramos regulares y a diferentes alturas; la siguiente hilada se cuatra-
peaba de acuerdo con la inmediata anterior en tramos de más de 4
metros de largo y de rma altura de 75 cm.

Sobre un primer repellado que daba uniformidad al acabado se
aplicaba im segundo aplanado de mezcla de arena fina con ima capa
delgada de este material, combinado además con cal y polvo de con
cha de ostión. Como trabajo final se aplicaba pintura de origen vegetal
y mineral de tonos bajos, en especialel azul, verde y rosa. Elestuco lo
aplicaban principalmente en los pisos de los cuartos y las escaleras,
que eran las partes más transitadas. Este era de tma gran consisten
cia, además de actuar como impermeabilizante.''®

Peira la cimentación de los muros se realizaba ima cepa de 20 a 25
cm de ancho con una profundidad igual donde se colocaba la cimbra.
Los muros quedaban anclados a los pisos por medio de cepas. El sis
tema constructivo se basaba en muros de tierra colada, con entrepi
sos formados de una estructura de morrillos de madera y de un entra
mado de menor dimensión, con una cama de jarilla y tm terrado para
el entrepiso. Los pisos se terminaban de lodo y estuco.

Sistema hidráulico

El abastecimiento consistía en grandes depósitos de agua o de "ojos
de agua", con xma de red de cinco kilómetros por medio de acueduc
tos y canales que llegaban a los patios principales de las zonas habita-
cionales, además de un sistema pluvial.

Alimentados desde un manantial, situado a varios kilómetros al
noroeste, llegando a la ciudad se convertía en varios ramales que sur-

" Eduardo Contreras: Antiguaciudadde Gasas Grandes Chihuahua (Paquimé)...
ídem.
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tían a un gran depósito que se localizaba al lado poniente de la plaza
central y de donde los habitantes se surtían de agua para las labores
domésticas.

17Sistema sanitario

Se contaba con canales que penetraban a las áreas habitacionales en
su mayoría subterráneos. Existía la red para desaguar en caso de llu
via y por gravedad se unían a las líneas de agua, llegando a desembo
car al río en la parte baja de la ciudad. El patio donde se criaban a los
guajolotes servía para surtir agua y limpiar el área. En muchos cuar
tos se obtenía el agua directamente de los acueductos.

En los diversos espacios y en general en el área destinada a las
habitaciones existían ventanas para la ventilación; en algunos casos
colocadas sobre las puertas o a los lados sirviendo también para ilu
minación. Se aprecian, asimismo, cavidades que en algimos casos
son combinación de nicho con ventana. En cuanto al recubrimiento
de los edificios estos estaban perfectamente plomeadosy recubiertos
con pintura.

Conclusiones

El problema de la desertificación afecta a nivel mundial con severas
consecuencias en territorio mexicano. La arquitectura del desierto
para la zona norte de México es una solución viable y necesaria; aho
ra es prospectiva. Los países contenidos en la franja con similitud de
clima, altitud y latitud tienen arquitectura deorigen similar, en donde
la tierra ha sido el elemento constructivo indispensable para su desa
rrollo. La arquitectura de la llamada corriente internacional ha afecta
do a toda lafranja y contrasta con lapobreza de muchos delos países
que se encuentran en ella. Enlafranja se ha producido y produce tec
nología pasiva para confort térmico: cubiertas curvas, muros altos
con elementos bioclimáticos importantes, tradicionales y eficientes:
mashrabiyas, bagdires, malqaís, shaan, patios,salsaabil, yakh-chal, mu
ros de tierra y techos de madera con terrados, entre otros, como los
ejemplos mostrados en Ciudad Juárez y Paquimé.

Posibilidades de ayer para su reinterpretación arquitectónica en
nuestros días y en el estado de Chihuahua. La arquitectura de un
país, al igual que el hombre, es producto de sus circunstancias.

Ibídem, p. 10.
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Ciudad Juárez: de la
VIOLENCIA Y LA EXCLUSIÓN

SOCIAL A LA REFUNDACIÓN DE
LA CIUDAD

Héctor Antonio Padilla Delgado

Introducción

Enlos años noventa, Ciudad Juárez cobra fama mundial como
paradigma de lugar violento debido a los feminicidios, el nar
cotráfico y la presencia del Cártel de Juárez, que paralela

mente conviven con una pujante industria maquiladora y la pobreza
de vastos sectores de sus habitantes. Aunque en las estadísticas na
cionales la ciudad presenta bajos índices de mai^ación, en compa
ración con otras ciudades del sur del país, es vista por muchos como
un laboratorio de la globalización y del futuro(Bowden, 1998).i Espa
cio donde el incremento de la violenciay la persistencia de múltiples
rezagos urbanos, registrados por diversos estudios académicos y ofi
ciales, parecen confirmar la hipótesis de Sergio Zermeño respecto a
que en ciudades como esta se observan de manera clara indicios de
los impactos desestructurantes de la globalización y del capitalismo
neoliberal; ima globalización que operacomo un poderoso disolvente
de las identidades colectivas, de los espacios de interaccióncomuni
cativa y la formación crítica de lo público, que 'no conduce necesaria
mente a la afirmación de consumidores individualistas como en otros
países sino a la incultura y a la miseria" (1996, p. 2).

En tanto laboratorio de la globalización, también se le considera
un lugar donde el futuro de México echó sus raíces, porque exhibe lo

1 Este autor apoya parte de su texto sobre la violencia en Ciudad Juárez y su con
texto socioeconómico en el trabajo fotográfico de periodistas locales encargados
principalmente de la nota roja. Quizás es uno de los primeros textos que empeza
ron a asociar la situación de violencia que existe en la ciudad, con su vinculación
a procesos de integración a la economíaglobal.
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que podría ocurrir con el resto del país si no se adoptan medidas para
revertir los procesos como los que tienen lugar en este punto de la
geografía nacional.® La ciudad descansa sobre un modelo de desarro
llo basado en la expoliación del territorio por procesos económicos
opuestos al desarrollo sustentable. Pero frente a tales apreciaciones,
que subrayan un panorama desolador y caótico, contrasta notoria
mente el discurso dominante centrado en subrayar el potencial de
crecimiento de la ciudad. Difundido principalmente por empresarios
y personajes del poder público, este discurso aduce que lo que ocurre
en la ciudad es normal y propio de un lugar cuya economía ha crecido
de manera rápida y sostenida durante décadas.

Asi se pone el acento en los beneficiosque ha traído consigo la in
dustria maquiladora, asumida como el motor y sostén no solo de la
ciudad, sino en gran medida de todo el estado de Chihuahua. Se dice
que los fenómenos de violencia obedecen a procesos y factores extra-
locales sobre los que no es posible emprender acción algima, y que la
violencia y los problemas sociales presentes en la ciudad no solo no
son diferentes de los existentes en otros lados, sino incluso hasta po
drían ser razonablemente menores. En muchas grandes ciudades
norteamericanas hay más crímenes violentos y muchas más mujeres
mueren en países como Guatemala. Ciudad Juárez, pues, no es tm fe
nómeno único, ni su violencia y su pobreza los aspectos más relevan
tes de su compleja realidad.®

Pero entonces, ¿en qué radica la especificidad del caso Juárez?,
¿cómo se vincula en ese espacio el binomio violencia-exclusión?, ¿ta
les fenómenos son reales o son solo problemas de percepción, visi
bles solo porque existe una sociedad civil denunciante y por la locali
zación geográfica de la ciudad?, ¿reales o aparentes, qué están ha
ciendo las autoridades y la sociedad civil para resolverlos y con qué
perspectivas de éxito?

Las anteriores son algtmas de las interrogantes que este ensayo
pretende responder de manera aproximada. Para ello ofrece una mi
rada panorámica sobre lo que alUpasa, pero tratando de enfatizar que
la localización fronteriza y algtmos componentes político-institucio
nales son elementos que, por un lado, agudizan la problemática del

^ Así ha sido descrita la situación de la ciudad por la directora del equipo Incide,
AC, Clara Jusidman, coordinadora de una extensa investigación en curso que
compila, resume y sistematiza muchos estudios sobre la problemática de Ciudad
Juárez.

® Estas son expresiones recurrentes entre autoridades y directivos empresariales.
Quizá las más recordadas son las palabras del ex gobernador Francisco Barrio,
cuando en 1997 refirió como "normales" a los crímenes de mujeres.
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binomio violencia-exclusión social y por otro obstaculizan el desarro
llo de iniciativas ciudadanas tendientes a su resolución.

El contenido se presenta en dos grandes apartados. En el primero
se resumen algunas hipótesis que se han hecho para explicar, en ge
neral, el fenómeno de la violencia y su relación con la desigualdad so
cial y, en particular, la situación de Ciudad Juárez. Luego se describe
a grandes rasgos el contexto socioeconómico de la violencia en la ciu
dad y posteriormente se presentan algunas cifras de la criminalidad.
En el segundo apartado se expone el entramado político institucional
encargado de enfrentar la problemática de la violencia, asi como las
principales y más recientes medidas que se impulsan desde la esfera
oficial. Enseguida son reseñadas las respuestas ciudadanas en aten
ción a los problemas de violenciay pobreza de la ciudad,entre las que
destacan tres ioiciativas que buscan un consenso social amplio para
resolver de manera integral la problemática de la ciudad y modificar
su modelo de desarrollo dominante. Al final se mencionan algunos
núcleos duros que parecen oponerse al cambiode dicho modelo y al
espíritu "refundacional" que anima a una de las iniciativas. En las con
clusiones se hacen algunas reflexiones y sugerencias sobre lo que ca
bría promover desde la política pública y la investigación en ciencias
sociales.

Interpretaciones sobre la violencia y su contexto
SOCIOECONÓMICO

a) Las interpretaciones

Tanto las cifras sobre la violencia como las causas que la provocan
suscitan lapolémica no solo en referencia alcaso Ciudad Juárez. En
la literatura académica sobre violenciay criminalidad existen diferen
tescorrientes deinterpretación enlás que seincluyen factores econó
micos, sociológicos e incluso hasta biológicos CPáyán, 2005). Pero en
el caso específico de las interpretaciones centradas en explicar tales
fenómenos desde unaperspectiva socialyenelcontexto delasciuda
des se pueden mencionar dos grandes corrientes: lasustentada en el
pensamiento que nosremite almarxismo, y laque recupera los apor
tes delasociología norteamericana deprincipios del siglo xx, integra
dabajo elparadigma dela"escuela deChicago".

P6ü?8, Ifii priiii0rfiL corri6n.t6; iQ- viol6rici8. 6S HtnbxiiclB. 8. l8 diiiáiiiic8
capitalista y a las contradicciones deestaque provocan crisis econó-
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mica, pobreza y desigualdad. De manera directa se considera el resul
tado de ima contradicción esencial que resulta del hecho de que los
procesos modemizadores siguen su marcha con independencia del
proyecto de la modernidad, de modo que factores como la movüidad
de capital y trabajo, la formación y transformación de las instituciones
políticas y de lós estados nacionales provocan desigualdades, conflic
tos y tensiones que se expresan por la vía de la violencia, a través de
revueltas urbanas o actividades criminales (Arteaga, 2004).

Para la segunda corriente, la violencia es \m fenómeno inherente
a la compleja vida de las grandes ciudades, así como a una desviación
del comportamiento de los individuos que se presenta en contextos
de secularización de los valores y normas y rápida urbanización. En
estudios sobre el binomio violencia-exclusión, desde esta corriente se
formulan hipótesis que vinculan dichos fenómenos al tamaño y ri
queza de las urbes. Las ciudades albergan ricos, que devienen en víc
timas potenciales a manos de personas que encuentran en el ambien
te urbano condiciones de anonimato o donde el contacto y "la prolife
ración de la práctica y la cultura de la violencia" provocan lo que
podría denominarse un "efecto demostración de unos para otros"
(Mota, Tavares y Ferreira, 2005, p. 16).

A estas corrientes de manera frecuente se les encuentra mezcla
das porque el capitalismo-y en la actualidadlos procesos de globali-
zación- desde su surgimientoha hecho de las ciudades el "lugar" de
su desarrollo natural. Además, las investigaciones empíricas consta
tan de manera reiterada una relación directa entre el tamaño de las
ciudades y la incidencia de la violencia (Mota, Tavares y Ferreira,
2005, p. 17).

La combinación de paradigmas puede verse en estudios que al
anedizar la violencia en las ciudades encuentran de mcinera recurren
te una relación positiva entre grados de urbanización y fenómenos
como la pobreza, el desempleo o la concentración de desigualdades.
Dicha combinación se observa en los estudios sobre la relación entre
la violencia cnmmod y la globalización.

A este respecto se ha dicho que la "formación del crimen organi
zado tiene sustento social en la medida en que la reestructuración
económica capitalista empuja a vm importante sector de la población
hacia los sótanos de la economía informal", que "utiliza, al igual que
hace el mimdo de los negocios y las empresas, la globalización del
mercado financiero para desarrollarse y reproducirse, generando
una especie de contrageografia de la globalización" y que "a escala
global, sienta sus bases en espacios locales, desde donde pueden mo-
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vüizar sus recursos, lo que les permite conservar y reproducir una
identidad social y cultural"(Arteaga, 2004, pp. 44-48).

Los marcos interpretativos son ima guía para la formulación de
hipótesis y no una respuesta directa a la pregunta sobre los factores
específicos que provocan las diferentes modalidades de violencia en
territorios concretos (barrios, ciudades y regiones). Esto ocurre en el
caso de Ciudad Juárez, acerca del cual es válido decir que no obstante
que el crimen y la delincuencia en la ciudad y en la frontera son noti
cia de todos los días, todavía escasean o prácticamente son inexisten
tes los estudios sistemáticos enfocados en analizar los factores de la

delincuenciay la criminalidad particulares de la región (Payán, 2005,
p. 220). Así lo sostiene un profesor de la Universidad de Texas en El
Paso (UTEP) en un texto que dedica al análisis de las diferencias en las
estadísticas delictivas en Ciudad Juárez y El Paso. Aunque, como él
mismo hace notar, uno de los pocos textos publicados relacionados
con esta problemática es el de Bailey y Godson (2000), que analiza la
relación entre el crimen organizado y la transición política en México
y su impacto en la gobernabilidad de la frontera México-Estados Uni
dos.

La mayoría de lo dicho sobre esta problemática aparece disperso
en una gran diversidad de publicaciones académicas y periodísticas y
reportes oficiales enfocados en el tema de los crímenes de mujeres
ocurridos en la ciudad durante la década pasada (Pérez y Padilla,
2002).'^ En relación con los feminicidios aparecen mencionados -con
frecuencia de manera especulativa-^ diferentes factores estructura
les y globales, al igual que explicaciones conspirativas derivadas de
los marcos explicativos marxista y ftmcionalista arriba señalados, de
modo que pese a analizar ima forma de violencia en particular, sus in-:
terpretaciones ayudan a comprender y esbozar hipótesis sobre el cli
ma general de violencia en la ciudad.

Entre los factores estructurales se menciona en primer término a
la industrialización y urbanización aceleradas. Dichos procesos de

^ Existe una cuttntiosa cantidad de documentales, artículos de periódico, reportes
oficialesy materiales diversos publicados sobre el tema de los feminicidios que
amerita se promueva la creación de una biblioteca o colección especitil que los
reúna. Aquí cabe destacar el número especial de Metapolitica. la compilación de
Griselda Gutiérrez (2004), el texto pionero de las periodistas locales: El silencio
quela vozde todas quiebra... (Gandíay otros, 1999)y el articulo de JuUaMonárrez
(2000), tma de las pocas investigadoras locales que han estudiado de manera sis
temática los feminicidios.

® En 2004 se publicó un texto que analiza la construcción de mitos en tomo a los
asesinatos de mujeres y su explotación porlosmedios de comunicación (Pérez,
2004).
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modernización tienen efectos disolventes sobre el tejido social, pro
vocan el cambio de roles de la mujer en la vida pública, suscitan reac
ciones de violencia misógina contra eUasy, en general, situaciones de
pobreza y desequilibrios que pueden considerarse dentro de im "ano-
mia" social. Así, por ejemplo, en im texto que relaciona género y ma
quila y se dedica a'analizar los desequilibrios provocados por esta for
ma de industrialización, Zermeño ha escrito que "el enemigo [...] aún
no identificado [...] se genera en medio de la degradación social de la
fi-ontera y de la maquila, en donde las relaciones de género juegan im
papel fundamental [...]" (2004, p. 47).

También se sJude a la situación de frontera que por ser lugar de
paso a los Estados Unidosy ser vecinade otra ciudadde gran tamaño
influye en la relocalización y expansión de las redes del crimen orga
nizado internacional; resulta atractiva para el arribo de asesinos se
riales y propicia la organización de bandas dedicadas al tráfico de per
sonas y a la prostitución. Cabe añadir que esta explicación es la que
aparece en las versiones conspirativas que los gobiernos de Francis
co Barrio Terrazas (PAN, 1992-1998) y Patricio Martínez (PRI, 1998-
2004) ofrecieron para sustentar la fabricación de chivos expiatorios
en que incurrieron, debido a su evidente incapacidad y negligencia.

Por ello es que a los factores estructurfiLles y a las circunstancias
geográficas también se suma la explicación de que la violencia se ha
agravado debido a la impunidad derivada de la ausencia de im estado
de derecho y de la falta de transparencia y de rendimiento de cuentas
de los gobiernos, características que se han agravado a mftHída que el
Estado ha sido penetrado por el crimen organizado que se asienta de
manera ostensible en la frontera con EEUU. La existencia de poderes
que operan a la sombray en contra del Estado, así como el proceso de
transformación del sistema político mexicano -alternancia, partidiza-
ción de la función pública, gobiernos divididos- han confluido de ma
nera negativa inhabüitando al Estado para enfrentar con éxito las dife
rentes manifestaciones de la violencia cnmmal y las variables socia
les y culturales que las prohijan (Padilla, 2003).

Además de las variables arriba mencionadas, en la mayoría de lo
escrito y dicho por activistas de organizaciones sociales y académicos
se aprecia im consenso amplio en torno a la idea de que la violencia
en la ciudad se relaciona directamente con un contexto social de po
breza y polarización social. Tales problemas son resultado de la cons
trucción de im modelo de ciudad sustentado en un vertiginoso impul
so y desarrollo de la industria maquiladora que no ha sido debida
mente complementado por acciones de políticas sociales, educativas.
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culturales y de salud para enfrentar las necesidades y requerimientos
materiales y psicosociales de la poblaciónque ha arribado a esta ciu
dad atraída por la expectativa de empleoy mejores condiciones de vi
da que tenían en sus lugares de origen.

Además de que el procesode industrialización maquiladoraha si
do rápidoy desestructurante, este generó la aparición de vastos sec
tores que viven condiciones de exclusiónsocial, lo que significa que
el problema no radica tanto o solo exclusivamente en la pobreza, sino
en la construcción y consolidación de una matriz socioeconómica —y
política— en donde coexisten e interactúan quienes fincan su bienes
tar en el desarroUo de la industria maqmladora (y en sus limitados
efectos multiplicadores enelcomercio yelsector inmobüiario) y quie
nes, a pes6tr de estar insertos en el centro del modelo de desarrollo
vigente, viven en condiciones devulnerabilidad social porqueconfor
man unafuerza labortd poco retribuida, con escasa capacidad decon
sumo y falta deacceso a oportunidades propias delaciudadama.

Laviolenciase instaló en una ciudaddonde florecen, por igual, in
dustria, zonas residenciales y enclaves de pobreza, donde son paten
tes undinamismo económico que no setraduce enbienestar social y
uncontraste entre la capacidad de la ciudad paragenerar riquezaysu
incapacidad para retenerla. Pero, ¿a qué se deben tales contrastes?
Dicho de otro modo, ¿qué explica la aparente imposibüidad de la ciu
dad para aprovechar mejor su inserción en el mercado global através
de la maquiladora?

Para responder estas pregtmtas, algunos piensan que la industria
maquiladora constituye una economía de enclave, porque la riqueza
generada por eUa no se queda. Por ima parte, las ganancias de esa ac
tividad no constituyen en ningúu momento parte de la economía lo
cal; yporlaotra, la mayoría de los impuestos que arrojavan aparar al
gobierno federal, mientras que ima gran porción de la derrama sala
rial que produce escapa ala vecina ciudad através de transacciones
fronterizas. Por tanto, es ima actividad de bajo efecto multiplicador
que impide se forme un mercado interno sólido, sostenida además
por un esquema de empleos de bajo ingreso (Gutiérrez, 2005).

Aesa explicación, otros añaden que la ciudad ea víctima del cen
tralismo y la discriminación fiscal de los gobiernos estatal y federal.
Se aduce, por ejemplo, que ciudades con menos problemas sociales o
menor generación de riqueza, como Tijuana, Guadalajara y Chihua
hua, reciben más beneficios a través de participaciones e inversión
pública federal),^ por lo que laciudad quedó atrapada enuna"trampa
de pobreza". De maneraparadójica, la ciudad es "pobre" porque es-
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tructuralmente no tiene oportunidad para desarrollarse, y no lo hace
ya que no llega inversión pública suficiente (para atender necesida
des sociales y de Infraestructura) y la inversión privada no se queda
(para que crezca el mercado interno y se atraigan de manera soste
nida otros capitales). Y otras más proponen, complementado, que
quienes han impulsado a la industria maquiladora desde los ámbitos
público y privado, no creyeron pertinente consolidar im paquete de
medidas sociales complementarias. Descuidaron la creación de infra
estructuras sociales, educativas y culturales a pesar de que desde im
principio, de manera paralela al Programa Industrial Fronterizo que
dio vida a las maquiladoras, se promovió el Programa Nacional de las
Fronteras, que efectivamente contemplaba ejes y acciones concretas
de política social y cultural.

b) El contexto socioeconómico

Promovido de manera consciente o no, o sujeto a restricciones y va
riables estructurales que escapaban o no del control de los promoto
res de la industrialización maquiladora, al cabo de cuatro décadas las
dos facetas (dinamismo económico y deterioro social) del modelo de
desarrollo vigente son palpables en los indicadores socioeconómicos
y en la configuración espacial de la ciudad.

En el cuadro 1 puede apreciarse, entre otros datos más, que Ciu
dad Juárez posee el 75% de la inversión extranjera directa en la enti
dad, misma que supera a la de países como Nicaragua y Uruguay. La
ciudad genera el mayor porcentaje del PIB estatal con im 43%, así co
mo el 74%del valor agregado de la industria maquiladora, misma que
da empleo a más de 200 mil personas. Asimismo, la ciudad represen
ta el 40% de la población de la entidad, con una tasa de crecimiento
anual, entre 1990 y 2000, superior al 4.5%anual, lo que arroja que cer
ca de un 32% de su población en esa década fuera inmigrante. Estas
tasas son una consecuencia directa de la dinámica económica que
prevalece en esa ciudad desde los años sesenta, basada en el desarro
llo de la industria maquiladora de exportación (IME), de la cual Juárez

® Hacia el 2000, un grupo de ciudadanos propuso crear el "estado de Juárez" para
solucionar los graves problemas urbanos y de seguridad pública en la ciudad,
provocados por la inexistencia de una verdadera equidad fiscal entre los órdenes
de gobierno, dificultades para la administración impuestas por las distancias geo
gráficas entre Ciudad Juárez y la capital del estado, diferencias culturales entre
los ctúhuahuenses de los municipios fronterizos y el resto de la entidad, carencia
de acciones de gobiernoadecuadas a la magnitudy ritmodel crecimiento demo
gráfico.
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ha sido la principal sede desde el momento en que inició su instala
ción en México. Entre 1980 y 1990, la maquiladora pasó de 121 plan
tas que ocupaban a casi 40 mü trabajadores, a 287 plantas con cerca
de 125 mil empleados. Después, de 1990 a 2002, la IME ha tenido un
comportamiento creciente, aimque en 1993 y 1998 hubo cierres de
empresas que alcanzaron hasta \m 15% y 12% de los establecimien-

Cuadró 1. Indicadores económicos de! municipio de Juárez

Economía Finanzas públicas

• 53.1% PEA industrial.

• 344 plantas y 200 mü empleos
en 2003.

• 420 mü asegurados en IMSS.
• 75% inversión extranjera directa
en Chihuahua.
• 74% del valor agregado maquüa.
• 43.4% del PIB estatal (27%].

Población

• 1,211,000 habitantes en 2000.
• 1,392,000 habitantes en 2004.
• 40% población total de
Chihuahua (22%].
• 32% inmigración.
• 4.5 tasa de crecüniento 1995-
2000 (1.4%].
• 30.8% de la población entre Oy
14 años.

• 1,800 mülones de pesos
presupuesto municipal.
• 6.6 participaciones federales para
Chüiuahua.
• 637.09 participaciones per cápita
(770.65].
• 48% de ingresos no propios (51.5].
• 22.79 inversión sectorial del estado
(28.42].
Ingresos

• 42.6% de PEA hasta 2 salarios
mínimos.

• 40% de PEA entre 2 y 5 salarios
mínimos.
• 17.4 de PEA más de 5 salarios
mínimos.

• 16.8% de población en pobreza
alimenticia.
• 200 mü personas en condiciones
de marginadón.

Necesidades de Infraestructura Educación y cultura
4.6% analfabetismo en edades 7-14

años en 2001.
• 10 y 28.57% analfabetismo en
zonas marginadas.
• 40% asiste a escuela en edades 15-
19 años.
• 50 deserción escolar en edad 15-
19.

• 7.5 años promedio de escolaridad.
• 27 lugar en educación en eficiencia
terminal.
• 110 y 30 seq, y preparatorias, 25 y
48 mü alumnos.
• 23 mü en profesional (27 mü] y
1,217 posgrado (2,430].
• 3 teatros y 9 bibliotecas
municipales

• 335,445 viviendas.
• 27 mü en zonas de riesgo
natural.

• 100 mü con necesidades de

mejoramiento.
• 136 mü sin agua entubada.
• 235 mü sin drenaje.
• 78 mü sin electricidad.
• 748 mü sin teléfono.
• 47.43 sin pavimento.
• 4m2 déficit de 80% áreas verdes
(35m2].
• 40.5 mülones necesidades de
inversión 2004-2007.

Fuente- Elaborado conbaseen inlormación presentadapor el Instituto Municipal
de Investigación y Planeación OMIP, 2004], En paréntesis aparecen las cifras
correspondientes alaciudad de Chihuahua, la capital del estado.
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tos, respectivamente (las mayores tasas de crecimiento ocurrieron en
1999 con el 17% y en 1996 con 11.6%). El tamaño promedio de las
plantas pasó de cerca de 330 empleados por planta en 1980, a 450 en
1990 y a 630 en 2002 (;01ivas, 2002).

El impacto de la IME en la población económicamente activa es
abrumador. El mercado laboral de Ciudad Juárez registra en este ru
bro 664 mil 577 trabajadores, que representa el 55% de la población
total. El sector que absorbe la mayor parte de la fuerza laboral es el
manufacturero, con el 67 % del total de la PEA, al que le siguen en or
den de importancia, en lo que a captación de empleo se refiere, el sec
tor servicios (14.3%) y el sector comercio (10.6%). Las cifras, asimis
mo, son contrastantes con las que ofrece El Paso y dejan las asime
trías entre México y Estados Unidos. En El Paso, la PEA asciende a
330 mil 835, que significa im 46% de la población total, y su fuerza la
boral se distribuye de manera más equilibrada debido a que posee
xma estructura económica más diversificada. La PEA se concentra
mayormente en el sector comercial y de servicios, con cerca de 80 mil
en cada imo (24% de la PEA total), al que le sigue el público, donde se
emplean cerca de 70 mil personas (22%). Finalmente, el sector manu
facturero, que en Ciudad Juárez es determinante, en El Paso solo re
presenta el 15% de la PEA total, lo que constituye menos de una cuar
ta parte de la población empleada en el mismo sector en Ciudad Juá
rez (Olivas, 2002).

Como se puede apreciar, en un caso la dependencia que se tiene
del sector manufacturero y de la inversión foránea es determinante,
mientras que en el otro se aprecia una estructura más diversificada
con una vocación comercial y de servicios, dependiente en gran me
dida de los consumidores mexicanos y de la fuerte inversión del sec
tor público en la ciudad a través de la presencia de Fort Bliss.

En el cuadro 1 también puede verse que im 46% de la PEA en Ciu
dad Juárez recibe apenas hasta dos salarios mínimos, en tanto que se
calcula en 200 mil a las personas que viven en condiciones de margi-
nación y que el 16% de la población está en condiciones de pobreza
alimenticia; y que en cuanto a infraestructura y equipamiento existe
im gran déficit en la cobertura de agua, luz y drenaje en las viviendas,
pavimento, áreas recreativas, espacios culturales y en educación. En
materia educativa, la ciudad guarda ima posición muy desventajosa
frente a la capital del estado. Chihuahua. Desventaja que parece abis
mal si se compara a Ciudad Juárez con su vecino El Pa^o.

A ese respecto, cabe decir que las diferencias mostradas arriba en
cuanto a la estructura económica de El paso y Ciudad Juárez son más
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marcadas aun en el ámbito social. Aunque de acuerdo con los pará
metros de bienestar de Estados Unidos, en general se considera que
la primera es una ciudad pobre y se puede observar en eUa algunos
asentamientos humanos (conocidoscomo coionias) parecidos a los de
la segunda (las colonias], su nivel y calidad de vida resaltan la magm-
tud de los rezagos de Ciudad Juárez. En esta última, el nivel de esco
laridad alcanzado promedio es de 6.8años, en tanto que en El Paso la
escolaridad promedio suma prácticamente el doble, al alcanzar 12.4
añosdeestudio. EnMéxico, elpromedio marca 7.1 añosa nivel nacio
nal y en EEUU 12.7 años.

Labaja escolaridad de Juárez resulta de la innugración de pobla
cióny de lascarencias de infraestructura educativa en todos losnive
les. Enla ciudad existen 792 espacios educativos queatienden imto
tal de 260mil 125 alumnos en sus diferentes niveles. El 30% se ubica
enpreescolar, el50% enprimaria, el10% son secundarias y, finalmen
te, las escuelas técnicas, preparatorias y universitarias alcanzan re
ducidos porcentajes de 3.9,4.1 y1%, respectivamente. En referencia a
la infraestructura educativa, el Plan Municipal de Desarrollo 1998-
2001 reconocía que laciudad registraba undéficit de casi 250 centros
escolares, pues delos 506 centros educativos deprimaria quereque
rían, la ciudad contaba apenas con cerca de 256 escuelas primarias.
Las necesidades son mayores en los niveles de sécundaria, prepara
toria ysuperior. Ydeacuerdo con elPlan Director deDesarrollo Urba
no, hacia el 2002 estas carencias prácticamente no se habían modifi
cado en cuanto a infraestructura urbana y equipamientos de salud,
culturales y educativos (IMIP, 2002).

En infraestructurayequipamientos culturales, la ciudad presenta
unprofundo déficit, además de que lamayoría de los espacios seen
cuentran subutUizados, deteriorados y mal equipados. En varios ca
sos se trata de edificios construidos en administraciones anteriores,
pero olvidados. En particular, la carencia de bibliotecas mumcipales
es el ejemplo que mejor üustra esta situactón. Mientras Ciudad Juá
rez solocuenta con ochobibliotecas mumcipales malequipadas para
ima población mayor almillón 200 mil habitantes, enlavecina ciudad
de El Paso elgobierno local dispone deunabiblioteca con 12 seccio
nes ubicadas en diferentesáreas de la ciudad.Esto es para una pobla
ción menor a los 800 iml habitantes.

Con relación a las expresiones espaciales del modelo de desarro
llo, laprincipal es laexpansión acelerada delamancha urbana, acom
pañada de procesos de fragmentación y segregación socioespacial.
La ciudad ha crecido doce veces en cuatro décadas y lo ha hecho de
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una manera inaimónica (ver mapa 1]. De manera paralela al desarro
llo de la Industria maquiladora, jvmto con los nuevos desarrollos in
dustriales florecieron los fraccionamientos residenciales, utilizando
con frecuencia el mecanismo del clientelismo urbano (creando asen
tamientos irregulares) en zonas apartadas de la mancha urbana para
forzar su posterior urbanización. Gracias a la debüidad de los meca
nismos e instancias de planeación urbana, la ciudad quedó a merced
de la especulación. Su dirección y ritmo de crecimiento han sido em
pujados y dirigidos conforme cambian de partido las administracio
nes municipales, a través de las cuales operan grupos de interés em
presariales rivales. Los ejemplos más ilustrativos de la competencia
por el territorio de la ciudad son los procesos de expropiación de los
vastos terrenos del llamado Lote Bravo, ubicado en el sur de la ciu
dad, promovido por Francisco Vülarreal (PAN, 1992-1995), y de San
Jerónimo en el norponiente del municipio, en el sexenio de Patricio
Martínez (Guillén y Ordóñez, 1995; Padüla, 2001).

El efecto negativo de la especulación teiritorial en la ciudad reper
cute en xma estructura urbana fragmentada que reproduce y profun
diza la desigualdad social y espacial. Así, mientras algunas zonas de
la ciudad fueron objeto de atención por los grupos de interés y por las
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políticas urbanas, otras, sobre todo las de difícil urbanización, queda
ron en el abandono. Es así que hacia los años setenta, conforme em
pezaron a arribar a la ciudad nuevas oleadas de inmigrantes en busca
del empleo maquilador, el poniente y norponiente de la ciudad (cuyos
límites naturales son la sierra de Juárez -y por eUo presenta dificulta
des para su urbanización-y la Mneadivisoria con los Estados Unidos)
consolidó su vocación como lugar de recepción de los recién llega
dos, ima vocación que empezó a tener desde los años cincuenta. La
consecuencia fue que desde entonces el poniente se convirtió en ima
ciudad dormitorio, donde se presentan los principales indicadores de
rezago social.

Otros pxmtos de llegada de la población inmigrante son el suro-
riente y el surponiente, dos zonas que presentan también bajos nive
les de cobertura de infraestructura y equipamiento urbanos, así como
problemas sociales que indican un debilitamiento del tejido social. En
el mapa 2 y cuadro 2 se observa la coincidencia entre las zonas de
mayor presencia de población inmigrante (las más oscuras) y las de
mayores carencias sociales: las señaladas en el mapa como Zarago
za, Norponiente, Poniente, Azteca y Surponiente. Las regiones claras
del mapa son las mejor urbanizadas y las que menos población inmi
grante reciben, aunque no por ello están fuera del alcance de las ex-

Mapa 2. Presencia de población imnigrante en Gd. Juárez.
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presiones violentas del contexto social. En el sector norte se ubica la
llamada "zona dorada", que concentra la mejor infraestructura co
mercial, bancaria, hospitalaria y cultural, pero también donde ocu
rren muchas de las ejecuciones cometidas por el crimen organizado.
Un medio de comunicación de la ciudad de El Paso popularizó a un
polígono de esé sector como la "zona de strike" [Cardona, 2004, p. 25).

Tal es el sustrato social de la violencia en Ciudad Juárez. Una vio
lencia sobre la que, como se ha dicho antes, se centra tma polémica
en tomo de sus cifras y sus causas. Dentro del sistema local de acto
res y de las lógicas de competencia por el poder entre los partidos po
líticos, los números constituyen herramientas discursivas útiles para
ganar o perder adeptos, porque sirven para cuestionar o hacer apolo
gías de la eficacia y sensibilidad del desempeño gubernamental en re
lación con temas sensibles como la segutrdad pública y los feminici-
dios. En las elecciones de 1998 y 2004, los candidatos de todos los
partidos convirtieron estos temas en el centro de sus ataques a los ad
versarios. La inseguridad y la violencia también son el centro de tma
compleja interacción, que oscila de la cooperación límítafia al conflic
to abierto, entre las organizaciones de la sociedad civily las autorida
des.

Sin pretender aquí ofrecer tma versión completa de las cifras de la
violencia y la criminalidad (oficiales y no oficiales), a continuación se
mencionan solo con fines ilustrativos algunos datos proporcionados
por el Instituto Mtmicipal de Investigación y Planeación en im estudio
publicado a principios de 2005 (IMIP, 2005).

De acuerdo con ese estudio, tan solo en el 2004 hubo 209 muertes
violentas, de las cualesel 44% fuepor homicidio, y de esas, a su vez, el
31% ejecuciones y el 22% muertes derivadas de enfrentamientos en
tre pandillas juveniles. Además, el estudio consigna que desde 1993
se registran 427 muertes de mujeres, de las cuales ocurrieron 17 en
el 2004. Ese año también se registraron mil 766 delitos demmciados
por cada 100 rml habitantes, calculando que hasta un 80% de los mis
mos no son demmciados, a pesar de que la tasa de denuncia de los
delitos creció de modo sustancial (12% anual) entre 1997 y 2003.

Tales cifi'as pueden parecer mucho o poco dependiendo con qué
se le comparen. Para el caso de Ciudad Juárez, la contrastación más
obviae inmediata es con la ciudad de El Paso, la cual es percibida co
mo una ciudad segura, no solo por los fronterizos, sino por estudios
entre ciudades norteamericanas. De acuerdo con el estudio realizado
por Antonio Payán, puede decirse que esta percepción radica princi
palmente en la observación de los crímenes y delitos más ostensibles.
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pues mientras que en El Paso las muertes violentas entre 1997 y el
2001 oscüan entre 24 (1997] y 14 (1999], en Ciudad Juárez van desde
543en 1997hasta 297en 1999. Esto arroja un índice de homicidiosde
3.1 por cada 100 mil habitantes en El Paso y de 28.5 en Juárez,- esto
es, el índice de jEl Paso es ocho veces menor (Payán 2004 dd 222-
224].

El autor citado emprende uno delos pocos intentos porcompsa'ar
de modo sistemático las estadísticas delictivas entre ambas ciudades.
Aunque el recurso es problemático porque se tienen diferentes for
mas de registro, subraya loa bajos índices de denuncia enel caso jua-
rense y plantea la necesidad de emprender una investigación más
profunda sobre las diferencias delictivas que con seguridad no seres
tringen a meras diferencias de registro, ni tampoco a expHcaciones
simplistas, como es elhecho de que El Paso se encuentra en Estados
Unidos (Payán, 2004, p. 225], donde existe la idea de que se cumplen
más las leyes. Por el contrario, diferentes estudios permiten pensar
que xma gran parte de los delitos ocurridos enla ciudad tienen algún
tipo de relación, directa o indirecta, con las actividades de distribu
cióny consumo de drogas ilícitas enlaciudad, a suvez asociadas a su
localización geográfica.

Por estar ubicada en la frontera, la ciudad no solo es un lugar de
paso de las drogas hacia el principal país consumidor del mundo; qui
zás es imo de los lugares que más resienten de manera directa'e in
mediata los efectos de las medidas de seguridad adoptadas por Esta
dos Unidos para incrementar laseguridad de su frontera sur, ya sea
para detener elflujo de narcóticos, de inmigrantes yahora de posibles
terroristas. Además de que los lugares de paso de la droga suelen
transformarse en lugares de consumo, activistas de organizaciones
no gubernamentales -del Centro de Integración Juvenil y del Progra
maCompañeros-, enfocadas enatender problemas de drogadicción
aseguran que "sus estadísticas se vieron impactadas después delblo
queo que realizó la patrulla fronteriza a la línea divisoria entre México
y Estados Unidos en 1994" (Santiago y Padilla, 2003]. Aducen que la
droga que no puede pasar se destina al consumo doméstico, con lo
que se han multiplicado los lugares de distribución y consumo de
drogas (denominados "picaderos" o "tienditas"], porque muchos de
ellos se disfrazan de establecimientos legales, preferentemente tien
das de abarrotes. Desde 1995 se calcula que hay entre 500 y 2 mil de
estos lugares (CEPVMCJ, 2004, p. 16].^

^ La condición fronteriza no solo influye en la comisión de delitos asociados al con
sumo y distribución de drogas; también propicia otros como el tráfico de perso-
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De acuerdo con la Secretaría de Salud, que Uevó a cabo la Encues
ta Nacional sobre Adicciones en 1998, el consumo de drogas en Méxi
co "registra incrementos y tendencias preocupantes", especialmente
en el medio urbano y en los estados de la frontera conEstados Uni
dos, en donde el consumo de cocaína tiende a crecer más que otras
drogas. Entre las ciudades que registran unmayor consumo dedro
gas en elámbito nacional seencuentran Tijuana (14.73%] con elpri
mer lugar y Ciudad Juárez (9.20%] con el segimdo. Por su parte, las
cifras registradas por laEncuesta Estatal de Salud sobre Adicciones,
realizada por laSecretaria de Fomento Social del Gobierno del Estado
de Chihuahua en2000, muestra porcentajes mayores al promedio na
cional. El porcentaje de población que ha consumido drogas alguna
vez en la vida, durante el último año oen el mes previo ala encuesta es,
respectivamente, el doble, el triple ycuatro veces más que el nación^.
Cálculos recientes estiman que existen cerca de 100 iM adictos, de
los cuales aproximadamente una tercera parte anacu oa centros
de rehabilitación (Santiago y Padilla, 2003].

Si bien la disponibilidad de drogas es un factor detentante que
explica la elevación del consumo de estupefacientes en a cm a , e
otro componente es el de los bajos niveles de bienes^ social. El pro
blema de la pobreza hasido señalado, 6h este sentí o, como uno e
los factores socioeconómicos clave que inci en en a gestación e
adicciones adrogas lícitas no solo en Ciudad u ez, ^re^on
, . . , „ „ pi pooQ Texas, y Sunland Park y Las
bmacional que conforma con El raso, , j j
Cruces, Nuevo México. . j ,

Aeste respecto, las autoridades norteainertoanas de salud plan
tean que el consumo de drogas, al que consideranm problema de sa
lud prioritario, es un fenómeno asociado d a iro ^za. e acuer o
con estudios preliminares de la Admlmstraa n e ksjtsosy em-
cios de Salud del Departamento de Saludy Sertnaos Humanos de los
Estados Unidos (HRSA en Santiago yPadilla, 2003), el consunio de
drogas ilícitas, así como de alcohol, era n^r en condados pobres,
como los de Nuevo México, en donde se de^to una mayor mciden-
da de accidentes yhechos violentos asomdos al consumo de estos
productos. En el caso de Ciudad Juárez, el efecto palfiable de esta si
tuación esque enel Centro de ReadaptaclOn Social, administrado por
elgobierno munidpal, están recluidos cerca de4mU internos, a pesar

ñas y armas y provee una demanda binacional para los llamados giros negros.
Además en lavecinaciudad de ElPasose consignala presencia de cerca de 700
personas que purgan sentencia en Ubertad condicional por deUtos sexuales [CPE-
VMCJ, 2004, pp. 46-17].
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de que este apenas cuenta con una capacidad para mil 800. Del total
de internos, el 50% está preso por delitos del fuero federal (CPEVMCJ,
2004, p. 17].

Respuestas gubernamentales e iniciativas ciudadanas
FRENTE A LA VIOLENCIA

a) La acción del gobierno

Las respuestas de los diferentes ámbitos de gobierno hacia el comple
jo escenario social que e^qierimenta Ciudad Juárez son de muy diver
sa índole e igualmente complejas. Establecer con precisión en qué
medida su desempeño ha sido eñceiz para solucionar o atenuar la pro
blemática de la violencia y los factores sociales que la provocan, re
quiere estudios amplios, sistemáticos y permanentes aún no empren
didos desde el campo de la investigación académica. Lo m^R que se
puede decir al respectó es a partir de los esmdios sobre diversos pro
blemas urbanos que, como hemos señalado antes, apimtalan la hipó
tesis de un fracaso de las dos últimas administraciones estatales y
cincogobiernos locales(1992-2004]® en la tarea de prevenir, atenuar y
corregir los procesos de disolución del tejido social implícitos en el fe
nómeno de la violencia.

Una mirada exploratoria sobre las acciones gubernamentales en
tomo del binomio violencia-exclusión social observa en pilas cuatro
características que en conjunto delinean xmescenario de déücitde go-
bemabilidad en materia de seguridad, control de la vida pública y pro
visión de bienestar social:

1. Combinan medidas de política social y procuración de justicia que
buscan sin mucho énfasis la integración de los sectores exclmdos
y abordan a la violencia en tanto efecto y no sus causas, a través
de disposiciones con xma orientación represiva.

2. Las acciones se ven reflejadas en una densificación del entrama
do institucional a partir del surgimiento de instancias creadas ex
profeso para atender el clima de violencia en la ciudad.

® El PAN gobernó durante cuatro administraciones: Francisco Villarreal (1992-
1995), Ramón Galindo (1995-1998), Gustavo Elizondo (1998-2001) y Alfredo Del
gado (2002-2004), salvo por una interrupción en el 2001-2002 cuando se instaló
im consejo municipal de inclinación priista al anularse el resultado de los comi
cios de 2001.
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3. En los gobiernos estatal yfederal se aprecian tímidos esfuerzos

que exploran soluciones integrales con base en una mayor parti
cipación de la sociedad particular.

4. Los resultados positivos son poco tangibles yvalora os por una
ciudadanía desconfiada de laacción pública gubernamental, debi
do a la persistencia de inercias autoritarias prevalecientes sobre
todo en el ámbito municipal. . .
El crecimiento del entramado institucional se observaprincipal

mente enlos niveles estatal yfederal a través de lacreación defisca
lías ycomisiones especiales para atender al crimen oiganizado (nar
cotráfico] y los feminicidios. En el caso del gobierno del estado, se
puede mencionar ala Secretaría Estatal de Segundad Pública, la Cen
tral deInteligencia Policiaca (Gipol] yelCentro de Prevención y Aten
ción a Mujeres y Familias enSituación de Violencia (MusM], creadas
durante la actual administración de José Reyes Baeza 2004-].
Aunque las atribuciones de estas dependencias abarcana to a e es
tado de Chihuahua, fueroninstaladas en Juárezpara aten er e ma
nera preponderante las necesidades de esa ciudad, tal como o pro
metió en su campaña el acmal gobernador. Aestas depen expías se
suman otras creadas en pasadas administraciones, noiM a se a
Especial para Atender los Homicidios de Mujeres, de la ocura u^
de Justicia del Estado, los institutos Chihuahuense de a
mu] yde la Cultura (Ichicult], la Secretaria de Fomento Sitialyel Hos
pital de la Mujer, ypor parte del Congreso del Esmdo a omsi n s
pecial para el Seguimiento de los Casos de Homici o e u)
el Municipio de Juárez. . , , ao

A nivel federal destacan la Fiscalía Especial para
Delitos Relacionados conlos Homicidios de lo pío
ae Juárez, dela Proouraduria General dela
calla Mixta Estado-Federación, la Comisión para q,,
la Violencia contra las seguimiento a las Investi-
misión del Semdo la Repudra qu^ ^
gaciones de Homicidios J Poücía Federal Preventiva, la

Subprocuraduria ae mv ^ la Comisión de Política Gubernamental

de Dereios HuUnos V Nacionales de la
Mujer anmujer) ^ aquí brevemente enlistadas en-

La actuación de la encargados de aspectos específi-
rd:^Sd^¿S^¿nísegurtdadpübbcayplocuracióndeius-
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tícia,varios de los cuales integran a los tres niveles de gobierno. Es el
caso, por ejemplo, del Programa Integral de Seguridad Pública, que se
estableció durante la administración del presidente municipal Jesús
Alfredo Delgado (2002-2004] y ha contado con la importante y visible
participación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal mediante
el destacamento en la ciudad de fuertes contingentes de la Policía Fe
deral Preventiva. Además, es el caso de la labor desarrollada por de
pendencias como Indesol e Inmujer, que impulsan la elaboración de
estudios y foros de consulta con la finalidad de conocer mejor la pro
blemática de la ciudad y diseñar políticas integrales. También pro
mueven la capacitación de funcionarios públicos y miembros de orga
nizaciones de la sociedad civil a travésdelfinanciamiento de diploma
dos y talleres, y otorgan apoyos directos a esas organizaciones para
sostener sus acciones de intervención social.

Otro ejemploes la Comisión para Preveniry Erradicar la Violencia
contra las Mujeres en Ciudad Juárez (la comisión], creada a finales
del 2003^ por la administración de Fox, porque delconjuntode depen
dencias creadas para atender la violencia es quizá la iónica cuya enco
mienda exige partir de una visiónintegral de la violencia en la ciudad
-en especial, de género- asumir una función vinculante. La comisión
trabajaen tomo de tres ejes: laprocuración y administración de justi
cia, la atención a víctimas y el fortalecimiento del tejido social. A tra
vés de esos tres ejes despliega un abanico de medidas consideradas
prioritarias y a las que refiere como las "40 acciones" o compromisos
contraídos por la comisión desde su establecimiento. Dentro de las
acciones, las más importantes están orientadas a modificar las condi
ciones de violencia que en particular se ejerce en contra de las muje
res, en respuesta a las demandas de organismos ciudadanos de dere
chos humanos y gmpos formados por familiares de las víctimas. Por
ejemplo, el cumplimiento de las recomendaciones y compromisos in
ternacionales del estado mexicano en procuración de justicia, dere
chos de las víctimas, prevención, erradicación y sanción de la discri
minación y violencia contra las mujeres; la atracción de "las indagato
rias penales sobre feminicidios al ámbito federal; identificación
forense de mujeres en fosa comión; el fortalecimiento de instancias
especializadas relacionadas con los homicidios de mujeres,- y el inter
cambio de información, asistencia técnica y capacitación integral con
el FBI y la policía de El Paso (CPEVMCJ, 2004, pp. 52-53].

® El decreto de creación como órgano desconcentrado de la Secretaría de Goberna
ción se publicó en el Diario Ofícial de la Federación el 18 de febrero de 2004.
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Para llevar a cabo estas tareas, y fundamentalmente promover po
líticas deprevención, unafunción nodal es elenlace entrelas diferen
tes dependencias del gobierno federal y entre estas y las de otros ni-
•y0l^0g (^0 gobierno. A.si, además derealizar acciones concretas en be
neficio de las familias de mujeres victimadas, impulsa políticas de
reforma y fortalecimiento de los aparatos de justicia y políticas socia
les para fortalecer el tejido social y las identidades colectivas; por
ejemplo, acciones tendientes a laintegración dezonas urbanas margi
nadas pormedio delacreación, recuperación y dignificación deespa
cios públicos; lagestión de recursos nacionales (Programa Hábitat] e
internacionales; elimpulso aactividades dedifusión ypromoción cul
tural; elapoyo a iniciativas sociales de fortalecimiento de orgamsmos
civiles de derechos humanos; el desarrollo de programas educativos
para combatir ladiscriminación, elrezago educativo, ladeserción es
colar, las adicciones y el pandillerismo (CPEVMCJ, 2004].

La Comisión enfrenta dos grandes limitaciones: ocupa un lugar
secundario dentro de la estructura jerárquica del gobierno, que res
tringe mucho su capacidad de gestión y articulación política y actúa
en un entorno de extrema polarización socialy política, donde resulta
difícil emprender acciones concertadas con las autoridades locales
que constituyen quizás el actor socialmás difícil de incorporar a uña
concepción de política social integral,incluyentey participativa. Acer
ca del gobierno local, cabe apuntar que mientras los gobiernos del es
tado y federal atienden de maneraincipiente y tardía la problemática
de la ciudad, este ha sido plenamente rebasado tanto por su carencia
de recursos en relación con las demandas sociales, como por los cri
teriosautoritarios con que es administrado y eldiseño anacrónico de
su estructuraorgánica y de representación política.

El gobierno municipal se ha resistido a crear nuevas dependen
cias o a reformar las existentes para adaptar su funcionamiento a la
magnitud y complejidad de las demandas sociales de sushabitantes y
a tornarmáseficiente, transparente y democrático su desempeño. La
única dependencia significativa, creada para tratar de introducir me
jores mecanismos ycriterios de racionalidad técnica ypolítica a laad
ministración municipal, es el Instituto Municipal de Investigación y
Planeación (IMIP], que data de 1994. Pero desde entonces, conla ex
cepción de sucreador, Francisco Vülarreal (PAN, 1992-1995], por dife
rentes motivos no ha contado con el pleno respaldo de los presiden
tes municipales en turno. En contraste con reconocimientos obteni
dos por el IMIP enel ámbito nacional e internacional, localmente es
considerado por muchos una instancia que duplica funciones de
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otras dependencias municipales ypor lo tanto propicia el crecimiento
de laburocracia mumcipal. Aesto se le agrega el inconveniente de
que tiene dificultades para ofrecer insumos que sirvan directamente
para la toma de decisiones (García, 2004],

Alas crítieas sobre el gasto burocrático ylos resultados poco tan
gibles de plafieación urbana realizada por el instituto, el grupo gober
nante encabezado por el presidente municipal Héctor Murguía (PRI,
2004-2007], percibió al instituto como unreducto de panistas einten
tó desaparecerlo a finales de 2004. El embate al IMIP fue parte de un
conjunto de medidas de corte autoritario tales como la disolución del
apenas recién creado -& finales de 2003- Instituto Municipal de Segu
ridad Pública (IMSP], que realmente nimca entró en operaciones por
que carecía de presupuesto; lareestructuración del Consejo Munici
pal de Planeación (Copladem] para eliminar la participación ciudada
na y la consulta pública en la realización de obras. Laadministración
municipal, además, dedica poco más del 30% al rubro de seguridad
pública, mientas que alde gestión social se destina el 22%; y realiza
con frecuencia acciones punitivas en colonias marginales de la ciu
dad en contra dejóvenes pobres, sobre quienes despliega un discur
so tendientea culpabilizary estereotipara lasvíctimas de la exclusión
social comogente violenta. Como ejemplo de ello, el 23 de marzo de
2005, la policía mumcipal asesinó a cuatro personas que presunta
mente dieron muerte a uno de sus miembros. Para encontrarlas se
montó un operativo que requirió prácticamente a todo el cuerpo de
seguridad municipal, y luego de un enfrentamiento donde además re
sultó muerto otro policía, días después el alcalde desplegó una cam
paña propagandística para justificar la medida, misma que recibió el
apoyo de organismos empresariales por medio de desplegados aplau
diendo la "mano dura" (Norte, 24-25 de marzo).^"

Dado tm entorno socialy político como este, es razonable pensar
que esfueraos realizados por instancias de otros niveles de gobierno,
como la comisión o el Indesol, por citar dos ejemplos, no tengan me
jores resultados o no sean percibidos de manera positiva por la ciuda
danía. Sobre todo si toma en cuenta que Iéis actitudes y criterios arriba
señeilados no son exclusivos del gobierno local, y si considera que re
vertir la violencia solo puede ser im logro de acciones integrales sos-

Al respecto se ha atribuido la violencia a "una cualidad de determinados grupos
sociales, regularmente minorías étnicas y marginados del desarrollo económico.
Sobre ellos se ciernen las políticas de seguridad pública sustentadas, por lo gene
ral, en dos ejes: mantener el orden y endurecer las leyes. Las catalogadas como
clases peligrosas tienen sobre sí un peso con el que deben cargar [...]" (Arteaga,
2004, pp. 8-9).
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tenidas en el mediano y largo plazo. De hecho, aunque las autorida
des pudieran tener un interés auténtico en enfrentar la violencia, de
manera recurrente pierden el terreno y la legitimidad ganada. Esto
sucede cuando se presentan periodos extraordinarios de agresiones
sexuales y/o ejecuciones perpetradas por el crimen oi^anizado, o
bien cuando se desatan escándalos mediáticos por participación de
las autoridades en hechos de corrupción y violencia.^^

De este modo, en la interacción gobierno-sociedad en tomo de la
violencia de la ciudad se aprecia un círculo vicioso. Por parte del Es
tado aparece un déficit de gobemabüidad (capacidad y legitimidad]
que se deriva de su ineficacia para resolver problemas estmcturales
(pobreza y desigualdad social]; luego, dicha incapacidad permite la
permanencia de condiciones sociales para la emergencia del crimen
organizado, el cual, a su vez, busca la manera de penetrar al Estado
para obstaculizar su acción persecutoria. Posteriormente, el déficit de
gobemabüidad se agudiza cuando afloran hechos üícitos que involu
cran a funcionarios públicos o miembros de los diferentes aparatos
de seguridad y justicia debido a pugnas intemas, errores en la comu
nicación informal entre el poder público y el crimen organizado o
cualquier otra causa fortuita. Se provoca un mayor distanciamiento
entre la sociedad y las autoridades que, en consecuencia, debilita aún
más la capacidad del Estado para articular ima fuerísa social suficien
te para modificar las variables que influyen en la violencia.

En cuanto a la sociedad, el círculo vicioso radica en que esta no
puede exigir con éxito al Estado que cumpla con sus responsabilida
des, porque ella misma no está dispuesta a confiar en las autorida
des.^® En ese sentido se encuentra atrapada en una contradicción,
porque considera que el problema de inseguridad es el más impor
tante y cree que el gobiemo debe solucionarlo, pero percibe al gobier
no como causa del problema. En distintos foros, seminarios o artícu
los periodísticos es común la afirmación de que el fenómeno de la vio
lencia se agrava por la impunidad oficial, provocada a su vez por la

Entre abril y mayo de 2005 hubo más de diez marchas en varios sectores de la
ciudad, luego de la violación y asesinato de la niña Aiiis, del asesinato de Anahí
por su padrastro, la muerte de un niño por una bala perdida durante un enfrenta
miento de pandillasy la desapariciónde una maestra de primaria. En mayo hubo
más de cinco ejecuciones [ver Norte, 1-30 de mayo de 2005).
Enuna encuestasobrecultura política y participación ciudadana se encontróque
losproblemas de inseguridad sonlosmásseñalados y la exigencia es que las au
toridades de los tres niveles degobiemo los resuelvan. Aescalade la ciudad, los
problemas más ingentes fueron la inseguridad (más del 50%) y luego la delin
cuencia y laviolencia contra mujeres,* enlascolonias fueron lafalta depavimen
tación (25%), inseguridad (23%) y 8% vandalismo (Padilla y Olivas, 2002).
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negligencia, falta de preparación y/o complicidad de muchos funcio
narios públicos con quienes infringen la ley. Innumerables hechos
nutren esa percepción ciudadana. Por ejemplo, el haUeizgo de narco-
fosas en diferentes pimtos de la ciudad, ejecuciones, la operación de
redes de tráfico de inmigrantes, casos de trata de blancas y prostitu
ción de menores, la protección a picadores y hasta asesinatos de mu
jeres, donde existen muchos indicios y/o evidencias de participación
de policías de los diferentes niveles de gobierno.

y si lo anterior no fuera suficiente para erosionar la confianza ciu
dadana, debe añadirse el impacto negativo que causó en la conciencia
cívica el desempeño autoritario del sexenio de Patricio Martínez,
cuando los responsables de administrar la justicia incurrieron en la
tortura y fabricación de culpables y se reprimió a quienes cuestiona
ron su proceder, convirtiendo al poder público en im factor más de la
violencia.^^ A la fecha, existen varias recomendaciones de organis
mos nacionales e internacionales de derechos humanos (Comisión
Nacional de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Dere
chos Humanos y Amnistía Internacional, entre otras) que no se han
cumplido.

b) Las iniciativas ciudadanas

En medio de los círculos viciosos que envuelven la relación gobierno-
sociedad en tomo de la violencia, emergen iniciativas de la ciudadanía
dirigidas ya sea a enfrentar las fuentes sociales, políticas y culturales
de la violencia o bien a pugnar por erradicar la impxmidad oficial e in
troducir mecanismos que transparenten la acción gubernamental.

Desde finales de los años noventa, las iniciativas se canalizan a
través de la formación de asociaciones civiles dedicadas a atender los

principales problemas en que se expresan los costos sociales de la in^
dustrialización maquiladora y la inserción de la ciudad en las redes
del tráfico internacional de narcóticos: el cuidado de niños en situa

ción de vulnerabilidad, la rehabilitación de las adicciones y la aten
ción a inmigrantes, mujeres, indígenas. La mayoría es sostenida por

Según la encuesta citada, solo el 6% afirmó confiar en el gobierno, mientras que el
30% y el 10% dijeron tenerle poca y ningtma confianza. La policía es la instítución
con menos confianza, pues el 29% tiene poca confiemza y un cuarto de los en-
cuestados desconfía por completo en los cuerpos policiacos. Esto puede relacio
narse con la actitud de la percepción ciudadana sobre el cumplimiento de la ley.
La tercera parte considera que los gobernantes cvimplen menos con la ley y el
40% que gobernantes y ciudadanos por igual no respetan las leyes (Padilla y Oli
vas, 2002).
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organismos religiosos en una vasta red de mecamsmos de solidsun-
dad y asistencia en las colonias pobres de la ciudad, a los que se su
man agmpaciones no religiosas (CIES, 2001; Fechac, 1999).

Directamente motivadas por la situación de la violencia, también
han surgido organismos que apoyan de múltiples maneras a las fami
lias de mujeres victimadas (atención legal, psicológica, etcétera), que
se han visto en la necesidad de desempeñar un papel central en la rei
vindicación de los derechos de la mujer, asumiendo muchas veces im
perfil político-contestatario. Entre ellas destacan la asociaciones
Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Casa Amiga, Familiares de Desapa
recidos, Justicia para Nuestras Hijas y el Movimiento Ciudadanos por
la Paz, de reciente creación.^''

La intervención social realizada por estas organizaciones ha sido
un paliativo frente a las condiciones de pobreza y violencia que afecta
a una gran parte de la población. Pero salvo pocos casos, sus resulta
dos no son duraderos ni inducen cambios sustantivos en las políticas
públicas o dan lugar a \ma mejora sensible en la calidad de vida. Apar
te de que operan con pocos recursos, suelen atender necesidades in
mediatas y cotidianas en calidad de meros sustitutos de la acción pú
blicagubernamental, ima situaciónque les impidevisualizar o propo
nerse estrategias de largo plazo y propósitos políticosmás generales.
Esto ha sido así desde principios de la década de los noventa, cuando
empezaron a proUferar. Solo recientemente varias organizaciones es
tán tratando de arribar a propuestas integradoras tendientes a articu
lar a la sociedad y al gobierno en objetivos más estratégicos. Estas
son el Plan Estratégico de Juárez, laAgenda para el Desarrollo Social
y elPacto porlaCultura en Ciudad Juárez, impulsadas porasociacio
nes civiles de corteempresarial, conglomerados de orgamsmos asis-
tenciales y colectivos deartistas, intelectuales y activistas sociales.

La primera iniciativa. Plan Estratégico de Juárez, es promovida
por una asociación civil del mismo nombre, conformada ensunúcleo
central por los más importantes empresarios de la ciudad, pertene
cientes a las familias Zaragoza, Fuentes, De laVega, Bermúdez, Valli
na, Terrazas y Fernández (Plan Estratégico, 2000), cuyos intereses
abarcan desde elmonopolio deladistribución degas, laelaboración y
distribución de cerveza y la renta de parques industriales para la in-

AeUas se suman lasinstituciones deeducación superior (Universidad Autónoma
deCiudad Juárez-UAGJ-, losinstitutos tecnológicos deCiudad Juárez-UTCJ- y
de Monterrey -ITESM campus Juárez- ylaoficina local de El Colegio de laFron
tera Norte) a través de estudios, foros, seminarios y campañas encontra de la
violencia.
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dustria maquiladora, hasta empresas mobiliarias y de la industria de
la construcción; a ellos se suman personajes que influyen en la opi
nión pública local, académicos y representantes de las instituciones
de educación superior y de los tres niveles de gobierno.

Siarge hacia finales del 2000, en el contexto del inicio de la liltima
crisis en que cayó la industria maquiladora, im momento en que la
ciudad parecía perder competitividad frente a otros países como Chi
na y se Uegó a pensar que era el momento de diversificar la economía
de la ciudad.^^ Por esa razón, la propuesta reviste un interés especial,
porque en cierto modo constituye tm reconocimiento público por par
te de los empresarios de los costos sociales y las debilidades del mo
delo de ciudad modelo que generó la industria maquiladora. En ese
sentido, la crisis fue un estímulo para que reconocieran la necesidad
de consolidar un mercado interno, sostenido en el crecimiento del ca
pital humano y el desarrollo de nuevas ventajas locacionales que con
viertan a la ciudad en im puente entre la economía norteamericana y
el mercado latinoamericano.

Esos son algunos de los objetivos del Plan Estratégico, adoptado
de la experiencia de la ciudad española de Bilbao, que desde princi
pios de los noventa empezó a ejecutar con éxito su proceso de planea-
ción estratégica. Con base en ese modelo, sus promotores contrata
ron un equipo de consultoría internacional (Socintec), convocaron a
los principales actores sociales de la ciudad y realizaron consultas pú
blicas para elaborar un diagnóstico y diseñar sus propuestas de cam
bio. El producto es el conjimto de acciones en cuyo centro se destaca
la necesidad de convertir a Ciudad Juárez en el centro de xma metró

poli binacional, que replantea sus relaciones tradicionales con El Pa-,
so, Texas, resuelve sus problemas de infraestructura urbana y cuenta
con un modelo de crecimiento sostenible que integra a todos los habi
tantes al desarrollo y bienestar (Plan Estratégico, 2003 y 2004).

Sin embargo, en contra del plan se han hecho diversos cuestiona-
mientos que abarcan desde dudas sobre las bases reales para cum
plir con sus objetivos hasta la poca relevancia en su diagnóstico res
pecto a los temas de las condiciones sociales y la política de desarro
llo social para la ciudad. Se dice, por ejemplo, que las medidas son
poco factibles, porque implican asumir formas organizativas diferen-

De acuerdo con datos del INEGI, de las 3 mil 706 plantas que fueron abiertas en
octubre de 2001, solo permanecieron 3 mil 228 para mayo de 2002, y específica
mente en Ciudad Juárez el volumen pasó de 444 plantas con 216 mil 656 trabaja
dores empleados, a 301 plantas con 208 mil 252 trabajadores durante el mismo
periodo. Para 2002 existían 305 empresas, en las cuales se ocupan 200 mil perso
nas (Olivas, 2002].
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tes a las adoptadas por sus promotores y superarinercias diñciles de
modificar, como son el cambio en el modelo maquilador, lograr un
consensosocial amplio y establecer una adecuada coordinación entre
el gobierno en sus tres niveles y los empresarios. La figura de AC
adoptada porlospromotores delplanes inadecuada paraelpropósito
de hacer que instituciones e intereses variados dialogueny se rescate
la riqueza de expresiones y participaciones que requiere la planea-
ción estratégica. Enparticular, pende elriesgo de queestaasociación
sea secuestrada por quienes desempeñan las funciones operativas y
estána cargo del manejo del comité directivo, lo cual significa queuna
iniciativa colectiva orientada a transformar la ciudad puede devenir
enuninstrumento para que el sector empresarial redefína las bases
de su control hegemónico sobre Juárez (Arroyo, 2003).

Asimismo, entre diferentes activistas sociales hay desconfianza
hacia sus principales impulsores porsu carácter empresarial. Al tra
tarse de los más beneficiados por el modelo maquilador -principal
mente a través de prácticas especulativas y rentistas- resiilta difícil
creer que asumirán una actitud de mayor compromiso social y más
emprendedora, tal como parece exigir el cambio del modelo económi
co ysocial de la ciudad. Por añadidura, en el contexto de desconfiar^
generalizada que prevalece en la ciudad, no a^da al prestigjo e os
empresarios el hecho de que endiversos medios impresos y ros se
ha sugerido laparticipación de algunos de estos empresmos enacu-
vidades ilegales como el narcotráfico obien de algmios jos e pro
minentes empresarios en los asesinatos de mujeres en a ciu a
(González, 2002; Washington, 2005). . j , i

Coyunturalmente, otra duda sobre la factibilidad del plan radicaenlaincorporación de supresidente fundador unempresano e i-
liación panista- al gabinete de la actual admimstraci nmumcip
pada por el PRI (2004-2007), en caüdad de secretario tecrnco Dicho
gobierno se ha caracterizado -como se ^jo ant^ por ir apara
cipación ciudadana, reactivar el cüentelismo ur ano, esman eares
pacíos como el IM¿P, reducirle el presupuesto^^^ IMIP, de^^^
componente participativo del Coplademysustentar^ discurso auto
ritario contra quienes «manchan" la imagen de la ciudad cuando msis-
ten en el tema de la violencia. Es decir, temas mw presentes en el

.a 1 i^ooi Tipro sobre los que el Plan Estratégico hacampo de la políuca local, pero o-tHiVioXXX. XXX t,xxxx.xx.xx XX... 6^0^01110 municipal exhibe
evadido pronunciarse, a pesar ae hxx & ^
criterios contradictorios con los objenvos del plan. Por eUo, se piensa
que la presencia del artífice del plan en el gobierno loca^ compromete
la autonomía que requiere un proyecto de esa naturaleza. Aunque,
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por otra parte, quienes apoyan la presencia de este personaje en la
adrrdnistración municipal aducen que así se facilitcirá la adopción de
los objetivosdel plan. Prueba de ello es que el PlanMunicipal de Desa
rrollo 2004 fue elaborado por él e incorpora aspectos medulares del
Plan Estratégica [Secretaría Técnica, 2005).

La segunda iniciativa. Agenda para el Desarrollo Social, es pro
movida por el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social, organis
mo que se remonta al 2001, luego de que varias organizaciones que
realizan actividades de asistencia social entre grupos y zonas margi
nales de la ciudad llevaron a cabo y con éxito localmente ima "Cum
bre por el Desarrollo Social". En esa reunión, por vez primera esboza
ron im conjimto de problemas y prioridades de desarrollo social para
la ciudad, por lo que dos años después, en el 2003, deciden confor
marse en un consejo que actualmente integra a cerca de 40 organiza
ciones de la sociedad civü. Desde su constitución consideran que el
futuro de la ciudad es incierto porque hay problemas, pero no actores
sociales dispuestos a atenderlos, por lo que es urgente construir un
frente social dedicado a esa tarea. En ese sentido, un elemento central
de su propuesta actual es concluir y desarrollar las conclusiones de
un proyecto de investigación en curso, cuya finalidad es establecer
las bases para impulsar un modelo de intervención social amplio y de
largo plazo [Flores, 2005). Dicho proyecto le fue encomendado a una
asociación civil de la Ciudad de México especializada en la materia
[Incide, 2005) y ha contado con el apoyo del Indesol y requerido la
realización de miiltiples talleres y foros de trabajo.

Una debilidad de esta iniciativa, sin embargo, es la dependencia
estructural que muchas de las organizaciones integrantes tienen res
pecto a los fondos públicos para operar. Existen reglas del juego en la
interacción gobierno-organizaciones civiles, en donde estas últimas
suelen verse limitadas o son influidas en su diseño e identidad organi-
zacional por los requisitos de registro legaly las convocatorias públi
cas para obtener financiamientos, registro legal. Además, las organi
zaciones suelen tener dificultades para consolidar su institucionali-
dad interna y con frecuencia son propensas a la influencia de
prácticas discrecionales y clientelistas en su interacción con funcio
narios y dependencias públicas.

Por su parte, la iniciativa Pacto por la Cultura en Ciudad Juárez
muestra una orientación semejante a las anteriores, pero quizá más
trascendente por el contenido de sus planteamientos. Sus anteceden
tes se remontan a principios de los años noventa, cuando un pequeño
grupo de artistas e intelectuales empezó a insistir en que la política
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cultural es un eje de acción sin el cual no se puede dar un verdadero
sustento al acelerado crecimiento demográñco e industrial de la ciu
dad. Pero el grupo actual que la impulsa se crea apenas en marzo de
2004 con la confluencia del Consejo Ciudadano para la Creación del
Instituto Municipal del Arte y las Culturas, el IMIP, la Comisión Nacio
nal para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciu
dad Juárez y las asociaciones civiles Casa Orientación Juvenil, Telón
de Arena, Fundación Rarámuri, Preparatoria de Altavista y la Fimda-
ción Flor y Canto, entre otros.

Esta iniciativa plantea en su aspecto más general y amplio "forta
lecer el tejido social en esta ciudad", a través de la convergencia de la
sociedad civüy el gobierno para transformarun "modelo de desarro-
Uo caduco [...] que se caracteriza por la crecientedesigualdad, la per
sistencia del autoritarismo en el desempeño gubernamental y la de-
büidad del estado de derecho, en un horizonte de prácticas cívicas y
culturciles que revelan la insuñciencia de espacios y políticas para el
desarrollo integral de la población Paralograr ese cometido, sus
impulsores consideran necesariopotenciar la capacidad organizativa
de la sociedad civil y del gobiernopara revertir los procesos sociales
en curso hasta conseguir "la refundación dela ciudad", esto conbase
en políticas públicas que se apoyen enlapremisa de "la cultura cons
tituye ima óptica alternativa no explorada" quepuedepermitir, "visua
lizar, respondery revertir losprocesos implícitos en eldebUitamiento
de las identidades colectivas y capacidades de acción comumtaria
[...]", fortaleciendo en particular a la población que vive en condicio
nes devulnerabilidad (Grupo Pacto jior la Cultura, 2005).

Con base en la elaboración de un documento denominado "Pacto
por la cultura", desde marzo de 2004 sus promotores llevan a cabo
una campaña para conseguir que ciudadanos, organizaciones, insti
tuciones, artistas e intelectuales [por ejemplo, Germán Dehesa, Ser
gio Aguayo, Elena Poniatowska, entre otros)^® plasmen su firma de
adhesión al pacto. En ese documento se presentan varias considera
cionesy compromisos que bosquejan los Uneamientos generales de
una política pública en materia de cultura para Ciudad Juárez,dotada
de una valoración crítica sobre la ciudad. En ese sentido, la idea que
anima Pacto por la Cultura, Refundar la Ciudad, más que una convo-

La lista de los firmantes muestra ciudadanos comunes que han asistido a los
eventos organizados con ese fin. La lista incltoye a ciudadanos no tan comunes,
como el gobernador del estado José Reyes Baeza y el presidente municipal Héc
tor Murguía, que lo firmaron el 15 de octubre de 2004. Pero su rúbrica no se ha
traducido necesariamente en un apoyo real, inmediato o directo a los compromi
sos del pacto.
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catoila de carácter mesiánico y voluntarista (en el sentido de "reha
cerlo todo"), pretende incitar al conjunto de actores sociales a repen
sar las bases de la habitabüldad del espacio urbano, las relaciones so
ciales y su entorno institucional y la histórica dependencia de la ciu
dad hacia a procesos de escala global.

Y aunque pretende tener resultados políticos tangibles, como lo
es arribar a una política social de Estado para la ciudad, en esencia
resulta un llamado a construir un espacio de discusión y encuentro
entre los diferentes actores sociales con influencia sobre la ciudad.
Dicho llamado se enfoca a atraer la solidaridad de la sociedad civil y
gobierno federal, aduciendo que la ciudad es im receptor y una sínte
sis de la problemática nacional: "[...] ima expresión nítida y ejemplo
nacional de procesos industriales vinculados a la globalización eco
nómica, que generan ima imponente demanda social y retos difíciles
de enfrentar por los diferentes niveles de gobierno en los ámbitos de
salud, educación vivienda, CLdtura, infraestructura urbana y seguri
dad pública" (IMAC, 2004).

No obstante, la idea de convocar a la sociedad civil y al gobierno
federal es im reflejo de la principal debilidad de quienes promueven
la iniciativaPacto por la Cultura. Por im lado, porque constituye tm re
conocimiento de la incapacidad manifiesta de los actores locales para
revertir la problemática de la ciudad. Ypor otro, porque sus promoto
res, al ser actores sociales relativamente marginales en el contexto lo
cal, tienden a depender y fundan sus esperanzas en instituciones que
también son relativamente marginales dentro del entramado institu
cional. Así, parece poco viable la perspectiva de lograr sus principales
objetivos, dado que esas instituciones están sujetas a los vaivenes de
la políticaregional y nacional.A nivel local, por ejemplo, el IMIP ape
nas pudo sortear su intento de desaparición a finales de 2004; y a ni
vel federal, el cambio en los titulares de la Secretaría de Gobernación
y las pugnas interburocráticas restringen la capacidad de acción de la
Comisión para Erradicar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres en
Ciudad Juárez, el piincipal organismo público que apoya al pacto.

Es así que -aunque cada iniciativa es promovida por actores con
diferentes rasgos sociales y todas im£iginan im modelo de ciudad dife
rente-, ya sea a través de la política económica, social o cultural, en el
fondo comparten una problemática común: establecen un esquema
de interacciones gobierno-sociedad inmerso en un trasfondo cultural,
institucional y social adverso. Se trata de im esquema en el cual las
organizaciones oscilan de la cooperación al conflicto en las relaciones
que entablan entre sí y con la institucionalidad oficial que impide con-
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solidoU* juegos de suma positiva. Entre las miciativas ciudadanas se
aprecia unapugna porlalegitimidad ylahegemonía, motivada porlas
diferencias en las premisas de que parten sus diagnósticos y la incli
nación ideológica, prácticas políticas y origen social de quienes las
impulsan.

Del trasfondo adverso antes señalado emergen vanos núcleos
duros que deben removerse si quiere tener éxito. ¿Cuáles son estos
núcleos? En primer término, existe una cultura políticayundiseño de
las instituciones de gobierno [burocratismo, discrecionalidad, noren
dimiento de cuentas, patrimoniaUsmo, parüdización de lafunción pú-
bUca) que empujan alos actores sociales aentablar juegos de suma ce
ro ysuma negativa. Predomina una clase gobernante atrapada en im
círculo vicioso, donde las reglas del juego político vigentes la envuel
ven enrelaciones de poder facciosas yla imposibilitan oinhiben para
promover cambios institucionales profundos que permitan el diseño
de políticas públicas más eficaces ylegítimas. En este contexto, larei
terada partidización de ladiscusión de los asimtos públicos termina
por provocar el cansancio en la sociedad ygenera un efecto despoliti
zante que refuerza la desconfianza ciudadana en la política, el gobier
no yen la posibilidad de encontrar soluciones colectivas.

Alo anterior se añade ladebilidad del estado de derecho, que al
restringir la posibilidad de que la ciudadanía participe en el diseño y
ejecución de las políticas públicas, mhibe la capaci a e propuesta
política de las organizaciones sociales, yque, ademas, propicia la co
lonización de las dependencias de gobierno por quienes Rentan os
poderes económicos yutilizan el poder púbüco para repro ucir yre
forzar elorden social jerárquico yexcluyante vigente, n or ensoci
en el cual actores yagentes sociales concretos se benefician de un
modelo de desarroUo urbano-industrial basado en la sobreexplota-
ción del trabajo yla desigualdad social, sin interés en alcanzar nuevos
equilibrios sociales, en donde la concentración de la nqueza extrema
yla ampUación de la pobreza también extrema disuelven las idenuda-
des colectivas (sociales, culturales ypolíticas) eimposibilita el dialogo
entre los estratos de la población.

Conclusiones

Al inicio de este ensayo se dijo que Ciudad Juárez representaba para
algunas miradas extemas un laboratorio de la globalización yel futu
ro Luego se mostraron algunos indicadores que sustentan esa pers-
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pectiva y se deslizó la idea de que en esa ciudad chocan, por un lado,
la intensidad de los procesos de modernización que la integran al
mercado global formal e informal y la colocan como im lugar atractivo
para la inmigración; y por otro, la ausencia de un proyecto civilizato-
rio acorde con los ideales de la modernidad. En ese sentido, puede
añadirse a la aseveración de que la ciudad es "portadora del futuro de
México", la idea de que también es representativa de las inercias sur
gidas de im pasado que se resiste a morir. Es una ciudad tan profun
damente arraigada en el pasado autoritario de México y su estructura
de clases jerárquica como cualquier otra del país, por más que se pre
suma que su cercanía con los Estados Unidos le imprime un tinte de
modernidad.

Por el contrario, como se pudo apreciar, la ciudad padece rezagos
y dificultades que se agudizan debido a su condición de frontera, la
cual si bien en el pasado le permitió tener ventajas locacionales con
respecto a otras partes del país para atraer la inversión extranjera,
también incentivó un modelo industrial cuyos costos sociales fueron
eludidos sistemáticamente por el gobierno y el sector empresarial.
Una circunstancia a la que añade el hecho de que, como punto estra
tégico de cruce hacia los Estados Unidos, se convirtiera desde los
años ochenta en xm territorio conquistado por las redes del crimen in
ternacional. Redes que, sin duda, han echado raíces en la estructura
social de la ciudad a través de los mecanismos de la economía infor

mal.

Esta peculiar combinación del futuro, que llegó a la ciudad por la
vía de su temprana inserción en el mercado global, con el pasado que
la sigue atando a una cultura política y un entramado institucional
construido durante setenta años de autoritarismo, es el caldo del que
surge el actual escenario de emergencia social que experimenta ese
lugar. Un escenario donde sus principales componentes son la pobre
za y vulnerabitidad de muchos de sus habitantes y la violencia asocia
da de manera directa e indirecta a la distribución y consumo de dro
gas, fenómenos ante los cuales la sociedad y el gobierno parecen in
capaces para hacer algo efectivo porque eUo exige, por decirlo de un
modo tajante, reconstituirse a sí mismos, ya que al final de cuentas
son la manifestación más evidente del rompimiento del pacto social y
la profundización de la distancia entre los diferentes segmentos que
constituyen el entramado social.

En este sentido, se imponen varias tareas. La más importante es
que los actores sociales que reconocen la necesidad de reconstituir el
debilitado tejido social recuperen al Estado y a la política, en tanto ins-
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trumentos ymecanismos (espacios yreglas) de articulación social im
prescindibles para encarar sus problemas más urgentes, yaque pese
a los esfuerzos gubernamentales y ciudadanos en curso, no se apre
ciaen el entorno local un espacio consolidado y legitimado donde los
actores sociales auténticamente interesados en cambiar el estado de
cosas puedan expresar sus puntos de vista sobre lanaturaleza de los
problemas, dirimir sus controversias, contrastar sus perspectivas de
solución, establecer consensos básicos yempujar acciones colectivas
convergeñtes.

También se impone laurgencia deque los actores, en aras dere
construir al Estado, reviertan la desconfianza y despolitización de
vastos sectores de la población y pongan límites a la hiperpartidiza-
ción de los asuntos públicos por parte dela clase política. Enconse
cuencia, además de tareas dedicadas a atender los problemas inme
diatos, quienes promueven iniciativas que pretenden articular a toda
la sociedad local tienen frente a sí una tarea elemental, de carácter
institucional: construir un lenguaje común y alcanzar consensos bá
sicos capaces de generar unclima de confianza. Para eUo podrían en
sayar al menos cuatro acciones convergentes. Una es ubicar dentro
de las políticas en curso a las que tienen mejores resultados con la fi
nalidad de apuntalarlas y reproducirlas en otros ámbitos. Otra, pug
nar porque las medidas gubernamentales enfaticen las causas de la
violencia (políticas sociales yculturales) yno sus efectos (represivas).
También, vigilar que las acciones frente al binomio violencia-exclu
sión no refuercen, de memera consciente o inconsciente, el estereoti
po de que la población vulnerable es violenta ypeligrosa. Ypor últi
mo, pugnar por darle a las políticas públicas una mayor racionalidad
y soporte técnico mediante estudios que involucren de manera más
comprometida a lacomunidad académica local y nacional.

Sobre este último aspecto, y paraconcluir, cabe sugerir un con
junto de temas que esbozan una agenda de investigación a desarro
llar. Un tema a estudiar es la influencia de la üuntera, en tanto forma
espacial, enel comportamiento de las conductas delictivas y las for
mas de organización del crimen. Otro eslaviabilidad de modelos eco
nómicos y/o actividades productivas económicas alternativas al mo
delo vigente sustentado enlaindustria maquüadora, al igual que las
relaciones causa-efécto entre la dinámica delmercado de trabajo, las
condiciones laborales y las pautas deconfiguración delasrelaciones
famñiares ylos espacios microsociales. Ypor último, es necesario co
nocer de manera más profunda las raíces culturales de la violencia
criminal así como laforma en que eldiseño y elfuncionamiento de
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las instituciones de gobierno influyen en la eficacia de las políticas pú
blicas.
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De la cultura obrera en
LAS MAQUILADORAS DE ClUDAD

Jutírez

Patricia Ravelo Blancas y Sergio Sánchez Díaz

Alamemoria deAlejandro Pérez Ávila,
incansable defensor

de los derechos laborales en Ciudad Juárez

Introducción

Eneste trabajo pretendemos ima nueva aproximaciónala cul
tura del "nuevo proletariado del norte", ^ concretamente del
que labora en las maquiladoras de Ciudad Juárez. Trataremos

de rescatar algtmas de sus orientaciones vinculadas al hecho de habi
tar en un espacio urbano binacional (y transnacional), a través de ex
poner los testimonios de obreras y obreros entrevistados con ese
propósito.

Con base en entrevistas estructuradas y semiestructuradas inten
tamos aproximarnos a la experiencia que para nuestros interlocuto
res significaba vivir en Ciudad Juárez y trabajar en las maquiladoras
en un contexto histórico determinado. Laexperienciade la migración,
aunque la teníamos contemplada en la guía de la plática,se resignificó
en los testimonios. Esta aparecía desde el inicio de las entrevistas co
mo un tenia recurrente, por lo que decidimos darle la relevancia nece
saria a este aspecto de la vida de las personas entrevistadas. Conside
ramos que el sentido que los sujetos le dan a su propia cultura y a la
de los habitantes de la ciudad a la cual han llegado, en la que ahora
viven y trabajan, es un elemento estratégico en la investigación para

' Estos textos forman parte de los resultados preliminares del proyecto de investi
gación "Cultura laboral en la industria maquiladora de Ciudad Juárez, Chihua
hua", el cual iniciamos en el año 2004.
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entender otras dimensiones de la cultura laboral de obreras y obreros
entrevistados en esta frontera.

En este capítulo presentamos parte de la información que sobre el
tema de la migración y sobre los significados de vivir y habitar esta
ciudad encontramos, sin abordar el conjunto de temas que confor
man esta invéstigación, los cuales han sido analizados en otros traba-
jos.2 Para ello partimos de algunos elementos teóricos, muy somera
mente apuntados aquí.

Entendemos la cultura como el sentido que los sujetos le dan a su
diario accionar. Atmque la cultura alude tanto a elementos materiales
como inmateriales, o para usar el lenguaje académico actual se refie
re a elementos objetivos (las condiciones materiales, las estructuras
sociales), y subjetivos (la conciencia de los actores sociales, sus per
cepciones de la realidad, su sentido comión, sus orientaciones éticas,
estéticas, etcétera); en este ensayo partiremos de aquella noción aco
tada de cultura como el sentido que los sujetos le dan a su acción.

Completamos aquella definición de cultura con otra idea de un
autor clásico de la antropología social que resume muy bien la tradi
ción antropológica. Para Harris, la cultura es "el conjunto aprendido
de tradiciones y estüo de vida adquiridos, de los miembros de una so
ciedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sen
tir y actuar [es decir, su conducta)" (Harris, 1990, p. 20). Sin embargo,
lo antes expuesto debe verse de manera más compleja. Para eUo es
preciso apoyarse en otras tradiciones académicas. Así, siguiendo a
Gramsci, reconocemos que la cultura es generada en gran medida
por las clases hegemónicas, pues para ello cuentan con múltiples me
dios y mecanismos para difundir sus puntos de vista. De esta manera,
eUas cuentan con la aceptación de su domiiiación muchas veces a
partir del convencimiento de los dominados, de su consenso. En
otras ocasiones logran su dominación a través de la fuerza y la coer
ción, sin que para ello requieran consenso alguno por parte de los do
minados. Es decir, la cultura es, sobre todo, un asunto atravesado por
el problema de la dominación de una clase sobre otra.

Llama la atención que esta tradición neomarxista de estudios so

bre la cultura reconoce que los "subalternos" o dominados cuentan
con im "buen sentido" para conducirse dentro de un sistema de rela
ciones sociales que les puede ser desfavorable y les reconoce tam
bién capacidad de apropiación y reelaboración de la cultura hegemó-
nica, y hasta de generación de una cultura propia que incluso los pue-

^ Avances sobre el trabajo "La cultura y la identidad obreras en Ciudad Juárez", en
Ravelo y Sánchez, 2005.
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de llevar a confrontar la cultura hegemónica (Gramsci, 1974, pp. 367-
381).

Gomo sabemos, a partirde Antonio Gramsci la capacidad de res
puesta de "los de abajo" es una cuestión muy importante para las
ciencias sociales críticas, adiferencia de laantropología soci^clásica,
lacusd poco atendió esta dimensión de lacultura, lade laresistencia y
la protesta.

En lo que sigue veremos siexiste esta capacidad de los domma-
dos para resistir e incluso oponerse al sistema imperante eneste con
texto específico, o si bien lo que tenemos ante nuestros ojos es un
conjunto desagregado de trabajadores, desorganizado, temeroso de
la dictadura del capital en las maquiladoras, el cual parecería haberle
impuesto condiciones de trabajo sumamente difíciles, prohibiéndole
formas de organización clásicas para la resistencia de los trabajado
res, como serían los sindicatos.

Por lo anterior, para nuestra investigación consideramos central
un hecho: Ciudad Juárezes un espacio social y sobre todo laboral en
el que imperan las reglas del gran capital, en el cu^ a ^a a globa-
lización" es un hecho desde hace décadas cuando se metalaron las
maquiladoras de exportación. . , ,

Nosotros pensamos este lugar como un espacio en el cual se pue
de advertir ladominación de las éütes locales yenlos espacios labora
les como las maquiladoras de exportación, la del capital. Este, desde
unprincipio, impuso sus condiciones laborales, me uso margen de
la reglamentación legal vigente. Lo anterior define en gran medida la
culmra obrera enlas maquiladoras del lugar, con os matices que en
seguida expondremos.

El contexto: para entender la cultura de obreras y
OBREROS EN LAS MAQUILADORAS

Para entender cabalmente el diario accionar de los trabajadores, hom
bres ymujeres, que laboran en las maquiladoras, debemos de tener
en cuenta diversos elementos. Primero, recordemos que este "nuevo
proletariado del norte", el que labora en las maquüadoras de exporta
ción, es el de los ritmos intensos de trabajo, el "nacido flexible", con
elasticidad enel puesto de trabajo, entimnos, enel salario yenel em
pleo, es decir, el empleado es despedido.fácilmente yrota de una em
presa aotra de la misma manera, en busca de las condiciones menos
desfavorables.
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Es el trabajador que labora en condiciones que significan retroce
so, pérdida de derechos, con relación a los que históricamente habían
alcanzado otros sectores de la clase obrera mexicana; es decir, es el
obrero al que se le han negado prestaciones como el reparto de utili
dades, la capacitación, etcétera.

Es el trabájador que de todas maneras accede, a través de la ma
quiladora, a algunas prestaciones que la clase obrera mexicana no ha
perdido todavía, como es la seguridad social. Por eUo, puede ser visto
hoy como un empleado que cuenta conxiertas "protecciones", frente
a las grandes masas de trabajadores "informales" al margen de cual
quier protección social, como los que pueblan las calles de nuestras
ciudades vendiendo toda clase de mercancías.

Este es, entonces, el proletariado "nacido flexible", para el cual es
muy común la experiencia del despido, individual y colectivo, como
sucedió en los primeros años de este siglo, cuando en este lugar se
perdieron irnos 50 mü empleos (y tal y como ha sucedido en años an
teriores).® Es el trabajador que a diario vive el miedo al despido y al
desempleo y que se aferra a la maquiladora por el salario y la seguri
dad social, a los cuales accede mientras se encuentra laborando, jun
to con otras prestaciones, lo cual lo hace hoy una especie de "trabaja
dor protegido", ante la otra mitad de la población activa que carece de
estabüidad laboral, empleada en las tareas Uamadas "informales".

Eso si, carece de sindicatos, y si acaso cuenta con alguno, solo ne
gocia algunas prestaciones y aspectos secundarios de las relaciones
laborales. Y carece de eUos porque existe ima prohibición explícita y
abierta de eUos en este contexto. Es decir, es un proletariado sin orga
nización laboral colectiva para la defensa de sus intereses inmedia
tos.

Creemos que esto imprime un comportamiento muy peculiar a
estos trabajadores, los cuales están imbuidos de mucho individualis
mo y hasta de cierta fatalidad ante las posibilidades de la acción colec
tiva clasista, que tienen que "arreglárselas" solos, a veces al margen
de la legalidad, como veremos, con tal de salir adelante en la vida.

Existen otros elementos que pueden explicamos algo de cómo
observan, viven y asumen eUos su diario bregar. Nos referimos al
contexto urbano en el cual actúan: Ciudad Juárez es la ciudad del

miedo (por más que las élites locales se empeñen en años recientes
en ocultar esta realidad o en limpiar su imagen, cuya práctica política

3 Durante el año 2002 cerraron 55 plantas y perdieron su empleo unas 55 mil obre
ras y obreros. Véase el texto Industria maquiladora. 2003, publicado por el Comité
de Estadísticas de la Asociación de Maquiladoras, AG.
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existe desde los años cuarenta del siglo xx"*). En ella, el narcotráfico se
ha instalado en sus diversas modalidades: desde el "narcomenudeo"

hasta el narcotráfico en gran escala. Por ello esta es una ciudad mar
cada por una crisis de las relaciones sociales mediadas por este factor
que sin duda ha influido en el nivel de violencia generado contra los
habitantes originarios de esta ciudad y los migrantes.

Un elemento de esa crisis lo constituyen las orientaciones misógi
nas que pueden advertirse en el asesinato, los últimos quince años,
de más de 400 mujeres, un buen porcentaje de eUas trabajadoras de
las maquiladoras.®

Ese fenómeno de la misoginia (que no es exclusivo de este lugar)
hace de Ciudad Juárez un lugar de riesgo y peligro permanentes. A
esos asesinatos hay que agregar los de hombres, los cuales pueden
darse en una proporción de tres a uno, con respecto a los de las mu
jeres, aimque sobre estos asesinatos hay poca investigación, pese a
las cifras que se manejan de muertes violentas donde el grado de vio
lencia homicida en esta región es alto.®

Por este tipo de situaciones es que puede palparse en la población
descrédito del gobierno, de las autoridades y de las policías. Aquí,
desde hace tiempo, el ciudadsino, sobre todo el ciudadano pobre, que
no cree en promesas, en propuestas de campaña o en los partidos,
menos cree en las posibüidades de cambio a partir de la acción guber
namental; más bien (y sabemos que lo que sigue puede sonar muy
fuerte), no cree en ningún tipo de acción colectiva para lograr algún
cambio.

Podemos sostener que este es im lugar donde la "transición hacia
la democracia" entró en crisis, luego que en los años ochenta del siglo
pasado en el estado de Chihuahua se inició dicho cambio (Ravelo,
2006).

" Antonio J. Bermúdez, cuando era alcalde de la ciudad, entre 1941 y 1942, preten
dió embellecerla: "[...] demolió la barda que rodeaba la antigua zona de toleran
cia; cerró muchos de sus prostíbulos e intentó sin éxito crear centros culturales,
deportivos y de entretenimiento más sanos en la misma zona" (González de la Va
ra, 2002, p. 161].

3 Referir la cuestión de la misoginiaimplicatocar aquí un tema complejo. Explicar
el odio hacia las mujeres por parte de los hombres en este contexto requiere in
vestigaciones profundas con el fin de encontrar sus orígenes específicos. Es ima
de las grandes asignaturas pendientes en el estudio de la cultura de Ciudad Juá
rez, que ya se está investigando. AIrespecto, véase el conjunto de ensayos de la
obra de Ravelo y Domínguez (2006), la publicación sobre Wolencfa feminicida en
Chihuahua (Cámara de Diputados, 2006) y el documental La batalla de las cruces.
Una década deimpunidad y violancia contralas mujeres (2005).

® En la investigación sobreviolencia femimcida que coordinó Patricia Ravelo para
la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Rela-
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Por lo demás, también este es un lugar de migraciones provenien
tes de diversas zonas del país, las cuales se han dado de manera per
sistente desde hace décadas. Esta cuestión se puede palpar en el ima
ginario social que le asigna a la ciudad im rol benéfico: una ciudad de
oportunidades, un lugar abierto y generoso donde los migrantes pue
den alcanzar piejores condiciones de vida; basta con que los migran
tes se propongan incorporar a las muchas opciones laborales que la
ciudad ofrece, sobre todo en las maquiladoras de exportación.

Y Ciudad Juárez sin duda es todo eso, además de estar ubicada
justo en la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, siendo
realmente una suerte de "ciudad gemela" de El Paso, Texas. Muchas
veces los migrantes llegan a Juárez porque, además de las oportuni
dades de empleo, muy cerca, a escasos minutos, está la posibilidad de
ganar dólares trabajando en las industrias y los servicios de El Paso.

Ambas ciudades hoy constituyen una área de encuentro y de rela
ciones binacionales con tm intenso intercambio de mercancías y de
personas, donde el español es tma lengua que se habla cotidianamen
te en El Paso y muchos habitantes de Juárez dominan el inglés. Ade
más, todos los días se puede observar en El Paso a grandes cantida
des de mexicanos, hombres y mujeres, que trabajan (muchos de eUos
ilegalmente, pues cruzan a diario los puentes para emplearse en ser
vicios, como el doméstico, sin permiso oficial para trabajar), viven o
simplemente van de compras a esa ciudad, la cual incluso recibe im
mote simpático a partir de ese hecho: "El Taco, Texas".

El contraste entre ambas ciudades es grande. A diferencia de El
Paso, Juárez es hoy un lugar con una urbanización desordenada en
su periferia (sobre todo hacia el noroeste), con márgenes importantes
de pobreza y falta de opciones laborales para que sus habitantes lo
gren tma vida digna; es tma ciudad con escasos espacios de recrea
ción accesibles a la población trabajadora (por ejemplo, cuenta con
muy pocas bibliotecas). En ella predominan los bares, las cantinas y
en donde obviamente el alcohol, las drogas y las armas circulan.

Solo en los tiltimos dos años (2004-2006) se han diseñado algtmos
programas educativos y culturales por parte del gobierno municipal,
luego de que, a partir de los asesinatos de mujeres, se ha cobrado

clonadas con ios Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de
Justicia entre 2005 y 2006, se encontró que el grado de violencia homicida contra
los hombres en el municipio de Juárez es alto (de 124.3 a 198.9), siendo este gra
do de violencia muy alto en algunas poblaciones de la serranía y en otras que ro
dean este municipio, como Ascención y Ahumada, donde alcanza un grado de
199.0 y más (cálculos a partir de la base de datos de mortalidad 1979-2004; ver:
Comisión Especial para Conocer..., mapa 3).
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conciencia enel lugar de las precarias condiciones de vida y trabajo
de las mayorías.

Con todos estos elementos es que nos aproxjinamos a lacultura
de los trabajadores, mujeres yhombres, de las maquiladoras de ex-
portación en Ciudad Juárez.

La migración en Ciudad Juárez: búsqueda de la
SOBREVIVENCIA..., YDE OTROS OBJETIVOS

Algo parece común entre los trabajadores de la maqiiüa que entrevis
tamos: son hombres ymujeres jóvenes. Yaimque la .dea de juventtrd
es relativa, hablamos de personas que seu icmen a en a a e aadolescenciayUegan acontar los 30 yhasta os anostra ajm oen
las maquiladoras; edad esta última, los 40, que parece ser e ' e e
permanencia de estos empleados, pues hacia aesos anos por ogene
ral son desechados por ellas, es decir, suelen ser qm a os ..., es

Además, pocos trabajadores Uegan a conservar im solo empteo
, . la rntación de una empresa a otra,por mucho üempo. Es frecuente la roiaci ^ x, • u-

, • O..P p<íP trabajador no alcanzará la jubi-pero lo que es casi seguro es que ese uau j
lación en una maquila. ^ ^ ^ ^

Sin embargo, encontramos empleados con ma an ^e a e
más de diezaños en una solaempresa; incuso, c caso
j 1- • j .qoarnmneñó como jefa de Imea por pocode una trabajadora que se desempeñe j
más de veinte años en la misma fábrica,
de luego, sin alcanzar la jubilación correspon , a sunp e
indemnización. i„

j 11 aunaue no la mayona con relaciónUna parte de eUos es migrante, aunqu 00. a w . i ^
al conjunto de habitantes del lugar. ^la población, estimada en un millón 218 , ocu ne
ne tm peso signlflcallTO.' ^ sobrevivencia, la cual es
tavls^L"rrr^^»aQ¿ otorga nabajoyu^
... , UQPPrse de los productos básicos para vivir ysalarial que le permita hacerse uc lu j

en presliones como la del Seguro Social. Esa pa^jr la ^pto-
clón básica de la migración, sin embargo, como veremos, son muy di-
versas las causas que Uevan a lagente a migrar.

7 INEGI: XII Censo yWvienda 2000. Tabulados básicos. Chihua
hua, 1.1., 2001.
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Conservemos por ahora la primera idea básica, la de la migración
para lograr la supervivencia.

En efecto, a partir de los testimonios que reunimos, podemos
constatar que no hay futuro para estos migrantes en sus lugares de
origen, ya sea cerca o lejos de Ciudad Juárez. Pueden ser muchas las
causas de la npgración, pero en los casos analizados por nosotros
predomina el elemento indicado: la búsqueda de la sobrevivencia; pe
ro, insistimos en ello, no es el único factor.

Ahora bien, en ima primera impresión parecería que no podemos
hablar de "oleadas" de migración a Ciudad Juárez; más bien asisti
mos al arribo sistemático de migrantes a este lugar desde 1942 cuan
do inicia el Programa Bracero, el cual finalizó en 1964. El acuerdo de
este programa fue firmado entre México y EEUU con el fin de contra
tar mexicanos que cumplieran los requisitos para trabajar en el veci
no país (González de la Vara, 2002, p. 162). Este hecho histórico cons
tituyó la base para el desarrollo de im proceso de supervivencia parti
cularizado en esta población migrante que se fue estableciendo en
Ciudad Juárez, como veremos a lo largo de este capítulo. En ese sen
tido, es notable que México sea im país en crisis económica perma
nente, incapaz de generar el bienestar mínimo para sus habitantes
desde hace bastantes décadas.

Enseguida nos referiremos a la migración que provino de ciuda
des y zonas del centro y sior del estado de Chihuahua, que ha tenido
lugar desde hace ya varias décadas.

a) La migración interna de Chihuahua (años sesenta y setenta
del siglo pasado); hablan las mujeres

Encontramos que hay migrantes desde Chihuahua capital que arriba
ron a Juárez en los años sesenta, casi dos décadas antes de la era
neoliberal, que es cuando se ubica el inicio de tma gran oleada de mi
gración en el mundo y de la cual México no escapó. Rocío, mujer que
rondaba los 45 años de edad (en 2004, cuando hicimos estas entrevis
tas), con muchos periodos de trabajo en las maquiladoras, nos contó
lo siguiente:

Yo nací en Chihuahua, pero desde bebé me vine para acá. Mi papá era
gastronómico y mi mamá también. Trabajaban en hoteles los dos. Mi pa
pá en el bar; fue barman de muchos lugares; y mi mamá en la cocina; mi
mamá era chef. Se vinieron para acá porque el trabajo empezó a esca
sear en Chihuahua; fue alrededor de los sesenta que mi papá se vino pri-
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mero y consiguió trabajo en el hotel que antes era El Camino Real, que

después fue El Presidente; ahí trabajó desde que se vino de Chihuahua

hasta que cerraron el hotel, como treinta y tantos años trabajó ahí.

Continúa Rocío, quien ha tenido una ejqjeiiencia de migración en la
que el grueso de sus familiares abandonó la ciudad capital del estado.
Chihuahua. Llama la atención que todos los integrantes de esta fami
lia dejaron atrás cualquier vínculo con su lugar de origen:

Estaban mis abuelos matemos. EUos también se vinieron porque mi

abuelito era ferrocarrilero y entonces, cuando la Casa Redonda cerró y el
sindicato ferrocarrilero ya no tenía como que gran cosa por hacer en
Chihuahua, pues se vinieron acá. Sí, mis abuelos matemos se vinieron
para acá; toda la familia de mi mamá vive acá con sus hermanos. En Chi
huahua ya no queda nadie. Por parte de mi papá solo queda una tía.

En los años ochenta del siglo pasado puede identificarse la Regadade
más migrantes a Ciudad Juárez. Esta oleada sí pareció corresponder
a los primeros efectos de las poRticas neoRberales que dejaron a mi-
Rones sin empleoy sin más opción que buscar sobrevivir en otros lu
gares. Provino del mismo estado de Chihuahua y de otras entidades
cercanas, como Durango y Zacatecas. Obviamente, una parte de es
tos migrantes se insertaron en las maquRadoras de exportación, la
única opción laboral legal para muchos de los habitantes pobres de
este lugar o Regados a él.®

Entre los casos que investigamos identificamos un núcleo fami-
Rar, el cual se desplazó casi completamentedel sur del estado hacia el
norte, hacia Ciudad Juárez, sin que podamos advertir que se manten
ga algún tipo de vínculo con el lugar de origen. Todos los miembros
de esta familia parece que estuvieron decididos a buscar una nueva
vida en Ciudad Juárez, la ciudad donde se supone siempre hay em
pleo.

Veamos el testimonio de CeRa, mujer de poco más de 30 años de
edad, cuya familia migró del sur del enorme estado de Chihuahua (re
cordemos que es el estado más grande de México), desde la zona mi
nera de Santa Bárbara y San Francisco hasta la frontera norte, a Juá-

® La población migrante que ha llegado a Ciudad Juárez proviene principalmente
de estados del norte del país, como Durango (30%), Goahuila (19.6%) y Zacatecas
(11%), aunque desde mediados de los noventa se ha registrado ima significativa
migración que fluye desde el sur del país, particularmente del estado de Veracruz
-11.6%- (INEGI: Cuadernoestadísticomunicipal. Juárez Chihuahua. Edición 2004,
México, 2005).
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rez. A finales de los años setenta del siglo pasado, esa zona minera
entró en decadencia y su población empezó a migrar hacia otras par
tes del país, aimque siempre hacia el norte.

Pues mi abuela y algunas tías abuelas llegan primero a Ciudad Juárez.
En ese lap/so mi papá se fue a Estados Unidos, y cuando ya regresó se
quedó a radicar acá y ya después se fueron viniendo otros tíos, según
como fue acabándose todo el trabajo en la mina. Porque mis tíos fueron
trabajadores de las minas en Santa Bárbara y en Sein Francisco y enton
ces allá, creo que quedarán dos tíos abuelos; los mayores y sus hijos
han emigrado a Estados Unidos, o algunos aquí, pero más bien casi la
mayoría de la familia está acá.

Los migrantes empezaron entonces a abrirse un espacio laboral (y
desde luego social) en Ciudad Juárez, como se observa en el testimo
nio de Celia:

Mi famiha siempre ha trabajado en lamaquiladora, mipapáy mimamá.
Mi papá, desde que llegó a Juárez, empezó a trabajar un tiempo en res
taurantes y otro tiempo en la maquiladora, en donde se hacían los case-
tes paragrabar; y mimamá, desde queyotenía seisciños, empezó a tra
bajar enlamaquüa. Mi papá esde Santa Bárbara, Chihuahua, ymi mamá
es deDurango. Cuando se casaron se vinieron a vivir paraacá.

Vemos así que familias enteras abandonaron sus lugares de origen
desde losaños sesenta del siglo pasado, situación que alparecer con
tinuo en las décadas siguientes. Los miembros de esas familias se dis
gregaron.Algunos de ellosse dirigieron al norte, cruzaron la frontera
y se internaron en los Estados Unidos de Norteamérica. Otros fueron
directamente a establecerse enCiudad Juárez. De los primeros, algu
noslograron asentarse en elvecino país, pero otros volvieron y deci
dieron establecerse enCiudad Juárez, volviendo a reintegrarse, enal
gunos casos, las familias dispersas.

Así se instalaban, de manera definitiva, muy cerca, a escasos mi
nutos de una ciudad norteamericana, con la opción de cruzar todos
los días los puentes que separan ambas localidades paraganar endó
lares, en ocasiones sin permiso legal, para trabajar en elvecino país
del norte.
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b) La migración proveniente de la capital de Chihuahua (los
años ochenta del siglo pasado); habla otro género

Entre nuestros entrevistados seguimos encontrando la experiencia
de la migración. Veamos el testimonio de Andrés, quien nació en la
ciudad de Chihuahua, y que nos muestra otro ángulo de este despla
zamiento permanente.

En este caso no vemos con claridad la búsqueda de la sobreviven
cia como ima explicación a su movilidad. En su memoria desaparece
este elemento, para encontramos con alguien que se desplaza a partir
de que en ambas ciudades. Chihuahua y Ciudad Juárez, radican
miembros de su familia y a que existe un fuerte vínculo, familiar y
personal, con una institución: la iglesia católica.®

Para el cambio de ciudad parece haber contado, sobre todo, ese
elemento ideológico: Andrés buscaba sobre todo la redención de su
"pecado" [ser homosexual), la cual solo podía encontrar sirviendo a la
misma institución que lo había imbuidode la idea de ese "pecado".

Amuy temprana edad, Andrésya contabacon experiencia laboral
en las maquiladoras. Como parece ser una práctica comúnentre los
jóvenes quebuscanacceder alempleo maquilador, élalteró su actade
nacimiento para ser admitido a los trece o catorce años de edad. En
ese entonces, trabajar ahí le significabaestar con sus amigos, un gru
po algo numeroso de trabajadores homosexuales; no trabajaba por
necesidad, segiin nos relató elentrevistado.

Pronto, el trabajo en lamaquiladora loalternó con continuos via
jes a El Paso. Primero para estudiar, posteriormente para trabajar,
siempre de manera no legal, pues solo contaba con suvisa de tunsta
para cruzar los puentes que separan a las ciudades. De esamanera
cursó la preparatoria, ohigti school, utilizando el seguro social de su
abuelo; esdecir, con el nombre de este yno el suyo propio, por lo cual
su certificado de preparatoria estó a nombre de ese famiUar y no le
sirve en ninguno de los dos países:

« Desde cierto ángulo migración se da dentro
de una misma ilgión Qa capital del estado, Chihuahua no está amás de cuatro
horas por carretera de Ciudad Juárez, hacia el sur, en el centro del estado ,yque
las difLncias culturales entre los habitantes ^e^a uotra región son rmrtoas.
Nosotros pensamos que debe ser mouyo de esmdios más pr^f^dos las diferem
dasculturales entre una yotra ciudad, Chihuahüa yCiudad Jutoz,pues aunque
los procesos de globalización uiufican regiones ypaíses, también es cierto que se

„ o.'.n QP nrofiindizan las diferencias culturales, las cuales son eviden

tes tanto en lll^nómico como en lo cultural en el estado de Chihuahua.
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Posteriormente, una de sus actividades principales en El Paso fue
como asistente de un sacerdote en una iglesia católica, por la cual re
cibía tma buena remuneración: en un día ganaba lo que en una sema
na de trabajo en las maquiladoras de Ciudad Juárez. Esto lo alternaba
ya con el trabajo en las maquiladoras.

Sin embaigo, un día fue detenido por agentes fronterizos norte
americanos al momento de intentar cruzar hacia El Paso. Fue acusado

por eUos de pasar con demasiada frecuencia a El Paso, lo cual los ha
cía pensar que realizaba otras actividades, distintas a las de turista.
Detenido por horas en el puesto fronterizo, finalmente le fue retenida
la visa de turista y regresado a Ciudad Juárez. Entonces solo le quedó
buscar empleo en el lado mexicano a través de sus contactos con la
iglesia, primero, y con organizaciones no gubernamentales, después.

Veamos las causas de su participación en ambas organizaciones y
su paso de tma a otra. Andrés explica su fuerte adhesión a la iglesia
católica, que lo llevó a ser parte de ella, como volimtario, como "coor
dinador de grupos", como sacristán en las misas, como ayudante de
sacerdotes durante varias horas al día, en imo y otro lado de la fronte
ra:

Digamos que no es tanto como hacer el bien (la participación en la Igle
sia), sino dejar de ser parte del problemay entrar en las soluciones, ¿no?
Si puedes hacer un poquito pues, bueno, tómalo por ese lado, más o me
nos así lo siento yo. No siempre está el..., bueno, es que somos tantos
homosexuales...; pero, ¿qué hacemos con nosotros mismos? O son tan

tos los pobres, pero qué hacemos por nosotros mismos y todo eso.

Aimque el testimonio anterior no es muy claro, peirece que Andrés se
está refiriendo a las motivaciones profundas que lo vinculaban a la
Iglesia. "Entrar en las soluciones" para él significa realmente tratar de
resolver positivamente su identidad gay, pecaminosa ante los ojos de
la Iglesia. Implica hacer el bien para tratar de saldar ese "pecado" y
que Dios se lo reconozca a través de la su participación en esa reli
gión.

En otra parte de su testimonio, lo expresa de esta manera: "Esta
ba haciendo algo bueno, sí, también se lucha contra no pecar, supues
tamente, porque ser homosexual ya es tm pecado. Entonces yo trata
ba de recompensarle a Dios...".

Sin embargo, Andrés pronto experimentó im amargo y duro epi
sodio de discriminación por parte de rm sacerdote en Ciudad Juárez,
precisamente por su condición de homosexual. Esa actitud le ocasio-
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nó una profunda decepción. El camino hacia la redención pareció ce
rrarse para él. Pese a ello, Andrés se sobrepuso al fuerte golpe moral.
Fue así que se incorporó a trabajar en ima organización no guberna
mental de prevención y atención al sida, en donde se le planteó hacer
labor de proseütismo en las maquiladoras, ámbito laboral que él ya
conocía desde muy joven, pues, hay que subrayarlo, el trabajo en es
tas empresas de la ciudad es una experiencia sumamente común y
extendida entre la población.

Es tma forma de acceder a un salario a partir de los doce o trece
años de edad para la gente pobre. Como ya mencionamos, parece ser
tma práctica comtin alterar sus actas de nacimiento para emplearse.

El entrevistado recuerda el momento del reclutamiento en la orga
nización no gubernamental dedicada a la salud, cuando ahí le propu
sieron tm trabajo militante en las maqtoiladoras:

Las reuniones [de la organización de salud] eran en la Clinica la Eatnilia,
cuando me dicen, es como todo en cueJquier reunión, cueindo entra im
integrante nuevo: ¿de dónde vienes, dónde trabajas...? Bla, bla, bla... Ya
después ella habló conmigo, era nuestra coordinadora, y me dijo: "¿Qué
te psirece si le entras a la maquila? Eres una persona más o menos poten
cialy vamos a echsirle ganas...". Ypues sí, me aventé: fui a conseguir
trabajo a tma maquüadora.

Este caso üustra las condiciones de incorporación a las maqtxiladoras
de tm individuo que no aspirabaa sobrevivir, sino que buscaba tma
actividad que le permitiera expiar tma culpa. Paraello se vinctiló con
organizacionesque le permitieranlograrese objetivo.

Además, en el caso de Andrés encontramos tm tránsito de tma or
ganización a otra, luego de vivir en carne propia la estigmatización
quepesasobreloshomosexuales enelseno delaiglesia católica. Una
0N6 resultó tm ámbito propicio para sus objetivos altruistas, final
mente.

,»»ioc)Lamigración enlos noventa: llegan los torreoneros

Veamos otraexperiencia demigración que proviene de los años no
venta del siglo pasado, lade los "torreoneros". Veamos laexperiencia
de Pedro:

10 Esta asignación de torreoneros, así como la de juarocJios, forma parte del lenguaje
popular entre los habitantes originarios de laregión ylos migrantes que han Re
gado atrabajar alas maquUadoras para referirse aquienes son originarios de To-
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Llegamos a Ciudad Juárez en 1993, poco a poco. Llegamos primero tres
y después otros dos hermanos... Con ima tía Uegó imo de mis hermanos
y yo llegué con otra... Y ya estuvimos im rato trabajando aunque des
pués me regresé y de nuevo a Juárez. Ya después trajimos a nuestros
papás en el 96. Todos venimosa dar aquí, de Torreón, Coahuila. Llega
mos aqui pórelempleo, porque haymás fuentes deempleo y porque en
Torreón estamos miQr escasos de trabajo. Somos de un rancho cerca de
Torreón. Mis abueUtos tenían tierras, pero mi jefeera el que las trabaja
ba: sembrábamos algodón, maíz, sandía, melón, todo lo que es fruta, en
unas doshectáreas... Nos venimos y se quedaron otrasgentesconel te
rreno, irnos tíos. Yo trabajé en el campo, sedándole a mi papá; desde
losocho años yaandaba ayudando. Todos mis bermtinos dijimos de re
pente: "Vamos para allá".

Vemos denuevo eldesplazamiento deunafamilia entera, igualmente
por etapas, poco a poco, en busca de trabajoy de sobrevivencia, pero
dentro de un plazo relativamente breve. El núcleo famüiar contó con
una red de familiares en Ciudad Juárez, tíasprincipalmente, también
migrantes. Susmiembros dejaron atráslas labores agrícolas que rea
lizaban en dos hectáreas de terreno, muy cerca de la ciudad de To
rreón, capital del vecino estado de Coahuila.

Primero llegaron a Ciudad Juárez los hijos varones, exploraron
im tiempo el lugar y trabajaron porprimera vez en lasmaquiladoras.
Regresaron al rancho cercano a Torreón y luego volvieron a Ciudad
Juárez para radicarse definitivamente ahí. A los tres años trajeron a
sus padres a vivir con eUos.

Cusmdo conocimos la casa de Pedro, al noroeste de Ciudad Juá
rez, pudimos constatar que él y su familia vivían en condiciones su
mamente pobres. En la colonia no había entonces pavimento ni ban
quetas. De los postes de luz colgaban infinidad de cables multicolores
que surtían de luz ilegalmente a muchas de las casitas de madera y
asbesto que conformaban el barrio.

Era esta tma zona de reciente "urbanización", la cual se formó ba
jo la directriz del gobierno psira que en ella se asentaran migrantes.
Por ello, cuenta con servicio de transporte urbano y de "pipas" de
agua, proporcionados por el gobierno municipal.

ireón y de Veracniz, correspondientemente (Alfredo LünaS; comunicación perso
nal, 2003; Alejandro Pérez, comunicación personal, 2003-2005, así como entre
vistadas/os entre 2004-2006]. Otra asignación popular referida a las obreras de la
maquila es la de maquilocas, término que ha sido conceptualizado con base en su
carga estigmatizante por Jorge Balderas (2002).
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VécUTios cómo recuerda Pedro la llegada de él y su familia a este
lugar:

Estamos aquí desde hace dos años. Nos instalamos pormedio deasen
tamientos. Nos dieronun terreno, hicimos un jacahto y órale. Aquíel go
bierno da los terrenos, el gobierno reparte, se solicitó y luego ya se fue
repartiendo.

La principal percepción que portan parece ser la de individuos en
busca de la supervivencia. Saben que en su lugar de origen ya no
cuentan con posibilidades de acceder aalgún empleo digno y que hay
que salir de ahí, y que la alternativa más cercana es Juárez, laciudad
que ofrece laopción del empleo. Algo que no seconoce a cabalidad,
solo se intuye: "en Juárez hay empleo", y es lo que sebusca. Es ima
actividad que permite acceder aunpago por lafuerza laboral, simbo
lizado en una tarjeta bancaria de lacual sepueda retirar dinero cada
semana.

d) La migración del estado de Veracruz (finales de los ochenta
a la fecha): los "juaroehos"

Ya hacia la década de los noventa del siglo pasado sepuede observar
una oleada migratoria, compuesta, de manera nota e, por om resy
mujeres que provienen del estado oriental e eracrun, os jra ce ^
brea -juarochos-, mote despeodvo con al que se les cottoce en Ciudad
Juárez apartir de combinar las palabras -juarense y"j^ho'.

EBos han Impreso aqui algunos elementos propros de su cultura
regional: en Ciudad Juárez ahora es comrta ver restat^tes de marisco ypescado (más que los comunmente ayen oc a es e nor
te del pms oen cualquierotra). En los dianos se mtmcran los lamosos
brujos de Catemaco eincluso la presencia del Pamrlo ^
parece deberee a este fenómeno de cierta -jarocluzacrón de la cru-
dad. j 1

Sobre estos migrantes, al igual que sricede con los torreoneros,
pesael estigma de ser precisamente -otros', disantos,a los ongmanos
de este lugm, yhasta cierto punto de vmta son sospechosos.

Ahora bien, por modvos que habrá que mvestigar más, esta mi-
•X - riorrflq lejanas parece conservar raices en susgración que viene de nerras icjana ¿r

pueblos yciudades de origen, lo cual pudimos corroborar apa^ de
entrevisms yobservando en las colonias proletarias las terminales de
autobuses yde lineas de camiones pardculares que pioMeran en esta
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región y que son muy socorridas por los juarochos para mantener
una permanente comunicación con el lejano estado de Veracruz
(tmas veinte horas, o poco más, por carretera).

Pero las sorpresas no acaban ahí. Veamos el testimonio de dos
juarochos, imo de ellos hombre, llegado tal vez durante las primeras
oleadas, a principios de los noventa, de 35 años; y otra, mujer joven,
de tmos 25 años (edad de ambos hacia el año de la entrevista, 2004).
Alberto, cuenta lo siguiente:

Llegué con unos primos que ya vivían y trabajaban en Ciudad Juárez
desde Veracruz, de im pueblo que se llama Pueblo Nuevo, por allá rumbo

a Cosamaloapan. Cuando eUos fueron en unas vacaciones de juüo me in
vitaron. Uno tenía como \m año y medio y otro tenía seis meses acá. El

que tenía seis meses, haga de cuenta que era mi compañero de escuela
allá; cuando él se vino, yo tuve unos problemUlas y ya no lo pude acom
pañar.

Luego que superé los problemas, era en el 91 cuando me vine. Llega
mos un domingo y el lunes ya fuimos a hacer la solicitud para trabajar.

Aquí sí la sufrí, porque era muy diferente el ambiente, ¿verdad?, pues

aUá es mucha tranquilidad y yo no estaba acostumbrado a tma ciudad

tan grande. Mi pueblo tiene como diez mil gentes, algo así.

Tenía como veinte años... Fue difícil dejar a la familia, a mi madre...,

muy triste. Yo con mi jefe casi no hubo mucha comunicación; con mi ma
má, sí. Solo sabía trabajar en el campo, nada más. Una de las razones por

las que yo quise salir, independizarme, era saber sobrevivir solo, pues

en la casa está uno acostumbrado a que todo le hagan, a que todo le den

a uno: que la comida, que planchar la ropa, y pues aquí no, aquí tiene

uno que rascarse con sus propias uñas.

Vemos de nuevo la red previa de parentesco, pero aquí no encontra
mos el paulatino éxodo de una o varias familias completas; al menos
en el caso de Alberto. Él, a los 20 años, saMó de su casa con dos fami
liares, primos de él, en busca de la independencia y la madurez, a pe
sar del dolor que le causó la separación de su madre. No buscó sobre
vivir, sino algo tal vez menos vital para algunos: "rascarse con sus
propias uñas". Parecería que su objetivo era convertirse en un "hom
bre completo", capetz de valerse por sí mismo. Es una vía de afirma
ción de la masculinidad a través de una salida: crecer y desarrollarse
lejos de la madre, con el fin de alcanzar esa maduración personal.

Veamos ahora el caso de María, juarocha de unos 25 años de edad
(en 2004) que, igualmente, arribó a Juárez a partir de sus lazos fami-
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liares pues varios parientes ya radicaban acá. Con tres años de resi
dencia enJuárez, sucaso de nuevo parece referimos auna migración
en la que, en lo inmediato, no aparece el elemento de la supervivencia
como causa central. .

Esta juarocha tenía trabajo en su lugar de ongen, Cosamaloapan.
Su testimonio es el siguiente:

Me vine porque yo quería seguir estudiando y quería trabajar, aunque
allá tenía trabajo, ¿verdad? Sí hay escuelas, pero están bien caras y al
menos para mí no.... Ydije; pues si trabajo yesmdio, pues...

Su anhelo fue llegar aun lugar en el que, al mismo tiempo que traba
jara, pudiera estudiar, sobre todo en nivel supenor (ella contaba con
preparatoria terminada), pues en su lugar de ongen parece que no
podía Uevar acabo tal objetivo. Motivada por ese anhelo, Uegó a Ciu
dad Juárez en donde contaba con una red de parientes. cabo de
tres afloB de radicar en la frontera, no vela su ^landad to
davía, no al menos en los términos en los que ella babm planeado: la
educación superior resultó igual de inalcanzable para eUa en esta ciu
dad. Cuando la conocimos, su destino parecía ser el de contmuar tra
bajando en una maquiladora en la que laboraban vanos de sus pa
rientes: llevaba acabo ciertas labores domésUMS en un hog^ habita
do por un tío, la esposa de este (originaria de Ji^j yuna hermana
de Ltaysu familia, al tiempo que experimentaba fuertes sennmien-
tos de nostalgia hacia su terruño.

De PREJtlICIOS YESnOMAS
EN LA CÜLTUBA DE CIUDAD JUÁREZ

Peto esa -colonización' de Juárez ha encontrado sucontraparte enla
cultura de esta ciudad, con la generación de ideas que en los h^hos
son contradictorias. Por un lado, encontramos las qtie refieren ala ge
nerosidad de la ciudad paraacoger al quien U^a de fuera. Asi, ^ula
en la ciudad la noción de que Juárez es un lugar de opoi^dades,
genetoso, abierto al -fuereño' que UegUe a-jugársela con los de Juá-
r0z"

Pero almismo tiempo, esta ciudad está impregnada de prejuicios
que se han traducido en estigmas de diversa índole. Son ideas que, en
algunos casos, como en el de las mujeres, se exuenden al conjunto de
ese género yno involucran solo alas migrantes, aunque el hecho de
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que desde hace décadas las mujeres migrsuites eretn mayoría en las
maquiladoras pudo haber contribuido a la generación de las ideas
que enseguida exponemos:

a) La discrimúiación
yladominación de las obreras en lamaquila

Como en muchas sociedades, lamujerpobre, asalariada, joven y mi
grante es víctima de discnmmación por otros sectores de la sociedad.
Esdecir, ellas son separadas" de lasdemás, a partir dequeel imagi
nario social las ubica como "distintas" a las otras mujeres.

En efecto, enCiudad Juárez, desde que seinstalaron las maquila
doras, a sus trabajadoras se les vey piensa como mujeres distintas.
Ellas fueronvistas como las "maquilocas"; es decir, son las "locas de
la maquüa", en gran medida por comportamientos sexuales, loscua
leslamoral de lasclases dominantes enJuárez juzgan como "inapro-
piados". Esdecir, toda mujer quetrabaja enlamaquila es, enelimagi
nario de la ciudad, ima mujer de "cascos ligeros", una "plumita", con
lo cual se alude a la "ligereza" sexual de muchas de eUas.^^

Claramente se les discrimina a partir devera estas mujeres bajo
una mirada prejuiciada: todaobreraen las maquiladoras es una "lo
ca", y no hay matices, menos explicaciones de ese supuesto compor
tamiento desordenado.

Algo es indudable: ese prejuicio es muyfuerte y no parece haber
cambiado demasiado en los róltímos años, luego de la "mascuhniza-
ción"de la población trabajadora: en la actualidad, de cerca de 200 mil
trabajadores empleados en la maquiladora, la mitad son hombres,
aproximadamente.

Así, en laactualidad encontramos empresas queincluso lespiden
a las trabajadoras que no acudem a lugares públicos con las batas de
trabajopara no afectarla "buena reputación" de la empresa. Es decir,
hay una doble moralde las empresas, pues sil tiempo que promueven
actitudes de "decencia" entre las trabajadoras, violentan de diversas
formas la Ley del Trabajo, la cual supuestamente cumplen.

No es sino un aspecto más de la dominación patriarcal en la ciu
dad y en la región. Muchas de estas mujeres viven esa dominación
patriarcal dentro y fuera de las empresas, y al mismo tiempo, como
hemos visto, han sido ubicadas como las mujeres "ligeras" o "locas".

Ya hace años, Susan Tiano, investigadora norteamericana, se ha
bía referido al "patriarcado en la línea" (1994j en las maquiladoras de

Véase el interesante análisis que al respecto hace Jorge Balderas (2006).
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exportación. Este complejo dispositivo que llamamos "patriarcado"
está en la cultura de la ciudad y también en las líneas de producción.
Ahí los hombres, supervisores, ingenieros y gerentes, dominan a las
trabajadoras (yno soloa eUas, pues se pueden encontrar fuertes pre
juicios hacia la población gay de las maquiladoras, como veremos
más abajo), con comodidad y casi sin sobresaltos, pues muchas de
estas trabajadoras ni siquiera son conscientes de este dispositivo de
dominación, solo lo aceptan.

Transcribamos el testimonio del obrero homosexual al que más
arriba nos referimos, Andrés:

Sí, hay mucho acoso; no tenemos esa cultura, no sabemos ni qué es
agresión sexual, niquées acoso. Nosotros, bueno, yoantes pensaba que
unaagresión sexual... yonosabía que existía laagresión sexual, yopen
saba queelacoso sexual tenia que seralgo fuerte, ¿no?, como que yalle
garaalguien y meabraztira y me agarrara lasnalgas a huevo, entonces
para míeso era acososexual. Yresultaqueesoes agresión sexual, ya no
es acoso... No tenía esa idea...

Veamos otro testimonio deAndrés, enelque sedescribe cómo actúan
concretamente los hombres de la maquila que, además de ser hom
bres, tienen poder en la empresa..., y dinero:

Yo los oía ytodo eso [a supervisores ygerentes]; hacían alarde, porque a
ellos les encantaba hacerdías decampo, hacer carnes asadas y llevarse
a las trabajadoras de tal y tal línea y este güey [gerente de laempresa]
invitaba al supervisor y a los ingenieros de alto rango... Yse ponían a
"pistear", yya se ponían acoger ala que se ponía primero "peda", por la
cual habían apostado...

El elemento de la apuesta de trabajadoras conlas que gerentes, su
pervisores e ingenieros se proponen tener relaciones sedales es
muy común en lasmaquiladoras. Es uñatradición fuertemente arrai
gada entre eUos. Las mujeres solo sonobjetos del deseo sexual delos
hombres. Veamos el siguiente testimonio deAndrés:

Hacían sus apuestas, por ejemplo, sonreírle a la muchacha o irlea dar
im beso en la mejilla, esosignificaba que ya Se lahabía cogido.

Que ellas, las mismas trabajadoras, aceptan esta situación, lo consta
tamos en otro testimonio:
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Con una de ellas hablé y le dije:
—Oye, ¿qué onda?, tú ya te revolcastecon fulanito el supervisor?
—Sí, y a ti qué te importa.

—Oye, ¿pero tú no crees que te están utilizando sexuahnente, como
un objeto.

—^No, él'me prometió quese ibaa divorcitir de su esposa, asíqueyosí
le creí.

Nos adentramos así a un aspecto central de la cultura del trabajador
de la maquiladora en Juárez: su aceptación del orden social. En este
caso, del patriarcado. Como elemento adicional, paraexplicar laacep
taciónde ese dispositivo de poder y controldebemos sumar la necesi
dad de accederal dinero, un símbolo que permite obtener los bienes
materiales necesarios para sobrevivir.

Veamos el testimonio de Perla, obrera de poco más de veinte
años:

No, y es que también hay que vera las mismas chavas; o sea, más bien
se fijan enelbillete, porque hay chavUlas... Por ejemplo, yo conozco va
rias chavas que salen con puro supervisor o ingeniero y, o sea..., son
operadoras; pero, bueno, seoyen ahí los rumorciUos, platican las histo
rias de "iah!, es que salí con este".

b) L.OS estigmas hacia los "fuereños"

Pasemos ahora aobservar otro prejuicio muy extendido enellugar: el
de laestigmatización hacia el fuereño". Este tipo de prejuicio dirigi
do "al otro", alque alfinal de cuentas es "extraño", nos haacompaña
do desde hace mucho tiempo. Ahora, más que tender a desaparecer,
seviene acentuando ante las grandes oleadas de migración que sevi
ven desde hace por lo menos veinte años en el mundo.

El caso más claro en este sentido, ya mencionado aquí, es el de
los juarochos, quienes Uegaron de su estado, Veracruz, por muchos
medios, entre ellos incluso transportados por las propias compañías
maquiladoras. Algimos han configurado redes de apoyo a partir de
ciertos sentimientos de solidaridad y de lealtad, mientras otros se
mantienen al margen de cualquier actividad colectiva. Se han asimila
do a la ciudad, pero sobre eUos pesa el estigma de ser los juarochos.

Como vimos, otro sector de migrantes proviene del estado de
Coahuíla y es conocido como los torreoneros, nombre derivado de la
capital de ese estado. Torreón. De ellos no sabemos con precisión si
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se han organizado en redes más amplias, con cierta presencia en la
vidapública del lugar, como sí lohan hechosectores de juarochos.

Pero algo si parece indudable: ser juarochoo torreonero significa
ser "otro", sujetos que de algunamanerason señalados y estigmatiza
dos, sobre los que pesa la sospecha y hasta el desprecio por parte
muchos de los originarios de Ciudad Juárez.^®

Ese encuentro entre "los de fuera" y los origínanos de Juárez,
hasta la actualidad conlleva elementos de conflicto. Otros testimonios
hablan claramente de las pugnas cotidianas entre el trabajador mi
grante y el originario del lugar.

Veamos el testimonio de Rosalía, ex obrera de poco más de cua
rentaaños de edad, originaria de Ciudad Juárez, quetrabajó por lar
gos periodos en las maquiladoras:

Yo miraba queellos [los migrantes] subían, subían a más nivel [el ritmo
de trabajo], que nos daban más canilla a los juarenses, porque a mi me
tocó imode Chíapas quehastallegué a agredirlo afuera delaplanta, por
que siyo tenía que pasarelmaterial a otrapersona, estamedabadema
siada canilla y tenía una velocidad que yo no tenía... Entonces él se sa
lía, y unavez que se saUa yaeraproblema. "Es que ella no me manda
material", sostenía elotro, yeran pleitos yyo lo aborrecía porque ledecía
"es que eres imlambiscón" ynos peleábamos, yaparte no respetaba que
imo fuera tma mujer, le valía gorro...

Por todo loanterior, sabemos que entre los migrantes se handesarro
llado sentimientos diversos y hasta contradictorios: desde aquellos
de inferioridad, debido a la estigmatización abierta o sutil que viven
cotidianamente, hastalosque hablan deunaactitud valerosa paralu
char por una vidadigna a través delascenso laboral, a pesar de todas
las adversidades. Sin embargo, podríamos sostener que muchos de
estos migrantes se insertaron en Ciudad Juárez. Secasaron con hom
bres y mujeres asentados en el lugar. Construyeron sus casas en los
terrenos de la ciudad donde se suelen asentar los migrantes, en las
colonias proletarias del noreste y el suroeste de la ciudad.Han tenido
hijos. Mientras que otros no corrieron con tanta suejcte y debieron re
gresar a sus lugares de origen,por ejemploen el lejano estado de Ve
racruz.

Constatamos el temor entre ellos al despido, a dejar de percibir
un salario; muchos carecían de experiencia laboral previa y, por lo

Véase el testimonio de José Armando, un obrero originario de Torreón, en; Ra
velo y Sánchez, 2005, p. 101.
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mismo, solo lentamente han ido adquiriendo conciencia de sus dere
chos laborales. Algtmos prefieren estabilizarse trabajando enuna so
la empresa, por más difícilque esto sea.

Otros sienten también miedo a la violencia en los barrios donde
habitan, yen la ciudad en general. Ysus sentimientos hacia la estig-
matización queviven en Ciudad Juárezparecen ir desde actitudes de
indiferencia hasta las de agravio.

Pensamos que los diversos sentimientos de humillación de estos
sectores de migrantes podrían deberse más a situaciones directa
mente vinculadas con injusticias que adiario les infringe el capital en
el proceso de trabajo, más que alos prejuicios de los originarios de la
ciudad hacia eUos, dentro o fuera delas maquüadoras

c) El odio hacia los homosexuales

Como enla cultura mundial, el odio hacia los homosexuales se vive
también en Ciudad Juárez,- sin embargo, estamos ante un prejuicio
contradictorio:. Por una parte, el obrero homosexual es un trabajador
Jsciplinado docü, colaborador de supervisores ygerentes, siempre
dispuesto alaborar jomadas extenuantes de trabajo; pero esa dispo
sición no parece serrecompensada por jefes y supervisores, muchos
de ellos hombres forjados en la cultura de dominar alas obreras yde
odiar al hombre que no comparte esa cultura. Recordemos que ellos
son los que tienen el poder en las líneas, amos yseñores (hasta cierto
piintoj del proceso productivo.

En las maquiladoras sepuede observar que se recurre a eUos en
muchas actividades, por su buena disposición opor susconocimien
tos de inglés, pero en cambio encontramos que se les cierran las
oportunidades de ascenso o se les ubica con salarios más bajos que
los que deberían percibir.

Veamos otros testimonios de Andrés al respecto-

Bueno, ahí voy hacia los homosexuales, ¿no? Por ejemplo a los homose
xuales, yo, en todo este tipo de solicitudes que hacíamos dentro de la
maquila para los puestos, oía muchos comentarios de los supervisores.
Vamos a suponer, sinecesitaban a uno de control de calidad para lalínea
dos, yo esosí looípersonalmente, que me veía porejemplo el supervi
sordeesalínea hacer lasolicitud de control de calidad, pero ensulínea,
me dijo: "Nicreas que vas a pasar este examen; yo no quiero maricones
en mi línea"; o sea, sí nos querían, pero solocomo operadores.
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Yqué decir del estigma que viven los homosexuales en otras or
ganizaciones, como laiglesia católica. Enel testimonio conelque con-
iíimos se puede ver claramente eldolor que pesasobre elentrevista
do. Desde esa agrupación religiosa se lediscriminó porsu condición
homosexual, por ser "otro". Através deestadiscnmmación, Andrés
fue obligado a retirarse y fue marcado con elestigma de pecador.

Algunas conclusiones

En este articulo creemos haber abordado (de manera superficial, to
davía] algunos aspectos de la cultura en la que están inmersos los tra
bajadores de las maquiladoras en Ciudad Juárez. Como puede des
prenderse de lo antes expuesto, los empleados que laboran en esas
empresas no representan unsujeto homogéneo. Hay mujeres yhom
bres de diversas generaciones y lugares.

Están los "otros", los "fuereños", pero también están los otros
entre los "otros", los homosexuales, yestán las obreras de las maqui
ladoras, las que suelen ser objeto del deseo sexual de los hombres
con poder en las líneas de producción de las fábricas.

Todos ellos yellas comparten la misma condición de asalariados,
al tiempo que tienen tal vez el mismo objetivo en la vida: sobrevivir;
matizado este objetivo por otro tipo de aspiraciones, como emos vis-

La migración es sin duda un fenómeno complejo, en la que cuen
ta, para suexplicación, ladecisión individualyración e osactores,
por más polémico que esto pueda parecer.

Igualmente, casi todas las mujeres jóvenes, po res y rmgrantes
(pero también las originarias del lugar], viven a opresi n propia el
patriarcado. „ , ...

Los acompañan ypesan sobre ,eUas yellos los prejuicios que aqm
se han generado yque parece seguirán aestos sujetos por más uem-
po

•Creemos que estamos realmente ante un conjunto muy sóUdo de
"tradiciones yestilo de vida [...] de los miembros de tina sociedad, m-
cluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y ac
tuar", tal ycomo ha indicado Harris para explic^ la cultura.

Sin duda, el poder es una parte fundai^ental de estas relaciones
culturales en las que están inmersos estos trabajadores migrantes en
Ciudad Juárez. Esas relaciones dominan a esos sujetos, los que con
forman un sector del llamado "nuevo proletariado del norte". En este
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caso, el poder del capital en las maquiladoras yla cultura regioned im
perante los tienen atrapados en relaciones de clase ypatriarcales que
los domman, que generan discriminaciones y estigmas diversos ha
cia los oprimidos.

Hasta esta punto de nuestra investigación, no parecen existir ele
mentos que hablen de la conformación de elementos importantes de
cuestionamiento ycrítica aese "orden" social por parte de estos suje
tos, tal y como llegó a sugerir el teórico itaUano Antonio Gramsci Sin
embargo, adelantamos que ennuestra investigación encontramos al-
^os elementos que indican que la crítica hacia aspectos de este "or
den soci^ existen en la conciencia de algunos de estos trabajadores.

Pero de esta historia nos ocuparemos en otra posible futura co-
mumcacion.
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Danzas raramuri

Maegot Heras Quezada

Introducción

Las dariTifls raiámmi^ son propiciatorias. Se realizan en el con
texto de rituales y ceremonias dirigidas a Dios,la Lunay el Sol.
k la Luna la llaman Eyerúame (Nuestra Madre] yOyó (la Luna,

los cuatro puntos cardinales, el cieloy la tierra)y al Sol, Eke(elSol, el
Cinturón de Orión y el ocaso). A la hija de Dios, que es lá Estrelladela
mañana, que también es Dios, la llaman Ene que se casará con la Es
trella que le sigue, One, Dios también.

Hay danzas originales de la cultura rarámurí y otras las han adqui
rido de otros pueblos; algimas fueron apropiadas en la relación con
los viajeros europeos.

Los lugares en los que se realizan las danzas son circulares y rec
tangulares; los primeros simbolizan la Limay el Soly los segundos
los cuatro puntos cardinales. Dentro de las casas, en los patios de las
casas, en las tierras de cultivo y en los pueblos encontramos áreas
centrales. En todos los espacios ceremoniales, la cruz simboliza los
cuatro puntos cardinales y está orientada haciala salida de la Luna y
el Sol.

Las danzas son circulares, diametrales y paralelas, y los pasos
sencillos, en línea, ligeros, suaves y ejecutados en forma de cruz en
pequeños saltos.

^ Un trabajo en el que podemos encontrar datos de las danzas rarámurí es Danzar o
morir de Pedro de Velasco Rivero.
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La danza de tutuguri

La danza del tutuguri es la del pavo real. De origen rarámurí, este ri
tual se baña en las ceremonias de curación de personas y animales,
de petición dé/Euvias y humedad y de agradecimiento por las cose
chas. Elritual lo dirigeel warú wikaraame [grancantador), con dos an
dantes cantadores de los costados [aice wikaara). El cantador principal
va al centro. Se traza un círculo y se coloca una cruz hacia la salida de
la Luna y el Sol. Elritual del tutuguriiniciaa la media mañana; se dan
za durante toda la noche y termina al amanecer. Para hincar se danza
por unas dos horas con sonaja y canto gutural,- los tres cantadores
con sonaja y el canto del principal; en ocasiones le acompañan los
cantadores andantes. Se danza en línea hacia el frente de la cruz y ha
cia atrás en pequeños saltos. Se colocan los alimentos y la bebida del
tesgüino que son sagrados, kichari, tónari, tortillas y tesgümo a los
pies de la cruz.

Se hacen ofrendas hacia los cuatro ptmtos cardinales, al cielo y la
tierra por el cantador principal, para luego tomar pequeñas porcio
nes; ofrece a los cantadores andantes y al anfitrión. Después de las
ofrendas se invita a comer a los asistentes a la ceremonia. Se continúa

danzando y en tiempos hay descansos. Esta danza se celebra en los
ranchos dispersos. Es im ritual al que asiste el círculo de parentesco
más cercano a la familia organizadora.

Figura 1

1,.Cmi.W«54(9 Joft'

244 Chihuahua hoy. 2007

Danzas rarámurí

La danza de yómari

El yúmari es un ritual de tutuguri con danza de matachines. Es una
readecuación que hicieron los rarámuri al tutuguri, introduciendo la
danza de matachines, que según comentarios de los rarámuri lo ad
quirieron de los yaquis, que a su vez fue un préstamo de los españo
les. Observamos el yúmari en rectángulo y el yúmari en círculo.

Se traza el círculo para la danza del tutuguri al interior de un rec
tángulo, alrededor del cual se baila matachín, dirigidopor el monarca
y el chapeyó [figura 2). Elmonarcamarcalos pasos y el chapeyó anun
cia el cambio de ciclo de la danza. Se acompaña de música de vioUny
guitarra. Hay yúmari en el que el ritual de la danza es diametral, a los
cuatro puntos cardinales, para lo que se traza un rectángulo y se dan
za alrededor de este por los matachines y al interior el rimal del tu
tuguri [figura 3). Otro yúmari que se observa es en el que se traza im
círculo iónicamente. Es un rimal de a la Luna y al Sol. En el in
terior del círculo se danza tutuguri y alrededor de este matachín [figu
ra 4).

Este ritual se celebra en las raiicherias y en el centro ceremonial
del pueblo. En las primeras en festividadesa las que asisten hasta sie
te redes de parentesco. Las fiestas eh las que se realizaeste rimal son
de las más grandes en las rancherías ypor lo general seacompañan
de otros rímales.

Figura 2
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Danza a la Vía Láctea

La danza a la Vía Láctea es un ritual que compone la semana de la
abundancia (la Semana Santa para los blancos). Se celebra el jueves,
después de la media mañana. Se integra por dos conjuntos de dan
zantes; el grupo de los pintos y el de las personas, dirigidos por un
warú akeame (gran sacerdote), actor principal del gran ceremonial; el
warú akeame al frente del templo ante la cruz central con tambor y
flauta, el grupo de las personas en el extremo izquierdo coii tambor, el
grupo de las pintos en el extremo derecho. Danzan los os grupos
frente al templo. Le dan vuelta en circulo, cruzándose en la parte pos
terior para encontrarse al frente de la iglesia (figura 5).

Se dirigen al extremo derecho del templo yen dos hileras forman
un espiral (figura 6). Posteriormente, los dos grupos danzan frerite al
templo yalrededor de este yse encuentran al frente. El warú awiame
(gran danzante), que dirige la danza de los pintos, termina al frente de
los dos grupos con ima inclinación de cabeza y dorso en saludo a
Dios.
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El grupo de los pintos lleva únicamente tagoray el dorso desnudo
pintado con puntos centrales en círculos que representan a la lluvia,
la Luna y el Sol, en color blanco. El cuerpo lo colorea el pintor del ce
remonial de la abundancia a quien le ha sido transmitido el conoci
miento por generaciones. En la cabeza lleva un penacho hecho de
plumas de guajolote. El grupo de las personas luce el vestuario a la
usanza del pueblo, tagora con napatza y el tehuerichi, jorongo de man
ta.

Los elementos y el simbolismo de esta danza nos sugieren que
tiene su origen en la cultura rarámuri. A la llegada de los viajeros es
pañoles se introdujeron nuevos elementos que los nativos readecua-
ron.

Figura 6
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La DAN24Í DE PASCOL

En el pueblo de Nacasórachi, en la ceremonia de la semana de la
abundancia, elviernes porlanoche se realiza un ritual con danza de
pasool para adquirir conocimiento. Asisten los warú owirúame y las
personas de conocimiento del pueblo.

En el centro ceremonial del pueblo hay una casa para esta oca
sión. Enelinterior se disponen tresgrandes ollas de tesgüino. Elwaru
rarámuri amachíame [persona de gran conocimiento del pueblo] dinge
elritual. Los danzantes de pascol Uegan danzando desde elgoméracbi
y penetran a la casaen doshileras de tres con eldirigente al frente.

El sonido de la música nace en los capullos con semillas que lle
vanlos deinzantes desdeel tobülo hastapoco másamba. Elpascolero
del frente dirige ladanza. Bailan entiempos yelencargado del tesgür-
no le ofrece una güeja a cada imo. Toma primero el dirigente para
continuar danzando. Luego seles ofrece tesgüino alos asistentes. Es
te ritual dura dos horas yhasta la media noche. Los pascoleros portan
penacho con plumas de guajolote yel dorso lo llevan pintado con esta
figura que simboliza conocimiento.

Figura 1
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Danza de encuentro de pueblos

Los rarámuri másantiguos platican que eneltiempo enelque perma
necían portemporadas enlasierra, yque migraban a Chihuahua para
la recolecci^ y la caza, los principales con su gente se encontraban
danzando en ceremonia debienestary p£iz. Enlaactualidad, estadan
za se compone de dos grupos de matachines correspondientes a dos
pueblos. Esta ceremonia se celebra enelmes denoviembre y espara
pedir bienestar para las comunidades. Son los gobernadores los que
se reúnen con dos meses de anticipación. Acuerdan celebrar la cere
monia e informan a los dirigentes dematachín para que avisen algru
po de danzantes y estén preparados.

Seelige una ranchería cercana a laentrada del pueblo y lamarcan
conima cruz.® Esperan los matachines del pueblo anfitrión algrupo
de matachines delpueblo invitado, que llega danzando, y simultánea
mente elgrupo anfitrión empieza abailar paraencontrarse defrente y
de lado a la cruz. Al jimtarse porvez primera, los monarcas, que lle
vanunabandera blanca enlamano, seubican defrente, lacruzan yla
ondean.

En este lugar danzan por dos horas y luego se dirigen bailando al
centro del pueblo, en donde las personas de la comunidad anfitriona
y del pueblo invitado los esperan. Yahan preparado los alimentos de
la ofrenda y ambos ranchos les esperan ollasde tesgüinopara termi-

o o
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Figura 8.
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2 Los límites del pueblo están marcados con cuatro cruces orientadas hacia los
cuatro pimtos cardinales, con la cruz central en el templo, que es el núcleo del
pueblo.
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nar con la celebración. AlUegar al centro del pueblo danzan frente al
templo. El grupo anfitrión aladerecha y el invitado alaizquierda. Los
monarcas con la bandera de vez en vez se encuentran al fi?ente.

La danza del imütemt

Esta forma parte de la ceremonia definalización delciclo agrí
cola, en agradecimiento a Dios por las cosechas. Los danzantes tie
nen parentesco con elanfitrión. La integran cuatro personas del sexo
femenino y cuatro del masculino: el hijo mayor del waru^ de la ran
chería, lacuñada delahija mayor y suhermano, laMja delacuñaday
su hermano, la hija mayor y su hermano. EUos reciben elnombre de
nutemi (los que guardan] o semuchi (colibrí).®

Para esto, en el espacio ceremonial se ha dejado una momea de
ropa para cada persona que acompaña las ofrendas de alimentos y
tesgüino, que poco antes se han entregado a cadaparejade nutemi.

El anfitrión entrega una cruz de palma a cadapareja de nutemi
que colocan a los pies de cuatro grandes oUas de tesgümo. Los dan
zantes desatan lasmomeas yvisten lasropas. Los nutemi del sexo fe
menino lasdelsexo masculino y los nuterüi del sexo mascúUno las de
sexo femenino. Al pleniluniolos nutemi inician la danza. Los nutemi
delsexo femenino a laderecha ylosdel sexo masculino a laizquierda,
en hüeraa los ladosdelespacio delaofrenda. Elhijo y lahijamayoral
frente danzan con pasos sencülos hacia delante y hacia atrás. Bailan
por diez minutos y los bisabuelos queestánalfrente dellado izquier
do dan de tomar tesgüino a los nutemi, en tantodanzan; lo hacen por
veinte minutos más en esteespacio, paraluego comer delasofrendas
y compartir con el warú owirúame, los bisabuelos y la familia del anfi
trión.

A la media noche, los nutemi del sexo femenino toman la bola de
madera y los del sexo masculino el aro. Salen de la casa y se dirigen
en una carrera por la ribera del arroyo, que simboliza la finalización
del ciclo agrícola y el inicio de otro.

^ Gueirdar ya.

^ En las rancherías hay una persona que por su conocimiento es considerada co
mo wQTu rorámuri (gran persona), a la que acuden las familias para pedir consejo.

^ Símbolo de la abundancia.
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Danzas al Sol y a la Luna

El 6 de enero se celebran las danzas al Sol y a la Luna en el centro ce
remonial del pueblo. Es el grupo de matachines el que dirige las dan
zas. El día cinco, al medio día, se empiezan a reunir las personas en el
centro ceremonial del pueblo. Se imparte un nawésari para comenzar
la celebración y xm rezo en el templo para después iniciar con la dan
za.

El grupo de los matachines danza frente al templo por cuarenta
minutos y luego alrededor del templo, segioido por las personas del
pueblo en procesión. Al frente de las personas del pueblo, xma madre
Ueva una imagen, y dos aprendices del ritual, a los que Uamsin amateci
(el que purifica], puilfican la imagen Uevando un incensario que ba
lancean y cruzan frente a la efigie. Las melodías dicen; "En círculo, en
círculo, en círculo".

Figura 10
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Descansan a eso de las ochode la noche para comer tónari, des
pués de las ofrendas enelritual del íuíuguri que acompaña también
esta celebración. Se reinician las danzas a las once al frente del tem
plo y alrededor. Alas doce se imparte otro nawésari para continuar
danzando durante el resto de la noche. A las seis de la mañana se
come tónari ya las nueve secontinúa con las danzas. Se baila poruna
hora frenteal templo y luego en procesión alrededor de este.Unfrag
mentode una melodía que se preparóporelchapeyó, elmonarcay los
músicos paraestamañana en eldescanso delasseisa lasnuevedice:
"Bella Luna, Bello Sol, lloramos, lloramos, lloramos,- allá está aquel,
mucho mal hace. Bello día, termina im año, inicia otro, pronto la se
mana de la abundancia, sembraremos, comeremos, debemos reír,
mucho reír".

A las once de la mañana se celebra el rezo en el templo y el nawé
sarien elgomérachi. Después deesto, todo elpueblo forma xm círcxilo
partiendo dellado derecho delgomérachi frente al templo para despe
direlañopasado y dar inicio alpresente. Inicia elsiríame conxm salu
do en el hombro, extendiendo la mano derecha, al tiempo que dice
"Riosi ora bamibari" (Dios hace año]. El siríame responde de lamisma
manera; así va despidiendo y saludando a todas las personas hasta
cerrarelcírculo, tomando su lugar nuevamente. De estamanera van
pasando, enorden, xmo a xmo, todas las personas del pueblo.

Con este ritual acaba la celebración en el centro ceremonial del
pueblo para después trasladarse alas rancherías yterminarla toman
do tesgüino.

0

Figura 11
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Danza al manantial

Esta danza la observé en el pueblo de Panalachl, en una celebración
del santo de unapersona. Es dirigida también por el grupo de mata
chines. En eéfía ocasión se preparan ñijoles caldosos con tortillas de
maíz azul. Conforme vanllegando los invitados, laanfitriona los pasa
a comer a la cocina.

Los matachines con parentesco cercano a la persona festejada
sondirigidos porelchapeyó yelmonarca del pueblo. Danzan enelpa
tio de lacasa en dos hüeras frente a lacasa para luego formar círcu
los. Bailan poruna hora y media enelpatio y se dirigen enhilera de
dos segmdos por los invitados que presenciabanla fíarTza al manan
tial. Danzan en ese lugar en hilera de dos por tres minutos. Al frente,
lapersona del santo, segmda por elmonarca, elchapeyó, los danzan
tesylosinvitedos toman agua con las manos y sehumedecen elcabe
llo hacia atrás con las dos manos (figura 12); después de esto conti
núan danzando para dirigirse al patio de la casa. Siguen con la danza
por espacio de media hora ytermina el ritual. Pasan al kamesugui (lu
gar del tesgüino) para tomar tesgüino, mientras se toma de vez en
vez, los músicos entonan melodías.

Figura 12
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Danza de preparación para adquirir conocimiento

Esta danza seUeva a cabo enel patio trasero de lacasa de lapersona
que va a adquirir conocimiento. Se traza un círculo y se coloca una
cruz orientada hacia la salida de la Luna yel Sol. El baüe lo dirip el
^arú omrúame con sonajaycanto gutural. Primeramente danza el wa-
í-ú owirúame por espacio de una hora ydespués la persona que esta
en preparación para ser owirúame. La danza es en saltos sencillos ha
cia el frente y hacia atrás.

Figura 13
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Danza de raspa del bakanowa

La danza que se describe aquí corresponde a la ranchería de Chaca-
rachi, delpueblo de Panalachi y se realizó en elcontexto de una cere
monia de fiij^lización del ciclo agrícola, acompañada de otros rituales.

Se trazó uncírcTolo enel extremo derecho del patio de lacasa yse
colocó ima cruz pequeña orientada hacia la salida de la Luna yel Sol.
Se colocó la ofrendade tónari de pollo.

Aeso de las diez de la noche, el warú owirúame, que es también
s^aame, se dingió al círculo seguido del anfitrión, la madre ylas

jas. ^ frente en círculo, alrededor del círcu
lo, segmdo de la familia, para dar la vuelta justo antes de la cruz yfor
mar im circulo.

Toma porciones de agua de una jicara de barro con la mano yla
vienta alos danzantes. Bailan por quince minutos para luego dirigir-

S0 3. i3 C3S3.

Figura 14
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Danza de petición de buena cosecha

El casero toma unos collares con una cruz que coloca en el brazo iz
quierdo y lleva im violín. Sale de la csisa y se dirige a la tierra de culti
vo y va danzando y tocando el violín con paso en salto hacia delante
para acompañar en ocasiones con canto entre las plantas de maíz.
Baila durante treinta minutos. La vestimenta es la usual.

Figura 15
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Danza a los pinos

La observé en, la ranchería de Hmcochi del pueblo de Panalachl. La
danza se rea^óen el contexto de la celebración del santo de una per
sona. Se ofrecieron a los invitados frijoles caldosos con tortilla de
maíz. El limal de la celebración es xm yúmari. La celebración inicióa
media mañana con ladanza de tutuguri, para unirse después elgrupo
de matachines. Dos especialistas del ritual en el bosque cercano hi
cieron tma hoguera con ramas de pino. AI medio día, los danzantes de
matachín sesepararon de la danza de tutuguri y se dirigieron hacia el
bosque, seguidos porlas personas invitadas. Bailan endos hileras en
tre los pinos a tma distancia de tres metros entre sí; dan xma vuelta y
regresan; danzan por irnos diez minutos yluego el anfitrión, que esla
persona del frente de ladanza, pasa cerca de lahoguera y sepurifica
con el humo; pasan los danzantes de matachín y después las perso
nas del pueblo (ñgura 16). Se regresan bailando a lacasa. Los danzan
tesdematachín se unen alritual del tutugmi y continúan con elbaile
de yúmari. Aesta celebración acuden las redes de parentesco más
cercanas®y la más próxima" al anfitrión.
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® La red de parentesco proximal es la descendencia bilateral del abuelo paterno.
'' Son los hermanos y hermanas del anfitrión con sus hijos e hijas.
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Danza de la siembra

Se celebra en elmesdeabril paralasiembrayparapedir quegermine
la semilla y haya buena cosecha. La ceremonia se organizó por una
familia de la ranchería ElReliz, delpueblo de Panalachi.

Una noche antes delacelebración, elcasero lleva a cabo unadan
za en el patio del frente de la casa. Traza un circuló ycoloca una cruz
orientada hacia la salida delaLuna y elSol. Se realiza con pasos sen
cillos hacia delante yhacia atrás de fi-ente, con sonajay^to gutural.
Se baila durante una horaymedia (figura 17). Se pide aDios bienestar
para la familia y un buen año de cosecha.

Aeso de las once de la mañana del otro día empez^on aRegar1^
famüias invitadas, que en esa ocasión fueron las de la ranchería. Se
les ofrecieron frijoles caldosos con tortiUas de ma^. nmeramente
pasaron a comer elmonarca y elchapeyó con otros anzantes e ma
tachín, grupo que dirige la danza.

Los maMcWnes danzan en el pado en lineas paraieto y fonnancírculos. Después del medio día, el casero al fi'ente, se^ o e ^oipo
de danzantes, lafamiüa del casero ylas personas e a ranc ena, se
dirigieron a la tierra de cultivo yacompañados e, os músicos an
por los surcos preparados para iniciar la siemtoa; o acen enunes
pacio de cien metros durante veinte minutos, espu s e es e ntu
van al kamesuguí para tomar tesgüino yempiezan con a lem ra.

Figura 17
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Danza al aguaje

En este ritual participa únicamente la familia. Se realiza durante la
mañana ycon el sol brillante El casero, con sonaja, sale de la puerta
de lacasa se^do por lafamilia. Danzando con pasos sencillos sedi
rigen al aguaje que se encuentra en la tierra de cultivo; ahí, alrededor,
se b^a y con pasos suaves ysencillos por unos quince minu-
tos Cfígt^a 18). El fraterno de un canto del rancho de Chuneachi del
pueblo de Papajichi dice:

Limpia el agua.
Agua fresca
dulce y pura
cristalina está.
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Danza para UMPmzA de casa

Los rituales para limpieza de casas se pueden realizar en el contexto
de ceremonias a las que asiste vina amplia red de parentesco o en un
ritual sencillo en el que está únicamente el círculo de parentesco más
cercano. Con la casa y el patio perfectamente limpios y todo en orden,
la famüia sale de la casa. El casero, con la sonaja en la mano, en medio
y la familia a los lados de frente a la casa, danzan hacia el frente con
pasos ligeros y luego con pasos más rápidos el casero penetra a la ca
sa y arroja agua con la mano tomándola deuna jicara, en tantola fami
lia espera eifuera; danzan hacia atrás de frente y en círculo frente a la
casa.
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Danza al fruto del maíz

Este ritual también es realizado úniceunente porlafEimilia, pero puede
llevarse a cabo en ima ceremonia grande o en una sencilla. Cuando
participan las familias de las rancherías en una gran ceremonia está
frente al grupo de matachines. El ritual inicia a la media mañana con
laUegada delas familias al rancho; después de comer, los danzantes
bailanen el patio de la casa durante cuarenta minutos.

El ritual seUevó acabo enelrancho de Sorichique, de laranchería
de Recochi del pueblo de Samachique. El casero es worú owirúBine y
es qtiien lo dirige. El casero al frente, seguido por los danzantes de
matac^ ylas familias delaranchería, se dirigen alcampo decultivo
de m^. En línea de dos danzan porlos stircos de maíz. El casero con
sonajay cantogutural, los músicosal frenteen im extremo al ladodel
campo de cultivo con saltos y pasos ligeros (figxira 20). Danzan por
media hora yregresan al patio de lacasa, para después continuar to
mando tesgüino.
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Danza de la pizca del frijol

A este ritual acude la red de parentesco
invitados acomer Uegan desde la media manana; en tanto, el ^serowitauos a uuiiic s m'rrulo Que ha trazado ante una
en el natio del frente danza en un circuiu uuc «ot v. •ei pauo aci iici onnaia dando pequeños saltos hacia

S^rnS'^arJporLahorayluego se dirigeala derra de cul-
dvo^^do de la ran^ay'os —
níl^i^a '̂a'̂ y^m^^^ del frijol, tomando de vez en vez la be
bida sagrada, el tesgüino.
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Conclusiones

En las danzas rarámuri se expresa y transmite el conocimiento de sus
orígenes, de su ctoltivo y las creencias acerca del entorno. Son bailes
propiciatorios a Dios. Se realizan en el contexto de ceremonias y ri
tuales. Son circulares, paralelas y diametrales, a la Luna y el Sol, a la
Estrella de la mañana y a la Estrella que Ja sigue. Se escenifican en los
ranchos dispersos de las rancherías y en el centro ceremonial del
pueblo.
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Clasificación económica
MUNICIPAL Y

regionalización: una
PROPUESTA PARA CHIHUAHUA

Luis Enrique Gutiérrez Gasas

Resumen

En este ensayo se presenta una propuesta de clasificación de los mu
nicipios de Chihuahua con base en el modelo del potencial regional
de desarrollo (PRD), el cual define la capacidad de crecimiento de las
regiones. El sistema de clasificación considera variables de corte eco
nómico y socioeconómico, como infraestructura, localización, estruc
tura sectorial, aglomeración, pobreza, desigualdad y marginación. A
partir de esta propuesta se pueden definir contextos específicos por
municipio y se aporta información pertinente para la definición y apli
cación eficiente de políticas regionales.

Clasificación JEL: 018, 021, Rll, R58.
Palabras clave: desarrollo económico, potencial de desarrollo, desa
rrollo regional, política regional. Chihuahua.

Abstract

This essay proposes an economic classification system for the mtini-
cipalities of Chihuahua (México) based on the regional development
Potential model (RDP), which defines the growth capacity of the re-
gions. This classification system considers variables as infrastructu-
re, ^ocation, sectoral structure, agglomeration, poverty, inequality
nnd marginalization. As a result of this classification system it is pos-
8ible to identify specific regional contexts in order to apply regional
Policies efficiently.

JEL classification: 018, 021, Rll, R58.
Kejnvords: economic development, potential development, regional
development, regional pohcy. Chihuahua.
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1. La tipificación de las unidades territoriales como
PUNTO DE PARTIDA DE LA POLÍTICA REGIONAL

Uiia etapa analítica previaala definición de poüticas de desa
rrollo regional conlleva, por una parte, la caracterización so
cioeconómica de cada unidad territorial [UT)^ sujeta a inter

vención -en nuestro caso nos referimos a los municipios de Chihua
hua- y, por otra, la delimitación de regiones o subregiones a partir de
características comimes de territorios continuos o en función de obje
tivos específicos de la planeación regional. En el primer caso nos refe
rimos a ima fase de tipifícación de los municipios, lo que supone la uti
lización de un sistema de clasifícación de unidades terrítoríales (CUT)
que considera uno o varios indicadores de carácter económico y so
cioeconómico, de tal forma que las categorías resultantes permitan la
identificación de contextos o problemas concretos dentro de las dife
rentes UT que componen tma región. El segundo caso, al que deno
minaremos regíonalización, se refiere a la agrupación de los munici
pios en subregiones que expresen rasgos comunes y, en su caso, una
problemática relativamente homogénea que posibilite la aplicación
eficiente de la política regional.

El supuesto fundamental de la tipificación y la regíonalización es
que es posible -y además válido- identificar características generales
en cada unidad territorial a partir de un sistema de clasificación con
creto, y en la medida de lo posible delimitar subregiones con propósi
tos de planeación y definición de políticas públicas. Una UT, sea un
municipio, una región o una subregión, se puede clasificar a partir de
una única variable, o bien con base en métodos más complejos que
involucren más de un indicador. Sean cuales fueren los criterios de

caracterización y clasificación, lo importante es, en todo caso, que la
tipología previamente definida aporte la información suficiente para
definir y diferenciar contextos y permita aplicar eficazmente políticas
de desarrollo necesarias en espacios con desequilibrios territoriales,
como es el caso de Chihuahua.

Dentro de la economía regional, los criterios de tipificación y re-
gionalización son muy variados. Entre ellos podemos destacarlos sis
temas de clasificación que muestran diferentes perspectivas de la ac
tividad económica. Este puede ser el caso de la propuesta de Aydalot
[1985] en la que distingue regiones monoíactoriales, por composición o

* La unidad territorial se refiere a un espacio delimitado que para este trabajo pue
de tener la denominación de región, subregión o municipio.
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estructurales a partir de la composición sectorial de cada unidad terri
torial. En un esfuerzo por ofrecer una interpretación de las dinámicas
productiva y de empleo de cada región, Gamagni [1984] diferencia a
las regiones como de círculo virtuoso, de reconversión, de reestructura
ción, de abandono, de desindustrialización, de tradición industrial o de
crecimiento basado en uso de mano de obra intensiva. Friedmaim [1970],
por su parte, distingue distintos tipos de economías regionales a par
tir de la evolución y composición de su estructura económica y las de
nomina preindustrial, transicional, industrial y postindustrial.

También podemos mencionar el caso de Stohr [1972], quien a par
tir de los efectos de absorción y dispersión de las relaciones ínter e in-
trarregionales propone un sistema en el que se pueden identificar re
giones polo, de nuevas oportunidades, deprimidas y de lento desarrollo o
estancadas. Asimismo, Markusen [1987] indica que las regiones se
defHfien y diferencian imas de otras a partir de tres ejes: dinámica de
crecimiento, estructura de la propiedad y poder de mercado. Este mismo
autor expresa que al definir o "conceptualizar" a una región debemos
mostrar las tensiones entre la dinámica regional interna y su medio
ambiente extemo.

Una idea fundamental que nosotros rescatamps de las diferentes
propuestas de clasificaciónde unidades territoriales es que cada una
se justifica en tanto hace referencia a contextos específicos y, por en
de, permite la definición de una política distinta. En cuanto a la nece
sidad de aplicar una política diferenciada en función de cada contexto,
ya varios autores han elaborado una serie de interpretaciones respec
to a la eficiencia de la política regional. Stóhr [1972, p. 140] apunta:

La política de desarrollo regional comprende el conjunto de medidas
orientadas hacia la dirección del proceso de desarrollo espacial y del

cambio de modelos y disparidades espaciales a la luz de objetivos espe
cificados. En vista de los potenciales y problemas específicos de cada

uno de los tipos de regiones antes mencionados y de su interrelación
funcional especifica con el resto del sistema espacial, estas regiones re
querirán también de distintos conjtmtos de políticas.

Por su parte. Temple [1994] dice que en la aplicación de política regio
nal no hay espacio para enfoques únicos de política, y esta tendrá re
sultados positivos solo en la medida que sean dirigidas a los contex
tos en los que pueden asegurar su máxima eficacia.

En esta perspectiva reconocemos los sistemas de clasificación de
unidades territoriales [CUT] como necesarios para anticipar poHticas
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públicas y ninguno de ellos es descartable. Su pertinencia y utilidad
depende del enfoquey los objetivos del analistaregional. La premisa
delpresente ensayo es que los diferentes OUT son complementarios
y es imposible que alguno pueda abarcar siquiera la generalidad de
fenómenos y variables de la economía regional y menos aún revelar
la complejidad delproceso social de las regiones. Apartir de lo ante
rior, nuestro propósito es proponer im sistema de clasificación que
abarque, desde la perspectiva de potencial de desarrollo, elmayornú
mero de variables económicas y socioeconómicas, sin dejar de reco
nocer las limitacionespropias de todo ejercicio de este tipo y sin per
der de vista el objetivo de proporcionar la información más completa
posible para la definición de la política regional.

2. El potencial regional de desarrollo como base para
LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE

UNIDADES TERRITORIALES

En este ensayo se propone im sistema de clasificación de unidades te
rritoriales (OUT) basado en el enfoque del potencial regional de desa
rrollo (PRD) propuesto por Biehl (1986,1988,1999], Kolawski (2002] y
ampliado por Gutiérrez (2004, 2005] bajo el Modelo PRD. Como lo ex
ponen estos autores, el potencial de desarrollo se refiere, en términos
generales, a la capacidad de una región -o, en su caso, im municipio-
para crecer y elevar el nivel de vida de la población. El PRD considera
factores de potencialidad (infraestructura, localización, aglomeración
y estructura sectorial] que dotan a im territorio de condiciones de cre
cimiento, y factores limitantes (pobreza, desigualdad y marginación],
los cuales generan subóptimos e inefícíencías en la actividad económi
ca. La interacción de ambos tipos de factores y el peso de cada uno en
la economía de las UT nos proporciona suficiente información para
valorar la capacidad de respuesta de las regiones -y los municipios-
ante el cambio económico y conocer sus riesgos o grado de Vulnerabi
lidad. Las variables que dan como resultado los indicadores del po
tencial de desarrollo se circvmscriben en las precondiciones de creci
miento regional (Gutiérrez, 2006].

Bajo las premisas del Modelo PRD podemos caracterizar a las uni
dades territoriales según su potencisd de desarrollo y grado de vulne
rabilidad regional. La clasificación propuesta permite identificar el
contexto y problemática general de las unidades territoriales con base
en el impacto de los factores de potencialidad (FDP] y los tactores limi-
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tantes al desarrollo (FLD]. Las categorías de las regiones o munici
pios, según el sistema de clasificación propuesto, son las siguientes:
a] Regiones muy atrasadas y de alta vulnerabilidad (RAV].

Regiones de atraso y vulnerabilidad significativos (RVS].
Regiones de avance medio y vulnerabilidad medios (RVM].
Regiones desarrolladas y de baja vulnerabilidad (RDB].
Con cada categoría podemos distinguir diferentes niveles de po

tencial y vulnerabilidad a partir de la existencia y persistencia de fac
tores de potencisdidad y factores limitantes. Siguiendo esta lógica, las
RAV son aquellas que carecen de precondiciones de crecimiento o tie
nen ima dotación mínima de factores de potencialidad, en tanto sus
factores limitantes mantienen una presencia prácticamente absoluta
(ver gráfica 1].

Las RVS son regiones con una carencia todavía importante de
FDP, pero experimentan una menor presión de FLD. Las RVM tienen

Gráñca 1. dasiñcación de ¡as regiones
según el potencial regional de desarrollo.
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una dotación de FLD, aunque todavía insuficientes y mantie
nen tma presencia menor, pero importante de FLD. Por líltimo, las
RDB serían aquellas regiones bien equipadas o con una alta dotación
de FPD y una presencia mínima de FLD.

En el caso del estado de Chihuahua se aplicó este sistema de cla
sificación para caracterizar a los municipios. El método para el cálcu
lo del potencial de desarrollo y los resultados específicos se pueden
ver en Gutiérrez (2005). La clasificación municipal para el estado deri
vada del CUT propuesto se puede apreciar gráficamente en el mapa 1
y ver en detalle en la tabla 1.

Según se observa en el mapa, la gran mayoría de municipios clasi
ficados como RAV (un total de 25) se concentran básicamente en lo
que podríamos denominar cuadrante suroeste de la entidad. Cabe se
ñalar que en estos mumcipios predomina una estructura productiva
agropecuaria. Bajo el criterio del potencial de desarrollo se puede
identificar, por lo tanto, toda ima subregión con bajo potencial y im al
to grado de vulnerabilidad.

Por su parte, los municipios clasificados como RV8 (suman 32) se
ubican en el cuadrante noroeste y a lo largo de toda la franja este. Los
municipios tipo RVM (un total de 7) se encuentran dispersos, mien
tras que los tres más avanzados (RDB) son los de mayor concentra
ción poblacional y económica: Chihuahua, Juárez y Delicias.

3. El sistema de clasificación de unidades territoriales
ANTE OTROS INDICADORES

El sistema de clasificación de unidades territoriales propuesto en este
trabajo, y cuya base es el potencial regional de desarrollo, no única
mente refleja las condiciones o contexto específico de una región en
función de sus factores de potencialidad y sus factores limitantes. De
hecho, hay ima estrecha relación entre este GUTy otras variables, co
mo lo son el producto interno bruto, la productividad, el tamaño del
mercado y el desarrollo humano, las cuales también permiten contex-
tuaüzar o definir la situación económica de los municipios.

Para validar el sistema de clasificación expuesto en el apartado
anterior, compararemos los resultados del ejercicio respecto a las va
riables de corte económico y socioeconómico arriba mencionadas. En
este caso nos ayudaremos con una serie de gráficas para facüitar la
descripción de las asociaciones que pueden existir entre el CUT pro
puesto respecto a otros indicadores.
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Tabla 1. Clasificación de unidad territorial según potencial de desarrollo.
Chihuahua, 2000

... Clasificación
Municipio Municipio

Clasificación

deUT

Ahumada RVM Janos RVS

Aldama RVM Jiménez RVS

Allende RVS Juárez RDB

Aquilea Serdán RVS Julimes RVS

Ascensión RVS López RVS

Bachíniva RVS Madera RVS

Baileza RAV Maguarichi RAV

Batopilas RAV Manuel Benavldes RAV

Bcxioyna RVS Matachí RVS

Buenaventura RVS Matamoros RVS

Camargo RVS Meoqui RVM

Carichí RAV Morelos RAV

Casas Grandes RVS Morís RAV

Coronado RAV Namiquipa RVS

Coyame del Sotol RVS Nonoava RAV

La Cruz RVS Nuevo Casas Grandes RVM

Cuauhtémoc RVM Ocampo RAV

Cusihuiriachi RAV Ojinaga RVS

Chihuahua RDB Práxedis G. Guerrero RVS

Chínipas RAV Riva Palacio RAV

Delicias RDB Rosales RVS

Dr. Belisario Domínguez RAV Rosario RAV

Galeana RVS San Francisco de Borja RAV

Santa Isabel RVS San Feo. de Conchos RVS

Gómez Parías RVS San Francisco del Oro RVM

Gran Morelos RVS Santa Bárbara RVS

Guachochi RAV Satevó RAV

Guadalupe RVS Saucillo RVS

Guadalupe y Calvo RAV Temósachi RAV

Guazapares RAV El Tule RAV

Guerrero RVS Urique RAV

Hidalgo del Parral RVM Uruachi RAV

Huejotitán RAV Valle de Zaragoza RVS

Ignacio Zaragoza RVS

Fuente: Elaboración propia.
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Mapa í. Glasiñcación municipal según potencial de desarrollo y grado de
vulnerabilidad. Chihuahua, 2000

A

Tipificaciónde unidad terrítoriai municipai.

Muy atrasadas y de altavulnerabilidad (RAV).

Atrasoy vulnerabilidad significativos (RVS).

Avance y vulnerabilidad medios(RVM).

Desarrolladas y de bajavulnerabilidad (RDV).

Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo con la gráfica 2 se puede observar que los distintos
municipios, ya tipificados conforme al potencial de desarrollo, mues
tran un vínculo con el PIB municipal: a medida que un municipio tie
ne un PRD menor y por lo tanto es más vulnerable, también el PIB
decrece. En este caso, el nivel de producción de una economía refleja
cómo el grado de concentración del producto en un municipio influye
en la misma capacidad de crecimiento de las regiones.® Por otra parte,
dentro del mismo rubro de la concentración económica, podemos
explorar el vínculo que se da entre el tamaño del mercado y el sistema
de clasificación. La gráfica 3 nos ofrece vma imagen de la relación di
recta entre ambas variables. Para el caso del tamaño del mercado se

hizo uso de tm indicador que denominamos "masa de ingreso" como
referente de la demanda municipal o el poder de compra potencial.®

Gráfica 2. Sistema de clasificación de unidad territorial

y PIB municipal. Chihuahua, 2000
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2 Para el PIB municipal se utilizó el cálculo hecho por PNUD [2000).
^ La masa de ingreso es im indicador que se obtiene con base en los ingresos co

rrientes y el tamaño de la población reportados a nivel censal.
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Gráfíca 3. Sistema de clasiñcacíón de unidad territorial
y tamaño de mercado. Chihuahua, 2000
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Nota: Conforme al ejercicio de regresión, donde Merlog = Rl + BSPRD, R2 = 0.67,
DW= 2.06.

Gráñoa 4. Sistema de olasiñoación de unidad territorial
y productividad no agropecuaria. Chihuahua, 2000-2003

274

El rss] ilVMl H«B|

♦

♦

♦ ♦

♦ ♦ • ♦

4 X
»

i
♦♦

♦

♦ ♦ ♦
♦

a«o oao oso a40 aso oso oro uo oto «oo

IbtMiM niKral «hnnoll»

Fuente: Elaboración propia.

Nota: conforme ai ejercicio de regresión, donde Prod = fil + C>2PRD, R2 = 0.41,
DW= 2.03.

Chihuahua hoy. 2007

Clasificación económica municipal y regionauzación: una propuesta...

Asimismo, la productividad conjimta de los sectores manufactu
reros, de comercio y servicios también muestra una asociación con el
potencial de desarrollo y, por ende, con el sistema de clasificación
propuesto. Los municipios identificados como RAV y RVS se ubican
en la zona de baja productividad, respecto a los otros catalogados co
mo RVM y RDB. La gráfica 4 da cuenta de esta relación directa. Por
último, el GUT que presentamos también se relaciona con el nivel de
vida de la población. En este caso se utilizó el índice de desarrollo hu
mano, el cual considera las dimensiones de educación, salud e ingre
so para medir el nivel de desarrollo de la población. La gráfica 5 nos
permite apreciar el vínculo directo entre el PRD y el nivel de desarro
llo humano.

El hecho de que al contrastar otras variables susceptibles de ser
utilizadas como base de clasificación de unidades territoriales -cuyo
cálculo se hace a partir de fuentes distintas a las que utUizamos para
obtener PRD- con el sistema de clasificación basado en el potencial
regional de desarrollo resulte en ima asociación directa -y por lo tan
to en la definición de escenarios simüares respecto a las condiciones

Gráñca 5. Sistema de clasifícación de unidad territorial
y desarrollo humano. Chihuahua, 2000
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Nota: Conforme al ejercicio de regresión, donde IDH = Rl + R2PRD, R2 = 0.66,
DW= 1.93.
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económicas de los municipios de Chihuahua—, conlleva a darle una
mayor validez al Modelo PRDy a la propuesta de clasificación resul
tante como instrumento de análisis regional alterno a otros métodos
ya probados y útil para la definiciónde la política regional.

4. Conclusiones

El Modelo PRD se propone como ima opción para medir el potencial
de desarrollo de las regiones y el grado de vulnerabilidad regional. A
partir de este modelo se sugiere tm sistema de clasificación regional
que permita identificar la situación de cada región o municipio con
base en diferentes variables de corte económico, socioeconómico y
territorial. El resultado es un GUT con cuatro categorías que definen
contextos específicos y permiten la caracterización municipal y, en su
caso, la construcción de regiones. En el caso del estado de Chihua
hua, el ejercicio permitió ambas cosas. Los municipios fueron identi
ficados a partir de su potencial de desarrollo y fue posible distinguir
subregiones en el estado con ima problemática y situación relativa
mente similar.

Podemos decir que tanto el Modelo PRD como el sistema de clasi
ficación derivado de este son instrumentos de análisis válidos para la
definición de la política regional. Primero, nos permite diferenciar
contextos o problemáticas regionales al considerar distintos grados
de potencial de desarrollo o vulnerabilidad. En este caso se propusie
ron cuatro categorías regionales a partir de la relación FDPo^FLD. Las
regiones pueden clasificarse desde muy atrasadas y de alta vulnera
bilidad, hasta desarrolladas y de baja vulnerabilidad. Segtmdo, esta ti
pología es el punto de partida para la definición de una política re
gional apropiada a cada caso, en el entendido que esta debe imple-
mentarse de manera diferenciada según cada contexto específico. Y
tercero, el Modelo PRD y el sistema de clasificación deben considera
se como complementarios a otros instrumentos de análisis regional
que abordan el tema territorial desde otras ópticas y a partir de dife
rentes métodos.

Finalmente, la propuesta que hicimos en este ensayo parte de la
premisa de que las regiones pueden ser intervenidas y el desarrollo
impulsado a partir de políticas regionales. Gomo dice Boisier (1999],
"el desarrollo territorial es un proceso social de alta complejidad pero
perfectamente inteligible, y en consecuencia perfectamente posible
de ser intervenido para provocarlo o acelerarlo". En el caso de Ghi-
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huahua, en el que se aprecian contrastes importantes en el potencial
de desarrollo y se observa una gran cantidad de municipios que lle
gan a conformar una subregión con alta vulnerabilidad, las políticas
de desarrollo habrán de desempeñar tm papel importante para supe-
r£ir este escenario.
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Dialéctica del
abstencionismo: riqueza
MATERIAL Y MARGINACIÓN

SOCIAL EN Chihuahua

Carlos Murillo González

Introducción

Chihuahua es una de las entidades más abstencionistas de
Jdéxico. En un estado donde se concentra el 75% de la pobla
ción en municipios predominantemente urbanos, sobre todo

en ciudades como Juárez y Chihuahua, se registran desde mediados
de la década pasada resultados menores al 60% de participación elec
toral, mientras al inicio de la presente, los niveles de participación son
menores al 50%.

El estado tiene un PIE per cápita superior a la media nacional, pe
ro su cobertura y terminación escolar en primaria y secundaria es de
las más bajas del país. Este contraste restdta fundamental para la
comprensión del fenómeno del abstencionismo en Chihuahua, pues
por una parte hay un goce de mayor ingreso económico, pero por otro
lado existe tm rezago educativo significativo. Estos factores indican
un desequilibrio social que impacta negativamente, además de otros
aspectos, la participación democrática y electoral.

Dentro de los factores que potencian el actual abstencionismo
hay que agregar que la inequitativa repartición de la riqueza no solo
se da dentro de la perspectiva de clase social sino también en la de
género y étnica, en el desigual desarrollo socioeconómico por regio
nes, en la migración y movilidad social hacia la entidad dentro del es
tado y hacia los Estados Unidos, en la influencia política y cultural de
este lóltimo país, en tma agitada tradición histórica de luchas sociales
y electorales desde el siglo xix y actualmente en la alternancia en el
poder, principalmente del PRI y PAN, desde la década del ochenta, con
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la aparición de la "guerra sucia electoral" y los pobres resultados de
gobierno traducidos en políticas públicas.

La apertura democrática electoral reciente, combinada con cierta
estabilidad económica en las principales ciudades, contrasta con una
agenda social sin resolver, donde se incluyen, principalmente, la inse
guridad pública convertida en violencia -feminicidios, homicidios,
narcoejecuciones-, pero también en el gran rezago en materia de
asistencia médica, escolar y de justicia hacia grupos vulnerables, so
bre todo de mujeres e indígenas en regiones como la sierra Tarahu-
mara.

La dialéctica del abstencionismo se analiza desde la teoría de la
despolitización social, que atraviesa las condiciones tradicionales de
clase y estrato para concentrarse en estudios más ampUos de los fe
nómenos o actores que intervienen en la indiferencia generalizada
hacia el ámbito público y político que persiste en este estado. Así se
explica cómo la existencia de una amplia apatía política hacia la parti
cipación pública, junto con la enajenación económica en fenómenos
contradictorios como el consumismo y la pobreza, una cultura basa
da en el culto al progreso individual (materialismo individualista) y
una percepción negativa de la política en grandes grupos poblaciona-
les, están conectados y son parte del fenómeno abstencionista y có
mo desde el Estado y el sistema económico neoliberal se potencian
estos valores, cuando la democracia se reduce a la representatividad
electoral.

Indicadores electorales

Para comprobar el estado del abstencionismo en el estado de Chihua
hua era necesario conocer su nivel de participación electoral. Para
empezar, se da un repaso a la historia en el estado y se abre una breve
referencia de las elecciones en el \iltimo cuarto del siglo xx, para luego
pasar a sinalizar las elecciones a nivel regional en el periodo de 1995
al 2006.

La historia de las elecciones en el estado se remonta hasta la épo
ca de la Independencia, en la que en la reciente nación mexicana, co
mo país libre, se realizaban estas de manera periódica, pero en forma
selectiva y poco abierta,- es decir, no toda la población, para el caso de
Chihuahua como para el resto de México, estaba "invitada" a partici
par,- el proceso quedaba restringido a determinados grupos con cier
tas características (Vargas, 2000, p. 81):

280 Chihuahua hoy. 2007

Dialéctica del abstencionismo: riqueza material y marginación soc...

Durante cuatro décadas, desde que se fundó el Estado, hasta el año

1857, la sociedad estaba marginada "legalmente" de la acción electoral.
La selección de diputados, de presidentes y de gobernadores la realiza
ban con pequeñas élites de "ciudadanos distinguidos" a los que la ley da
ba cabida a través de las Juntas Electorales. Estos ciudadanos eran los

influyentes de cada municipalidad o Cantón. En la Constitución de 1848
se establecieron algunos avances y atmque tímidamente, se otorgó el vo

to directo a todos los ciudadanos en las elecciones seccionales, aunque

la acción electoral para elegir gobernador, a los diputados y a los presi

dentes municipales siguió en manos de las Juntas Electorales.

A partir de esa fecha se abre un poco más la naciente participación
electoral en Chihuahua y así continuó hasta verse interrumpida por la
Revolución a raíz, precisamente, del fraude electoral de 1910. Según
Jesús Vargas Valdez (2000, pp. 83-84), hay poca información que
ofrezca datos duros sobre la participación electoral en esos tiempos,
pero logra rescatar algunos que dan tma idea de la vida electoral de
entonces:

En las elecciones locales de junio de 1857 (...) votaron 18,100 ciudada

nos en el estado. Si consideramos que de estos, el 50% reunia los requi

sitos para votar, esto nos indica que de 40,000 ciudadanos votaron en las
elecciones para gobernador, poco más del 40% [... el] 3 de mayo de 1861,
tuvieron lugar las elecciones para elegir gobernador constitucional. En
total acudieron a las urnas 20,560, considerando los mismos datos de

población de cuatro años antes, acudieron a votar más o menos el 50%
de todos los ciudadanos que reunían los requisitos de edad y estado ci

vil, es decir, los que eran del sexo masculino, que eran casados y tenían
18 años, o que eran solteros y tenían 25 años.

Los años posteriores a los eventos revolucionarios se caracterizan
por la ausencia de elecciones. La entidad se pacifica y estabiliza a par
tir de la década de los veinte, y reinician las elecciones periódicas, pe
ro todavía con muchos problemas de fraudes electorales y levanta
mientos armados, aunque estos últimos cada vez más esporádicos y
menos prolongados.

Durante el periodo posrevolucionario tampoco es posible encon
trar estadística electoral del estado. No es sino hasta casi al final del
siglo cuando se pueden apreciar resultados oficiales, aunque no to
dos (ver cuadro 1).^
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Cuadro 1. Participación electoral
en el estado de Chihuahua de 1974 a 1994

Año electoral Tipo de elección Participación (%)
1974 Gobernador 41.0

1977 Intermedia estatal 46.3

1979 Intermedia federal 40.3

1980 Gobernador 40.3

1982 Presidencial federal 55.0

1983 Intermedia estatal 44.7

1985 Intermedia federal 38.7

1986 Gobernador 51.9

1988 Presidencial federal 40.3

1989 Intermedia estatal 30.9

1991 Intermedia federal 65.9

1992 Gobernador 59.6

1994 Presidencial federal 76.0

De acuerdo con el cuadro 1, en trece elecciones de las cuales se
pudieron tomar datos sobre la participación electoral en Chihuahua,
hay im rango de 45.1% de diferencia entre el resultado más bajo, de
un 30.9% de la elección intermedia estatal de 1989, al resultado más
alto en la presidencial federal de 1994 que es de un 76%, con un pro
medio de participación de 48.52% en las trece elecciones. Si enleiza-
mos estos resultados con los del siglo xrx, se constata que no hay dife
rencia en el promedio de participación de un siglo para otro y que esta
es de menos de la mitad de la población registrada para votar.

Es importante destacar que durante este largo periodo de series
electorales que integran los siglos xrx y xx, está plagado de historias
de fraudes, persecuciones, levantamientos armados y asesinatos po
líticos (Vargas, 2000) negociaciones e imposiciones de y desde las cla
ses dirigentes (González Herrera, 2002) y por la larga estancia del Par
tido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder durante siete déca
das, con sus prácticas políticas antidemocráticas y manipulación de
los resultados electorales (Aziz, 1994 y 1996; Ramos Oranday, 1985),
como se hace evidente en los últimos tres resultados del cuadro 1

que, curiosamente, resultan ser los más altos en la historia del esta
do, rompiendo aparentemente con eUo xma tendencia de siglo y me
dio de baja participación electoral, y por iónica vez un periodo de alta
participación electoral.

Información obtenida de Víctor Quintana (1994), salvo la elección de 1994, sacada
de los resultados definitivos de IFE.
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No es sino hasta la aparición del ciudadanizado Instituto Federal
Electoral (IFE) en 1994, cuando se puede tener acceso a im padrón
electoral más confiable.® A partir de este momento, y sin restar impor
tancia a la tendencia electoral de Chihuahua, sino más bien eslabo
nándose con la historia de los resultados hasta ahora presentados, se
enfatiza, sobre todo, los últimos once años (1995-2006).

Desde la fundación del IFE en 1994, en el estado se han celebrado
hasta el 2006 nueve elecciones: cinco federales y cuatro estatales,- pa
ra esta investigación se descartó solamente la elección presidencial
federal de 1994 por razones de estrategia comparativa, pues se toma
ron solo elecciones por pares; es decir, se compararon las elecciones
más recientes por tipo de elección; por lo tanto, agregar la de 1994 su
pondría también aumentar el número de elecciones en el tiempo, pe
ro con las inconsistencias de las bases de datos y resultados electora
les anteriores al IFE.

De acuerdo con la lógica anterior, en la gráfica 1® aparecen los re
sultados de las elecciones de 1995 al 2006 para Chihuahua.

Como se puede apreciar en la gráfica 1, hay dos momentos en los
que se divide la participación electoral chihuahuense: en las primeras
cuatro elecciones se marcan porcentajes superiores de participación
que en las cuatro restantes; es decir, se vota más al finalizar la década
pasada que en las primeras elecciones de este siglo. Tanto cronológi
camente como por tipo de elección hay un marcado descenso en las
cuatro elecciones más recientes, aunque sus antecesoras registran
de por sí una baja participación.

La caída estrepitosa de los porcentajes marca una ruptura entre
las cuatro últimas elecciones del siglo xx con las cuatro primeras del
XXI. Mientras en el primer grupo se distingue un rango no mayor de
seis puntos porcentuales, en el segundo la diferencia alcanza un ran
go de 14 puntos. De igual forma, las diferencias comparativas por tipo
de elección, en todos los casos los rangos están entre diez y veinte
puntos porcentuales.

^ El hecho de tomar la fundación del IFE como pimto de coyuntura obedece sobre
todo a la facilidad de tener acceso a las bases de datos y estadísticas electorales.
Aun con el desprestigio actual del instituto, por tratarse del estudio sobre absten
cionismo, que tiene que ver más con una cuestión de información estadística ge
neral anónima y no de las preferencias por un partido o coalición de partidos,
además del aparente poco interés que el tema despierta todavía, se considera que
la información es válida para esta investigación.

® Resultados de la gráfica 1, asi como de los cuadros 2 y 3 fueron tomados de las
páginas electrónicas del IFE e lEE de Chihuahua, revisadas por última vez el 2 de
diciembre de 2006.
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Gráfíca 1. Participación electoral en Chihuahua de 1995 a 2006
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Claves año electoral:

1. Elección intermedia estatal de 1995: 60.5%.

2. Elección intermedia federal de 1997: 54.6%.

3. Elección para gobernador de 1998: 57.0%.
4. Elección presidencial federal del 2000: 58.2%.
5. Elección intermedia estatal del 2001: 43.1%.

6. Elección intermedia federal del 2003: 34.8%.

7. Elección para gobernador del 2004: 44.2%.
8. Elección presidencial federal del 2006: 48.3%.

En general, se aprecia el arraigo de una baja participación que
tiende a mantenerse y aumentar. Esto señala xma situación de bajo in
terés en la vida política del país y la entidad. De hecho, durante todo el
siglo XX los esmdios sobre procesos electorales en Chihuahua indi
can que, salvo excepciones [Aziz, 1990 y 1992), la participación chi-
huahuense ha sido más bien discreta.^

^ Algunos de los principales especialistas de la política regional [Aziz, Lau, Orozco
y Quintana) refieren a Chihuahua como un estado políticamente crítico y comba
tivo, pero en materia electoral poco participativo (ver bibliografía).
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La importancia de los datos electorales más recientes confirma la
presencia de una cultura abstencionista, al identifícar a la apatía elec
toral como un fenómeno permanente y no esporádico. Lo interesante
es que este hábito abstencionista no solo es tradicional, sino que va
en aumento. En esta etapa de la vida del país considerada como de
"transición a la democracia" o de "alternancia política", la ubicación de
Chihuahua, con todo y su legado de luchas democráticas y justicia so
cial, Uamala atención que figure dentro del mapa electoral del país co
mo uno de los estados menos participativos.

El estado chihuahuense no es ajeno a las circunstancias de orden
nacional; en el cuadro 2 se hace un comparativo en este contexto de
las entidades con la menor participación electoral en las últimas elec
ciones federales.

El cuadro 2 es un comparativo nacional de las liltimas cuatro elec
ciones federales donde aparecen los estados con la menor participa
ción electoral (o más abstencionistas), además de la media nacional y
el estado con la mayor participación. Varias cosas destacan: la prime
ra y más importante es la caída de la participación nacional en gene-

Cuadro 2. Estados con la menor participación electoral federal
(1997-2006)

P 1F1997 % P PF20ÜÜ % P IF2003 % P PF2ÜÜ6 %

00 57.7 00 64.0 00 41.7 00 58.6

Nacional Nacional Nacional Nacional

82 35.8 32 52.2 32 31.3 32 46.8

CJhiapas Chiapas Baja
California

Guerrero

34 45.2 34 54.2 31 31.8 31 47.0

Ctoahuila Guerrero Chiapas Baja
California

30 48.6 30 57.6 30 33.2 30 48.8

Guerrero Baja
California

Coahuüa Chihuahua

29 48.6 29 58.0 29 33.3 29 49.1

Quintana Roo Durango Guerrero Chiapas
28 50.4 28 58.2 28 33.4 28 50.6

Haxcala Chihuahua Tlaxcala Michoacán

20 54.6 27 58.6 25 34.8 27 52.8

Chihuahua Goahuila Chihuahua Zacatecas

04 68.6 04 72.0 01 62.1 01 68.2

Querétaro Yucatán Campeche Tabasco

Claves:
P: Posición de participación.
IF4997: Elección intermedia federal de 4997.
PF2000: Elección presidencial federal del 2000.
IF2003: Elección intermedia federal del 2003.
PF2006: Elección presidencial federal del 2006.
%: Porcentaje de la participación electoral del estado.
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ral. Tanto en elecciones del mismo tipo, como en elecciones en el
tiempo, todos los porcentajes registran una tendencia a la baja. Otra
cuestión es la repetición de la mayoría de los estados en la lista de los
más abstencionistas, en donde sobresalen Chiapas y Guerrero como
los más constantes, pues aparecen siempre dentro de las últimas cua
tro posiciones. También se destaca la disminución de la participación
según el tipo de elección: se vota más en las presidenciales que en las
intermedias. Una última observación es que no hay diferencia sustan
cial entre el tipo de entidades abstencionistas: tanto son del norte co
mo del sur y tanto hay estados pobres como ricos.

En cuanto al desempeño estatal, se distinguen claramente dos co
sas: la caída de la participación de Chihuahua en elecciones del mis
mo tipo y la constante de ubicarse en el rango de los estados más abs
tencionistas del país al ir disminuyendo su participación en cada nue
va lección. Es evidente que los índices en Chihuahua marcan un
desaire por las elecciones.

Conforme pasa el tiempo, el arraigo del abstencionismo aleja al
estado de la media nacional de manera cada vez más amplia: si en la
elección de 1997 solo había una diferencia de tres puntos porcentua
les con respecto a la media y casi de veinte con respecto al estado más
abstencionista (en este caso Chiapas], para las del 2000, 2003 y 2006,
la discrepancia con respecto a la media aumenta (5.8, 6.9 y 9.8%, res
pectivamente] y disminuye con relación al más abstencionista: para
el 2000 es del 6%, para el 2003 de 3.5%y para el 2006 de 2%. De igual
manera la distancia con los estados más participativos se dispara en
el tiempo: la elección intermedia estatal de 1997 y la presidencial fe
deral del 2000 registran tma diferencia de 14% y 13.8%, respectiva
mente con relación al estado más participativo, mientras sus homóni
mas del 2003 y 2006 alcanzan 27.3% y 19.4%, respectivamente con
respecto al estado más participativo.

En cuanto a las elecciones estatales a nivel federal, varían de
acuerdo con los calendarios de cada estado; esto impide realizar com
paraciones nacionales; sin embargo, los resultados de las elecciones
federales nos dan una idea del comportamiento electoral del peiís.
Como era necesario conocer también el contexto electoral estatal, se
optó por hacer un comparativo hacia dentro del estado, de los munici
pios más grandes y con base en los resultados de las tóltimas eleccio
nes estatales celebradas® (ver cuadro 3].

® Debido a las diferentes metodologías utilizadas por el IFE, IBE Chihuahua y otras
instituciones, para recabar resultados de cada elección estatal o federal y a la de
ficiencia de las bases de datos para medir la participación electoral por munici-
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Considerando las condiciones demográficas sobre distribución
del estado (Chihuahua tiene unadensidad poblacional de13 habitan
tes por kilómetro cuadrado] se seleccionaron aquellos mumcipios
con población mayor de 100 mil habitantes (Cuauhtémoc, Chihuahua,
Delicias, Hidalgo del Parral y Juárez], más un conjunto de 24 mumci
pios que comprenden la sierra Tarahumara, una zona caracterizada
por su baja densidad poblacional, ruralidad y alta marginalidad, su-
msindo una población de más de 300,000 habitantes, a manera de
contraparte de los otrosmunicipios densamente poblados, urbaniza
dosy conbaja o media marginalidad. Ensuma, el85% dela población
en el estado vive en estos municipios.

El cuadro 3 permite visualizar el comportamiento electoralhacia
dentro del estado. Los porcentajes marcados en negritas indican el
municipio con la participaciónmás baja. Siguiendo esta distinción, lo
primero que salta a la vista es que el municipio de Juárez se mantiene
como el más abstencionista en tres de las cuatro elecciones, además
de ser las más recientes. Llama la atención también que los 24 mum
cipios de la sierra Tarahumara sean los únicos que mantienen un por
centaje de votación estable y por encima de la media. Paradójicamen
te, el municipio más poblado y rico (Juárez] es el más abstencionista,
mientras la región más marginada, donde viven 4 habitantes por kiló
metro cuadrado (la Tarahumara] no solo mantiene sus índices de par
ticipación, sino se despega de la media por más de diez puntos en las
illtimas dos elecciones.

Cuadro 3. Participación electoral estatal
en municipios seleccionados

Municipio 1E1995 G1998 1E2G01 G2004

Cuauhtémoc 51.7 56.3 48.7 42.1

Chihuahua 60.3 54.6 43.4 49.4

Delicias 59.0 60.3 43.6 43.2

H. del Parral 62.2 58.3 48.8 50.7

Juárez 56.3 52.8 35.9 36.5

Sierra Tarahumara 55.7 57.3 57.2 57.4

Estatal 60.5 57.0 43.1 44.2

Claves:
IE1995: Elección intermedia estatal de 1995.
G1998: Elección para gobernador de 1998.
IE2001: Elección intermedia estatal del 2001.
G2004: Elección para gobernador del 2004.

pios en elecciones federales, se utilizaron para esta investigación, únicamente
elecciones estatales.
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En general, elpromedio de participación estatales bajo y tiende a
la baja, tanto en la elección para gobernador como en la intermedia.
Losmimicipios más pamcipativos difícilmente superan el 60% de par
ticipación, y soloen tres ocasiones (Chihuahua y Parralen 1995 y De
licias en 1998). Asimismo, las diferencias por tipo de elección son
contundentes: 17.4%menos de la intermedia de 1995 a la del 2001 y
12.8%menos de la de gobernador de 1998 con su homóloga del 2004.
Pese a que en las elecciones para gobernador se vota más, los resulta
dos demuestran que la tendencia de la participación, cronológica
mente hablando, es baja.

Aimque la información derivada de las elecciones estatales solo
indica una visión parcial del abstencionismo en los municipios de
Chihuahua, nos permite tener ima idea clara, junto con los resultados
federales, de la tendencia de la participación electoral, independiente
mente de los posibles movimientos participativos o abstencionistas
por mumcipio 6

Indicadores socioeconómicos

De acuerdo con el 11 Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI,
el estado de Chihuahua cuenta con una población de 3 millones 241
mil 444 habitantes, con im perfil predominantemente urbano, pues el
75% de la población vive en ciudades de más de 100 mil habitantes, de
los cuales el 63.9% lo hace en Ciudad Juárez y Chihuahua (40.5% y
23.4%, respectivamente).

Según el mismo conteo, el estado ha mejorado prácticamente en
todos los indicadores de bienestar social: mayor cobertura de los ser
vicios públicos, especialmente en los médicos y de educación básica.
Incluso, la población indígena reporta im crecimiento importante, al
registrar 93 mil 709 hablantes de lengua indígena, donde sobresale el
rarámuri con 72 mil 461 hablantes, con im promedio de fectmdidad
mayor a la media estatal^ y de las pocas etnias de México que aumen
tan su población.®

® Los resultados electorales indican que en las presidenciales se vota más que en
cualquier otra elección y que las intermedias federales son las menos concurri
das de votantes, aunque no nos indican cuál es el municipio más abstencionista o
participativo.

^ Las cifras varían entre 2.8 de hijos nacidos vivos indígenas contra 2.5 de hijos na
cidos vivos estatal [Fernández Ham, 2006, p. 81] y 3.1 de hijos nacidos indígenas
contra 2.5 de hijos nacidos vivos estatal [INEGI, 2006, "11 conteo rápido 2005").

® El promedio nacional de fecundidad indígena es de 2.2 [Fernández, 2006, p. 81).
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También se ha experimentado en general un aumento de bienes
electrodomésticos, de los que resulta relevante señalar el incremento
de viviendas que disponen de computadora, que pasó de 9.9% en el
2000, a 22.5% en el 2005. Asimismo, hay im crecimiento y mejora
miento de los servicios públicos en viviendas.® La tasa de desocupa
ción es muy baja (1.3%); Chihuahua es la quinta entidad a nivel nacio
nal con la menor tasa de desocupación, jimto con Hidalgo y Nayarit,
según las fuentes más recientes al 2004.''°

El producto interno bruto per cápita, según fuentes del 2003, es
de 81 mil 771 pesos (11 mil 868 dólares), muy por arriba de la media
nacional que es 66 mil 128 pesos (9 mñ 598 dólares)'' y con el 92.3%
de su población mayor de 12 años ocupada como trabajador(a) asa-
lariado(a) 69%,o trabajador(a) por su cuenta (23.3%).'® En cuanto al ín
dice de desarrollo humano (IDH), junto con el de esperanza de vida y
la educación. Chihuahua registra índices altos, con excepción del pro
ducto interno bruto (PIB) per cápita, que tiene un índice medio; en to
dos los casos los registros del estado son superiores a la media nacio
nal.'®

Sin embargo, estos indicadores señalan mejorías de una realidad
todavía lejana de ser satisfactoria. En el rubro del derecho a la salud,
un millón 165 mü 736 chihuahuenses, que representan el 36% de la
población total del estado, o uno de cada tres chihuahuenses, lo care
cen, siendo la región de la sierra Tarahumara la más desprotegida,
con un 70.7% de su población sin derecho a la salud, prácticamente el
doble que el promedio estatal.'*

Con relación a la remuneración económica, el 47.8% de la pobla
ción ocupada en el estado recibe entre 1 y 3 salarios mínimos al mes
(SMM) y solo el 4.1% obtiene ingresos de más de 10 SMM.'® Irónica
mente, Chihuahua es la entidad con la menor tasa de desocupados
con educación media o superior a nivel nacional, y aun así, una de
cuatro personas con estas características educativas no encuentran
empleo en la entidad (24%).'®

9 www.inegi.gob.mx/conteorapido2005.
10 www.inegi.gob.mx/chihuahua/informacionestadistica.

Panorama educativo de México..., p. 86.
12 www.inegi.gob.mx/chihuahua/informacionestadistica.

Panorama educativo de México..., p. 92. Hay que tomar en cuenta que estos indica
dores se componen de acuerdo con parámetros globales del Programa de Nacio
nes Unidas para el Desarrollo [PNUD), por lo que existen diferencias con otras
fuentes oficiales.

14 www.inegi.gob.mx/conteorapido2005.

15 www.inegi.gob.mx/chihuahua/informacionestadistica.
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En cuanto a los servicios educativos, en materia de cobertura es
colar Chihuahua es el segundo estado con la cobertura más baja del
nivel preescolar de las 32 entidades federativas con el 52.8%, mien
tras en primariaes del 93.3%, la coberturamás bajaa nivelnacional, y
en secimdaria del 67.9%, la quinta menor. En deserción escolar. Chi
huahua es junto/con Oaxaca la sexta entidad federativa con la mayor
deserción escolar en primaria al registrar im 2.2% y en secimdaria lle
ga al 8.2%.^^ El nivel de analfabetismo en el estado alrymza el 5.5%,
siendo la región serrana la de mayor índice con un 20.9%.^®

En materia de segundad y orden público, los indicadores arrojan
cifras rojas altas. En cuestión de homicidios. Chihuahua es hacia el
2004 el quinto lugar nacioned en homicidios brutos con un total de
369 (1.14 homicidios por cada 10 mil habitantes), tan solo superado
por el DF (632 homicidios o 0.11 por cada 10 imlhabitantes). Estado
de México (537 o0.06 homicidios por cada 10 mil habitantesi Jalisco
(452 o 0.15 homicidios por cada 10 mil habitantes) y Michoacán (387 o
0.98 homicidios por cada 10 mü habitantes),estados con población
significativamente mayor a la del estado. Pero como se puede notar, y
de acuerdo con el tas£imiento, Chihu£ihua tiene la meiyor incidencia
de homicidios a nivel nacional por cada 10 mil habitantes.

Hacia dentro del estado es en la sierra Tarahumara, junto con
Ciudad Juárez, las zonas donde se registran el mayor número de ase
sinatos, muchos de ellos relacionados con ajustes de cuentas del n£u?-
cotráfico, lo que coloca a sus respectivos municipios con los indica
dores de homicidio más altos.®® Cabe señalar también que en Juárez
aparece, desde principios de la década pasada, un alto índice de muje
res asesinadas, que según datos de organizaciones no gubernamen
tales, de 1993 a 2005 suman hasta 433 feminicidios, 379 reconocidos
oficialmente.®^ Aunque en la actualidad no figure la ciudad ni el esta
do como uno de los más feminicidas del país, el fenómeno persiste en
Juárez y se extiende hacia la capital y varios municipios serranos.®®

En la cuestión de los suicidios, para 2004 Chihuahua registra 192
casos y ocupa el tercer lugar nacional, tan solo superado por Veracruz
(324) y Jalisco (316). Esto significa aproximadamente un suicidio por

ídem.

" Panorama educativo de México..., pp. 277, 362.
•18 •vvww.megi.gob/conteorapido2005.
19 www.conapo.gob.mx.

Cámara de Diputados: "Violencia femenina en Chihuahua...", mapa 3.
Ibídem, p. 165.

Ibídem, mapa 2.
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cada 16 mil 500 habitantes. Es en Ciudad Juárez donde se registra el
mayor número de decesos por esta causa a nivel estatal. Tanto en ho
micidios como suicidios, el estado figura entre los 5 o 10 estados con
los mayores índices a nivel nacional,®® reafirmando no solo la existen
cia de un fenómeno antisocial destructivo y anómico, sino también fa
llas en el sistema de procuración de justicia, de seguridad y salud pú
blica, de dos de muchos más ejemplos de violencia social que se sabe
de su existencia, como la violencia intrafamiliar u otros delitos del
fuero común y familiar, pero cuya información no está disponible to
davía para consulta, que en conjunto constituyen una cultura con alto
grado de enajenación.

En cuanto a las condiciones sociales por sector de población (gé
nero y étnica), son las dos poblaciones del estado menos favorecidas.
Es decir, haciendo un corte más fino a través de estos factores, los ín
dices aumentan: en cuestión de ingresos, para el año 2004 solo el
31.9% de las mujeres del estado gana más de dos SMM (menos de la
tercera parte de la población femenina), y de ellas solo el 1.1 gana más
de diez SMM.®'̂ Si lo enfocamos desde la sierra, es el 15.4% de la po
blación de los municipios con presencia indigena que gana más de
dos SMM, alrededor de una sexta parte de la población y la mitad del
promedio estatal. Si unimos la condición de género con la étnica, la
población sin ingresos llega al 41.7% de las mujeres indígenas de Chi
huahua.®® En cuestión de educación, el analfabetismo es del 47.9% en
la población indígena del estado;®® y si se trata de la sierra Tarahuma
ra, precisamente en los municipios con población predominantemen
te indígena, alcanza el 53.5%.®^ En la entidad, uno de cada cuatro ho
gares cuenta con jefatura femenina (23%, y en la sierra 17.2%®®) y la
población indígena tiene presencia significativa tanto en la sierra co
mo en las ciudades de Juárez y Chihuahua.®®

Los indicadores antes descritos muestran el contraste de la reali

dad socioeconómica del estado, que si bien en el contexto nacional re-

23 www.conapo.gob.mx.
24 www.inegi.gob.inx/est/contenídos.

83 Patricia Fernández Ham; Indicadores con perspectiva de género para los pueblos in
dígenas, p. 136.

Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas, p. 197.

ídem.
28 vvww.conapo.gob.mx/Chihuahua.

82 Existen, además, otros grupos vulnerables que también son parte de la exclusión
socieil, como las personas de la tercera edad, las y los jóvenes, las personas con
incapacidad, las minorías religiosas o los homosexuales, cuyos indicadores de
bienestar social o están incompletos o no existen.
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sulta uno de los mejor colocados económicamente hablando -debido
a su mayor número de maquüas, que lo convierte en el mayor genera
dor de empleos de la misma-®" presenta im alto rezago social.

En materia de cultura y recreación, con base en datos del INEGI,
en la entidad hay una biblioteca por cada 20 mil 646 habitantes; ha
ciendo im estimado de los usuarios atendidos hacia el 2005, es de 20
mil 971. Así que hay un promedio de 0.64% de la población que son
usuarios de las 157 bibliotecas públicas del estado, una afluencia muy
baja [menos de tm habitante por biblioteca]. En cuanto a la asistencia
a espectáculos públicos, se ha reducido de 252 mil 239 asistentes en
el 2003 a 199 mil 740 en el 2004; los teatrales y musicales son los más
preferidos;®^ en total, apenas representan al 12.9% de la población to
tal del estado.

Una illtima observación, que tiene que ver con la educación, pero
que repercute finalmente en el nivel cultural, es el gusto por la lectu
ra. Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (IN-
EE], Chihuahua ocupa el último lugar nacional en este rubro en el
rango de estudiantes de sectmdaria, con el 28%;®® una mala noticia,
porque el gusto por la lectura de los estudiantes de primaria llega al
34.5%, lo cual puede ser o ima tendencia a leer menos conforme se
avanza en la escuela y en la vida, o la muestra de ima generación per
dida para la lectura, cuya dimensión y repercusiones en la vida políti
ca del país y el estado habrá que atender.

Estos rezagos en materia social se dan de manera desigual segtín
la región o ciudad de que se trate. Como se ha visto, es sobre todo en
la región de la sierra Tarahumara donde repercute más esta situación,
llegando incluso algunos de sus municipios a registrar niveles de
marginación superiores a la media nacional.®® Esta región predomi
nantemente rural, de baja densidad poblacional, geografía difícü y con
un alto índice de población indígena®'^ (cerca de la tercera parte de la
población se identifica como tal] ha sido por décadas una zona poco
atendida en su problemática particular (Aünanza, 2006; González,
1994; Granados, 2006; Meza, 2001; Pintado, 2006; Sariego, 2002 y

www.inegi.gob.inx/cen8oseconomicos2004.

www.inegi.gob.mx/chihuahua/informacionestadistica.

Panorama educatívo de México..., p. 141.

Para una visión más amplia y específica sobre indicadores socioeconómicos indí
genas en Chihuahua, consultar a Serrano, Embriz y Fernández (2002); también
Fernández Ham (2006).

Son cuatro los grupos indígenas que todavía sobreviven en la sierra: pimas, wari-
jó, tepehuanos y predominantemente tarahumaras.
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1998], pese a los esfuerzos gubernamentales de todos los niveles por
erradicar la violencia racial (étnica] y generar un desarrollo económi
co equitativo y sustentadle.

La otra región que comparte tm importante rezago en apuntalar
los déficits sociales es el municipio de Juárez, que al contrario a la zo
na serrana, es la principal fuente económica del estado, con un alto
índice de población migrante y la ciudad con la mayor población em
pleada en maquiladora en México, además de su a veces ventajosa
particular situación fronteriza con Estados Unidos a través de El Pa
so, Texas. Irónicamente, es en esta ciudad del estado donde la violen
cia de género y del narcotráfico ha cobrado más víctimas. Otros infor
mes®® indican además que a pesar de las contribuciones económicas
que hace el municipio al estado y la federación es poco lo que se le
retribuye a cambio, y esto denota de forma negativa, al igual que en la
sierra, en la atención en materia de género, étnica, educación, salud y
justicia.

Para el caso del municipio de Chihuahua, capital del estado, los
recursos son mayores y mejor aplicados a la infraestructura y servi
cios a la ciudad, en comparación con el resto estatal; además, cuenta
también con rma importante industria maquiladora (la segunda del
estado]. Sin embargo, desde los primeros años de la presente década,
los índices de violencia han aumentado dramáticamente, sobre todo
la de género -el feminicidio- y las ejecuciones ligadas al neircotráfico,
que incluye asesinatos a funcionarios públicos.

En cuanto a los municipios de Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo del
Parral, los primeros dos se fundaron en el transcurso del siglo pasado
y mantienen un crecimiento importante: han experimentado en las
últimas décadas la transición de municipios predominantemente ru
rales a centros económicos regionales con buenos resultados. En el
caso de Cuauhtémoc, la Uegada y establecimiento de la colonia meno-
nita a finales de los años veinte es el parteaguas de su desarrollo ac
tual, mientras que en el caso de Delicias, es de las pocas cabeceras
municipales de México planeadas desde su creación y en proceso de
industrialización. En relación a Hidalgo del Parral, im municipio con
casi cuatrocientos años de historia, antiguo centro minero mimdial,
ha podido sobrevivir a los vaivenes de la industria minera y mante
nerse como el centro poblacional más grande e importante del sur del
estado. En todos los casos, la transición de zonas rurales o mineras a
centros predominantemente urbanos no ha sido fácil, y diario enfren-

Incide Social, AC: "Intervención social en Ciudad Juárez. Diagnósticos sectoria
les preUminaa^s" (mimeo), 2004 y también Cervera (2005).
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tan situaciones de violencia^® (en las zonas rurales los homicidios
muestran índices tan altos como en las ciudades), así como grandes
flujos de emigración hacia la capital, Juárez o Estados Unidos.

Como se ha podido constatar, el rezago en materia social, relacio
nado directamente con la falta de políticas públicas eficaces en mate
ria de salud, edücación y sobre todo de justicia -en la praxis los pila
res de tina sociedad- o son deficientes o están prácticamente ausen
tes de la vida cotidiana de las y los chihuahuenses, pese a los avances
económicos y alguno que otro logro social que se da sobre todo en las
grandes ciudades (Juárez y Chihuahua, principalmente esta tóltíma)
resultan insuficientes, porque no van a la par con el crecimiento eco
nómico del estado, además que se da de manera inequitativa de
acuerdo con la región (sierra Tarahumara) o grupo social (mujeres e
indígenas).

El resultado de todo lo anterior tiene un efecto negativo en la po
blación del estado para el caso de esta investigación: las condiciones
no son favorables para la democracia. En el siguiente apartado se
analiza el fenómeno de la despolitización como consecuencia de la
falta de atención social y su impacto en el desarrollo de ima cultura
democrática y electoral.

La despolitización social

Según información del Instituto Federal Electoral, para el 2006 Chi
huahua cuenta con un padrón electoral de 2 millones 401 mil 270 per
sonas y con una Hsta nominal de 2 millones 371 mQ 824 (2 millones
382 mil 460, según los resultados electorales del proceso de 2006).®^

En la elección del 2006 salieron a votar im millón 161 mil 633 chi

huahuenses (48.8%) de la lista nominal del estado. Es evidente que es
tá pasando algo que inhibe o desmotiva a la población en edad de vo
tar a hacerlo. Las condiciones materiales sí tienen im impacto en la
vida cotidiana y política de tma población; juegan im papel determi
nante en la forma en cómo se vislumbra sociataiente el presente o fu
turo y permiten la aparición o crecimiento de fenómenos que resultan
nocivos para el buen desarrollo político de una sociedad.

Fenómenos como la apatía política están directamente relaciona
dos con la enajenación producida por la marginación social y econó-

El homicidio suele ser la principal causa de muerte en hombres de 18 a 25 años
en muchos municipios de la sierra Tarahumara (Salazar, 1991; Alvarado, 1996).

37 vmw.ife.org.nut/li8tanominal/chihuahua.
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mica, así como conlascaracterísticas oantecedentes deluchas socia
lesy políticas de un pueblo o la ausencia de ello. Enel presente, los
constantes cambios y exigencias delavida industrial urbana, supedi
tados por modelos de desarrollo racionalmente aptos, pero deshuma-
nizadamente adaptables, influyen en la concepción social de la reali
dad del ciudadano o ciudadana común, regularmente sin que este se
dé cuenta de lo que está pasando en su entorno y del papel que como
actor social tiene.

Es evidente también que ante esta situación, los mismos sistemas
democráticos, en sociedades organizadas jerárquicamente y precisa
mente en aquellas que favorecen el sistema de partidos y elecciones
periódicas (democracias representativas neoliberales) es donde el
elector o electora pasa a ser un actor secundario y casi siempre pasi
vo y se hace uso de las consecuencias de la despolitización como un
recurso que ayuda al sistema a mantenerse y generar las condiciones
que regulan el status quo tal cual: manteniendo a la sociedad ajena
(enajenada) de las cuestiones públicas en una permanente desvirtua-
ción de su acción política y en plena tarea de desarticulación social a
través de muy variadas formas de coacción y violencia estructural
(Arteaga, 2003) que va desde los síntomas más visibles, como la ine
quitativa repartición de la riqueza e impartición de la justicia hasta el
no tan visible, pero evidente, analfabetismo político.

La política de despolitización social es resultado del sistema capi
talista y neoliberal en la cuestión económico-política y del sistema de
democracia representativa en el control politico-social y busca ade
más hacerla permanente. De acuerdo con las teorías de la despolitiza
ción social (Tenzer, 1992; Bogas, 2000; Murillo, 2006) los procesos de
ciudadanización, democratización y vida democrática actualmente no
solo están interrumpidos (Arteaga, 2003, p. 37), sino desmoralizados
(Bourdieu, 2002). Y en la práctica, a pesar de que exista todo un dis
curso oficial e instituciones especializadas en "promover" la demo
cracia y sus valores, existe también un halo de desencanto amplio y
variado de la participación pública en general. Según Cari Bogas,®® pa
ra el caso estadunidense:

La crisis de la ciudadanía ha asumido varias formas, que incluyen la pér
dida de valores cívicos y de la confianza, un rechazo al sentido de efica-

"The crisis of oitizenship has assumed severa] forma, including the losa of civio
valúes and trust, a decline of the sense of political efficacy, lower voter turnout,
decreased levéis of social knowledge, mounting hostility to government and the
embracingof privatizedlifesiyles and identities" (Boggs, 2000, p. 25).
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ciade la política, baja participación devotantes, niveles decrecientes de
conocimiento delo social, una creciente hostilidad hacia elgobierno, yel
abrazamiento de identidades y estilos devida piivatizados.

Existe una contradicción evidente entre política y grado de politiza
ción. Los niveles de despolitización están directamente relacionados
con los de enajenación: cuando elnivel de enajenación es alto, el de
participación política baja. Esto quiere decir que en lamedida que el
individualismo aumenta, lohaceen forma egoísta,- es decir, exclusiva
mentepara sí mismo, fragmentándose hacialavidaprivada, al tiempo
queel interés por lopúblico disminuye y conello lapráctica de la so
lidaridad u otras formas de calidezhumana. Las condiciones de la vi
da contemporánea, en los regímenes democráticos representativos
tanto en los países con vieja tradicióndemocrática como en las demo
cracias recientes, invaden y transforman la cotidianidad social, remi
tiendo a los individuos quelas componen a labúsqueda o cuidado de
bienes materiales, del status quoy, sobre todo, a la satisfacción de ne
cesidades e intereses particulares (privados) por encima de las nece
sidades e intereses públicos, independientemente de la posición so
cial en que se encuentre (García Canclini, 1995).

De acuerdo con esta teoría, resulta contradictorio de un estado
que tiene altos niveles de riqueza y avances en materia de calidad de
vida para sus habitantes, sea al mismo tiempo una de las entidades
más abstencionistas de México. Según los autores clásicos de la par
ticipación ciudadana, Aknond y Verba (Gutiérrez, 1996), xmo de los
principales indicadores de la saluddemocrática de un país se da por
que las condiciones culturalesy materiales (es decir, sus valores abs
tractos y concretos) así lo permiten; en este sentido, un país de lecto
res, culto y con altos niveles de escolaridad sería, sin duda, un país
con alto índice de participación democrática, sobre todo en eleccio
nes, pero no exclusivamente de ellas.

Sin embargo, está pasando todo lo contrario: aun en democracias
con mejores condiciones de vida económicos, sociales y culturales,
los niveles de abstencionismo son altos y los pronósticos para la par
ticipación cívica en los próximos años van a la baja, como en el caso
de Estados Unidos, donde la población joven cada vez vota menos,
haciendo de esto un hábito (Wattenberg, 2007). Las condiciones de
mocráticas en el actual proceso de globalización están en decadencia.
A pesar de que en algunos países pueden observarse manifestacio
nes espontáneas, a veces multitudinarias, como las marchas y planto
nes contra la guerra en Irak o el racismo, por iniciativas ciudadanas.
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en cuanto devienen acontecimientos electorales, el abstencionismo
sigue presente, como sucedió en la elección presidencial estaduni
dense del 2004.

Una de las razones, tal vez la principal de esta desafección (Mija
res, 2006) desde la ciudadanía a la política "democrática" moderna (es
decir, a los procesos electorales periódicos) como astrnto público de
primer orden, en el sentido entendible de ser una tradición democrá
tica ciudadana, es que se vislumbra y se convierte en un asimto ex
clusivo de los actores políticos más que de los sociales; es decir, de
los partidos y sus simpatizantes más que de la sociedad en general. El
grueso de la ciudadanía, como no se ve representada a sí misma, o en
el mejor de los casos solo parcialmente, ni ve cambios o mejoras en
su realidad concreta ni recurre a su memoria histórica para recordar
cómo Uegó a esa condición; opta por continuar sus labores cotidianas
ajeno al resultado de la elección. Esto podría ser traducido como una
confianza en las instituciones, de no ser porque esta confianza está
en un proceso sensiblemente a la baja. Las exigencias del nuevo or
den mundial subordinado a la dinámica de la globalización comercial,
subordina y manipula a la vez las condiciones de vida de los habitan
tes del planeta y plantea sobre todos losvalores, el de progreso indivi
dual, que choca en corto con los valores de lo públicoy participativo.
En otras palabras, votar sirve solamente para legitimar al régimen de
mocrático neoliberal, mientras el sistema electoral equivale a \m mer
cado con pocas variedades hecho para consumidores poco exigentes.

En el estado de Chihuahua, el desarrollo económico industrializa
do ha generado cientos de miles de empleos desde el último tercio del
siglo XX a la fecha, convirtiéndose en la principal fuente de trabajo pa
ra mujeres en México y para ima cuarta parte de su población estatal
ocupada (INEGI, 2006). Hay más infraestructura en general y flexibili
dad para hacer negocios y el grueso de la población se concentra en
ciudades de más de cien mil habitantes, siendo Ciudad Juárez y Chi
huahua las dos grandes urbes industriales y receptoras de migran
tes; mientras las zonas semiurbanas y rurales son explotadas mate
rial y turísticamente por capitales privados y extranjeros®® con pocos
beneficios para sus habitantes, lo que provoca unamigración hacia
las ciudades y Estados Unidos y la presencia cada vez mayor de una
economía ligada al narcotráfico.^®

La historia del estado está plagada de luchas entre los trabajadores locales y habi
tantes contra los abusos laborales y ecológicos de las grandes compañías mine
ras, madereras y maquiladoras. Hay mucho material documentado para el caso
serrano; consultar: González, 1994; Meza, 2001; Sariego, 2002.
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El conjunto de la panorámica del estado que se maneja oficial
mente ofrece ima falsa imagen de progreso y estabilidad social que
atrae por igual a inversionistas y turistas extranjeros que a trabajado
res calificados, profesionistas y también mano de obra barata de to
dos los estados de México, principalmente de Durango, Veracruz y
Coahuila; esto trae como consecuencia una cultura política actual
enajenante (Gómez, 8001) que contrasta con la participación política
dos décadas atrás (Lau y Quintana, 1985; Orozco, 2003).

En cuanto a la cultura política estatal, los datos de la historia indi
can que no ha sido ima vida pacífica: aim desde antes de la vida como
país independiente en el siglo xix y durante el mismo, da cuenta de un
espíritu bronco, propio del aislamiento geográfico y político y de las
guerras contra los apaches, que forjaron el carácter chüiuahuense
durante siglos (Orozco, 1992). Esta circtmstancia de luchas periódi
cas permitió posteriormente a la población del estado hacer frente a
otro tipo de pugnas: las que devinieron a causa de los fraudes electo
rales, que son vaiias,^^ se dan en distintas regiones del estado y no
siempre terminaron favorablemente para los manifestados o subleva
dos (Vargas, 2000). Es importante destacar que existe una contradic
ción elemental desde esta época: siempre existió, desde el inicio de
las primeras aventuras democráticas, un verdadero interés popular
por la democracia electoral y el respeto a los resultados, lo cual, como
consecuencia de los fraudes y traiciones políticas, los y las chihua-
huenses, desde entonces, buscaron la manera de hacer valer sus de
rechos (Vargas, 2000, pp. 87-89):

El ciudadano aprendió muy rápido, hizo suya la práctica del voto como

una vía para resolver de manera directa o indirecta los problemas funda
mentales. Por eso se puede comprobar que muchos de los conflictos po
líticos (...) están relacionados con im asunto de fraude electoral o de in-

ctimplimiento a las leyes (...) En 1932 (...) al mismo tiempo que se inicia
ba la era "civilista" electoral, se inauguraba también la era de los fraudes
posrevolucionarios (...) las energías cívicas de los chihuahuenses ha
bían quedado agotadas después de tantos años de revolución, y sobre
todo después de tantas derrotas del espíritu.

Ana Paula Pintado Ccoord.): "Diagnóstico sierra Tarahumara". También ver el es
tudio clásico de Carlos Mario Alvarado: La Tarahumara: una tierra herida.

** Jesús Vargas contabiliza hasta ocho conflictos relacionados con elecciones desde
la llegada al poder de Ángel Trías en 1845 por un movimiento ciudadano, hasta
antes de la Revolución de 1910 (que también nace a raíz de im fraude electoral) en
regiones como Cusihuiriachi, Namiquipa, Ascención y Santo Tomás, con diferen
tes niveles de confrontación y resultados (Vargas, 2000).
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A partir del siglo xx, la historia de Chihuahua destaca y descansa
sobre todo en su pasado revolucionario, base del actual régimen polí
tico imperante, continuando una tradición de luchas por la justicia so
cial que va desde la década de los veinte con la rebelión tarahumara
de la sierra, en 1927, por problemas sobre la tenencia de la tierra;
conflictos ejidales, por la explotación de los bosques, que generó el
ataque al cuartel de Madera en 1965 perpetrado por maestros, estu
diantes y campesinos, cuyos sobrevivientes después formarían la Li
ga 23 de Septiembre. La misma liga, pero ahora convertida en guerri
lla urbana, y los movimientos populares (Comité de Defensa Popular)
de los años setenta en Chihuahua y Juárez, por la justicia social y el
comunismo; la resistencia civil pacífica por la democracia y respeto al
voto en la década del ochenta, principalmente en Juárez y Chihua
hua, realizadas por distintas oiganizaciones, pero donde destacan el
PANy la iglesia católica. Desde mediados de la década del noventa a la
fecha, el fenómeno del feminicidio atemoriza y reincentiva parcial
mente la participación ciudadana, sobre todo a través de ONG's inte
gradas por los familiares de las víctimas como Nuestras Hijas de Re
greso a Casa y Casa Amiga,convirtiendo a Ciudad Juárez en im icono
del movimiento feminista mundial. Por último, y relacionado con la
era de la globalización, están los movimientos campesinos comó El
Barzón y El Campo No Aguanta Más, salidos a la luz pública con ma
yor frecuencia a raíz de la entrada en vigor del mal negociado Tratado
de Libre Comerciofie América del Norte (TLC) en 1994, por sus terri
bles efectos en el campo mexicano (Arroyo, 2001; Mtirillo, 2004).

Desde el último cuarto del siglo xx, la alternancia en el poder PRI-
PAN en los principales municipios urbanos, incluidos la capital y Juá
rez, así como la gubematura del estado y en menor medida del PRD
en municipios semiurbanos y rurales, así como una representación
asambleísta más plural en cuanto representación de partidos, son
parte de la política cotidiana chihuahuense. La experiencia de la his
toria reciente de Chihuahua para elegir gobiernos de estos partidos
ha sido pionera y modelo para la alternancia política del país. Sin em
bargo, por lo general las iniciativas ciudadanas siguen siendo poco
tomadas en cuenta^® a pesar de las grandes promesas de campaña, y
queda siempre im amplío margen de deficiencias sociales que se de-

Comúnmente son las organizaciones no gubernamentales las principales deman
dantes (y a veces también las "reparantes") de las deficiencias públicas guberna
mentales, pero también de manera esporádica surgen protestas e iniciativas ciu
dadanas de grupos no organizados, aunque casi siempre sobre cuestiones muy
particulares y concretas [como la reparación de una calle), o muy generales y
abstractas [marchas contra la violencia).
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jan de solucionsir en cada periodo y que se hereda para el siguiente
gobierno, sobre todo si es de oposición. Hasta la fecha, los cambios
de partido en el gobierno no han sido suficientes para abatir los reza
gos sociales ni fomentar tma ciudadanía más participativa.

En la actualidad siguen creándose o sobreviviendo una serie de
micromovimientos e iniciativas ciudadanas y sociales que procuran
solucionar parte del gran rezago del Estado en materia social. Organi
zaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, políticas y religio
sas, protestas, mítines, plantones y movimientos sociales diversos
existen desde hace décadas, pero su rango de influencia y alcance
son limitados y a veces casi exclusivos de los grupos involucrados,
avmque sus demandas sean de amplio beneficio social.

El ejemplo más reciente, y imo de los más importantes por la can
tidad y diversidad de actores sociales que involucra, es la oposición
de distintos grupos organizados en el Frente Ciudadano por Juárez,
en el municipio de Juárez, para oponerse a un desarrollo urbano e in
dustrial bastante impopular por sus inconsistencias y alto presupues
to destinado denominado San Jerónimo y aprobado por el ayimta-
miento prüsta del periodo [2004-2007). Pese a la solicitud de referén
dum firmada por más de 40 mü ciudadanos y ciudadanas, el lEE de
Chihuahua no dio su aval y quedó abierto el conflicto. Esto da una
idea de cómo el Estado privilegia el desarrollo económico como sinó
nimo de desarrollo social y cómo, en este caso, se impone hasta el
momento, la visión e intereses políticos empresariales por encima de
los intereses poUtico-sociedes, postura que repercute en tm impacto
negativo en el ánimo ciudadano en general [ira, tristeza, impotencia)
al ver disminuido su poder de influencia política, lo que refuerza xma
visión negativa de la misma; y esta actitud fácümente termina en apa
tía, como cuando en la era de peirtido de Estado se decía [y hacia) el
para qué votar si las cosas no cambian.

Las políticas mexicanas neoliberales de apertura económica a los
grandes capitales privados, ya sean locales, nacionales o extranjeros,
para explotar los recursos naturales del estado, asi como para benefi
ciarse de estímulos fiscales y de mano de obra barata, son, sin negar
lo, parte de la dinámica y "éxito" de la modernización del estado, pero
ese "éxito" cobra un precio muy alto. Las constantes adecuaciones de
las necesidades sociales a las demandas de las políticas económicas
nacionales y globales de corte neoliberal permiten, desde siempre, im
fracaso en materia de satisfactores sociales que se reducen, en el me
jor de los casos, a un mínimo de beneficios y donde destaca principal
mente o a veces como única ventaja el acceso a un salario.
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Así, durante prácticamente todo el siglo xx se sigue una política
que favorece a los intereses de los grandes capitales locales y extran
jeros, mientras los cambios benéficos en materia social siguen un
proceso más lento o de plano se detienen u obstruyen según la conve
niencia. Todo esto con el visto bueno del Estado [federal, estatal y mu
nicipal), quien no solo administra y da uso de los impuestos e ingre
sos, sino también condiciona y dice dónde se aplican estos. No es de
extrañarse que siempre haya razones de peso para favorecer accio
nes que tengan que ver sobre todo con la generación de empleos, imo
de los eslogans políticos favoritos [aveces el único) de partidos y can
didatos en tiempos de campaña. Esto se complica más cuando, como
en el caso de Chihuahua, los distintos niveles de gobierno son de dife
rente partido.^®

Con la idea vaga de que el capital por si solo trae el bienestar indi
vidual y por ende social [la famosa riqueza de las naciones smithia-
na), el discurso y la acción política neoliberal predominante se reduce
a la cantidad de negocios que se puedan hacer o traer para Chihua
hua, creyendo con esto que la derrama económica y la generación de
empleos sobre todo, son la panacea para hacer de una sociedad una
nación próspera.

De la despolitización social al abstencionismo
ELECTORAL

¿Cómo deviene en cultura abstencionista el mal reparto de la riqueza
de un estado? ¿Cómo, por qué influyen los factores socioeconómicos
en la vida política de un país o estado? En apariencia, una sociedad
económicamente próspera tendría que ser culta y participativa, pero
la realidad indica lo contrario cuando esto se vuelve una inequidad no
resuelta y se genera asi una dialéctica negativa.

Un fenómeno interesante y que ha sido poco estudiado es la rela
ción de la cultura empresarial maquiladora y su influencia en la cultu
ra política estatal, desde el boom maquilador de la década del ochenta,
que hace de cada ciudadano un consumidor y de cómo los empresa
rios deAñenen en políticos gobernantes [Alba y Aziz, 2000), sobre todo

Una de las graves consecuencias negativas de la alternancia en el poder, según la
experiencia de Chihuahua, es el desmantelamiento o falta de seguimiento de pro
gramas (a veces hasta exitosos) que deja una administración a otra, ya sea por
revancha o falta de voluntad política, con el consiguiente despilfarro de recursos
materiales e impuestos, perjudicando así a la sociedad toda [Padilla, 1995; Meza,
2002).
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en CiudadJuárez. Se trata de una filosofía y discurso empresarial que
se basa en el ideal de un individualismo emprendedor en lo económi
co y de una democracia liberal, de corte representativa, con autono
mía y con poder de influencia del empresariado sobre el Estado en lo
político. En pocas palabras, es parte de la ideología económico-políti
ca neoliberal,,

Hay una evidente ausencia de la cuestión social que tácitamente
queda olvidada en este discurso y su desarrollo supeditado a las re
sultantes de la buena combinación de las visiones económicas y polí
ticas expuestas. La visión empresarial maquiladora queda compren
dida en la idea de progreso material, con la movilidad social y econó
mica que se supone debe dar como resultado una mejora en todos los
ámbitos sociales. ¿Cómo se logra esto?

Tiene que ver con una idea tan popular como falsa de creer en
una mano invisible a la mexicana, donde el trabajador o trabajadora
ideal responde robóticcimente y de mctnera no conflictiva a una eco
nomía fuertemente enfocada a la producción, a la meritocracia y otras
prácticas laborales menos democráticas aiin, como el nepotismo, ha
ciéndole dependiente casi exclusivamente de su capacidad de super
vivencia y talento como trabajador(a] frente a las adversidades del
mundo real, que incluye la estructura política y económica tal cual y
donde el papel del Estado es pieza clave. No en balde es de esperarse,
a mayor el grado de dificultad para sobresalir, que la persona vea mul
tiplicado su valor personal y laboral en la medida que mejora su nivel
de vida.

En el plano de la cultura del abstencionismo, esta füosofía empre
sarial y maquiladora va permeando sobre todo en la perspectiva de vi
da de las clases media y alta, así como en las y los individuos que ex
perimentan una movilidad social ascendente, en especial en aquellos
que alcanzan vma carrera profesional.^ Con esto sucede un fenóme
no contrario a lo que antiguaniente se creía, de una relación directa
entre mayor posición económica y social, con una mayor participa
ción en asuntos públicos. Es un hecho que el proceso de despolitiza
ción social se expande y crece a raíz del crecimiento del consumo.

** En este sentido cabe destacar la pasividad de las universidades públicas y priva
das de la entidad. En ambas prácticamente se maneja un modelo totalmente enfo
cado a la superación personal en términos muy semejantes a la filosofía del em
presariado maquilador, donde además se descontextualiza la situación estructu
ral a favor de un culto al esfuerzo personal sin critica al modelo escolar o a las
políticas educativas, mucho menos al sistema económico, político o social. Esto,
aunado a la baja educación en materias de civismo y política en los niveles de
educación básica, forman parte del neolíberalismo aplicado a la educación.
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además de la individualizaoión de la sociedad (García Canclim, 1995).
A pesar de no ser im fenómeno privativo de Juárez y el estado, sino
del mundo entero, particularmente de los países industrializados, por
sus características modernas y sobre todo postindustiisles de la enti
dad, fácilmente queda comprendida en este proceso de sometimiento
global (Tenzer, 1992; Wattenbei^, 2007).

Gomo se ha podido constatar en la estadística electoral, es en las
ciudades donde se expresa el mayor índice de abstencionismo en el
estado. Aesto hay que añadirle que no es casualidadque en la ciudad
más industrializada sea donde se registran de manera más pronun
ciaday constantelos mayores índices de abstencionismo. Cabe desta
car, para el casode Juárez, que a partirde la entradadelnuevosiglo,
es en las zonas identificadas predominantemente como de clase me
diay alta donde crece más la apatía política transformada en absten
cionismo electoral (Murillo, 2006). De otra forma no podría compren
derse por qué una de las principales ciudades industrializadas del
peas reporta tan bajos índices de participación electoral; porque ade
más de las deficientes condiciones en materia social antes señaladas,
se agrega otro tipo de enajenación: aquella que permite penstir más
en términos hedonistas y egoístas cuando las necesidades materiales
básicas están satisfechas;*^ es decir, cuando el sistema funciona tan
bien para estas clases socialesque pueden suponer y hacer acciones
para mantener su status quo y del sistema político-económico sin ne
cesidad de presentarse a votar.

Entonces, a los sectores más pobres y menos escolarizados -cu
ya falta de elementos críticos hacia el régimen político económico vi
gente son resultado de los factores estructurales que favorecen la
enajenación política y que además forman el sector abstencionista
más grande por obvias razones-, ahora se agregan nuevos actores
que vienen a aumentar la población abstencionista, procedentes de
los estratos más favorecidos anteriormente señalados (las clases me
dias sobre todo) cuyas capacidades económicas, educativas y políti
cas debieran traducirse en conciencia de clase, pero finalmente y de
bido a sus hábitos de consumo, bajo nivel de educación círica y políti
ca (analfabetismo político), forma de vida individualizada, desengaño
político y deseos frustrados, son ya parte del creciente abstencionis
mo, dejando para los correligionarios y simpatizantes de partido, así
como a las cada vez menos conciencias cívicas tradicionalistas que
creen en el valor y respeto al voto, la legitimación de la elecciones.

Además, se tiene que considerar el factor Estados Unidos, admi
rado por su culturaindividualista de progreso e ignorado por su bajo
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perfil electoral, sinónimo en términos populares de una amplia con
fianza en las instituciones del Estado, pero que en realidad evidencia
su bajo perfil político ciudadano; de esta situación resulta una fuerte
influencia para el estado debido a su interdependencia económica li
gada principalmente a las entidades fronterizas y a ciudades como El
Paso, Texas.^® El conjunto conformado por la situación geográfica del
estado de Chihuahua, cercana a Estados Unidos y en cierta forma a
veces alejada de la vida política de México, sobre todo de lo que su
cede en el centro y sur del país, conceden un ambiente favorable a la
transformación de un estado atrapado entre el deseo de alcanzar y
asimilar la cultura estadunidense de orden y progreso económico y el
deseo de superar la cultura autoritaria y conflictiva mexicana.

El abstencionismo es síntoma de descontento social. El poco inte
rés y la baja participación de demandas sociales en la entidad signifi
can la inmersión de un buen número de la población en el ruedo de la
enajenación social. No es de extrañar, en este sentido, que sea en la
región serrana donde se mantenga la votación más alta y constante
del estado, porque este hecho refuerza la condición de enajenación y
no la de conciencia política, dado que no cumple con los requisitos de
una población industrial o globalizada, sino de ima comunidad rural y
tecnológicamente atrasada. En una región marginada como esta, no
puede esperarse un voto razonado o verdaderamente Ubre y volunta
rio, fuera de presiones o engaños porque si no, ¿por qué habría de sa
lir a votar el electorado local cuando después de décadas de este ejer
cicio las cosas siguen igual o peor que antes, sobre todo para las y los
indígenas?^^ La misma pregunta tiene como respuesta la abstención
pública y electoral de las ciudades, el arma más fácil de operar como
forma de protesta civil silenciosa, aunque enajenada, porque todavía
está lejos de organizarse como un arma política poderosa y conscien-
te.^8

Juárez representa casi el 50% del total de la lista nominal de Chihuahua, con su
poco más de un millón de electores; por lo tanto, sus resultados electorales im
pactan la participación electoral total del estado.

La baja participación electoral en El Paso, ciudad con fuertes vínculos económi
cos, culturales y familiares con Chihuahua, bien podría tener alguna influencia
en la baja participación en Chihuahua y especialmente en Juárez, dada su cerca
nía y convivencia.

Esto confirma también la tesis de por qué en las zonas rurales sigue ganando el
PRI: debido a su estructura territorial de décadas y siguiendo una línea de com
pra de votos y permanencia de caciques afines y otras formas de influencia y
coacción electoral.

Desde la alternancia en el poder del binomio PRI-PAN en la década del ochenta, el
electorado chihuahuense ha hecho uso del voto de castigo como forma política
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También el abstencionismo es sinónimo de descomposición so
cial. En un estado donde los gobiernos se han preocupado por traer
inversión, pero noencuidar su capital social y humano -de allí elfra
caso de las políticas públicas-, no puede esperarse que la sociedad
esté contenta. Tal vez se puede disfrazar en algunos sectores, como
en los más privilegiados o políticamente cüentelares, pero en térmi
nos generales se mantiene el malestar social, aunque el ciudadano,
ciudadana,no sepa exactamentequé es lo que sucede. De áUi solo un
paso a la desesperanza y apatíapolítica que refuerza el círculovicioso
de una democraciarepresentativay a lavez excluyeme, característica
de este paísy Chihuahua. Solo quelanaturaleza humanaes política y
dialécticamente puedecambiar en forma radical una situación paupe-
rizante en cualquiermomento de su historia, como lo confirma el pa
sado chihuahuense.

Tal como en Oaxaca en el 2006 o Chiapas en 1994, la condición de
sociedad despolitizada en Chihuahua es enajenante; por lo tanto, se
puede generar un momentoy movimiento de repolitización espontá
neo o preparado porque la despolitización no es una condición natu
ral humana, sino su contradicción. La condición humana concreta es
económica y social, pero también política; en estos momentos pesa
más lo económico y político que lo social, porque faltael equilibrio ne
cesario para una sociedad verdaderamente justa. Es de esperarse la
reacción automática e inevitable cuando esta tenga que suceder, de
seguir las condiciones políticas, económicas y sociales como van, no
solo en Chihuahua, sino en cualquier otra parte de México o el mun
do donde las condiciones estén dadas.

La división entre la esfera políticay la sociedad de donde surge es
cada vez más latente y contradice el ideal democrático de la era mo
derna. Se faculta así ima dialéctica en busca de una nueva síntesis.
Por tal motivo, mientras las condiciones materiales y culturales que
promueven la democracia representativa en un mundo regulado y al
servicio de los monopolios empresariales sean las que impulsan es
tos últimos, no habrá una cultura de participación política consciente
desde y para la sociedad. Surgirá en cambio una serie de situaciones
manipuladas suficientes para mantener el sistema y simular una de-

efectiva de evaluación a los partidos en el poder en cada elección; sin embargo,
aunque sigue vigente esta práctica, cada vez es menos poderosa debido al desen
canto en los partidos políticos y a la realidad de los resultados gubernamentales,
independientemente del partido en el poder, lo que está ligado fuertemente a lá
explosión del abstencionismo como práctica; por tal motivo se hace necesario re
considerar el abstencionismo como un poder social ciudadano.
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mocracia inexistente, al brindar una apariencia de armonía y conten
to social generalizado, a la vez que falso por sus índices económicos y
de consumo más que nada, pero sobre las bases de una sociedad dé
bil, que aprueba sin pregtmtar im sistema económico, político y social
que le pei^udica por el rol secundario que juega en él, a veces sin dar
se cuenta.'^® "

Si las condiciones materiales y subjetivas siguen nutriendo el ca
rácter de por sí duro y ahora apático de la sociedad chihuahuense a
través de la enajenación política, se mantendrá viva la cultura del abs
tencionismo en Chihuahua mientras no se procuren formas efectivas
de repolitización social pacífica. Esto implica vma recomposición es
tructural del Estado que incluya lo económico y político a partir de
una amplia participación y vigilancia social; de otra manera lo que se
cultiva es una bomba de tiempo en una sociedad cuasi anómica y con
tendencias al desacato ante la negación de tma justicia y sistema polí
tico económico que le resulta incongruente, oneroso y casi obsoleto,
además de distante.

Dos opciones: tma profunda reforma desde el Estado con partici
pación social amplia y alta o tma subversión revolucionaria desde,
con y para la sociedad hacia nuevas formas de organización política.
De la primera se puede esperar una dialéctica sin contradicciones o
falsa, si no se incorpora a la vez tma eficaz reestructura del Estado su
jeta a controles de representación social amplios y nuevas formas de
participación ciudadana que tengan el poder de regular efectivamente
la participación de las élites de todo tipo, pero principalmente las em
presariales y políticas, incltoyendo a los partidos, el tipo y número de
puestos de elección popular en juego, así como a los gobiernos de to
dos los niveles, además de la burocracia en todos sus niveles. Situa
ción difícü, porque implica reinventar no solo la participación del Es
tado en materia de políticas públicas, sino justificar la existencia del
mismo y de limpiar sus pactos, compromisos, acuerdos y demás, táci
tos y explícitos, con las élites.

En este sentido, aunque no sea la panacea, hay una generación de nuevos movi
mientos sociales mundiales con gran éxito que surgen sobre todo desde iniciati
vas locales y grupos marginales, en países periféricos pobres, donde involucran
a amplios sectores de la sociedad y someten a los gobiernos a la rendición de
cuentas [Santos, 2003 y 2004). Son, pues, movimientos e iniciativas generados
desde abajo en una nueva forma de práctica política denominada como democra
cia parücipativa y que están poniendo en duda la eficacia de los regímenes demo
cráticos representativos en esta época en que el monopolio capitalista los ha
cooptado a través del idetirio neoliberal.
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La segunda opción tiene el encanto romántico del anhelo de xm
mundo mejor; sin embargo, hay que tener cuidado del entusiasmo de
quienes lo demsuidan: enuna sociedad tan carente del espíritu libre y
revolucionario es difícil encontrar la motivación necesariapara reali
zarfaenas deampüo y largo alcance. Aquí elprincipal obstáculo noes
el Estado o las élites, sino la misma apatía de la gente. Luchar contra
hábitos ycostumbres de años, enespecial reincentiv^ el espíritu po
lítico de emancipación y la imaginación de una sociedad en las cir
cunstancias deenajenación actualmente, significa un esfuerao supre
mo. Las condiciones pueden serfavorables enlamedida que más am
plios grupos de personas van tomando conciencia ose ven afectadas
por la realidad social concreta, sumándose a los distintos movimien
tos u organizaciones favorables a la emancipación humana; o bien
cuando lascircimstancias porau propia inercia desembocan en situa
ciones límite, de tal manera que ponen a prueba el temperamento
mismo de una sociedad. En este último caso, son las contradicciones
de la mediocridad delEstado las que pueden generarel descontento
suficiente y launión de ampüos grupos depoblación que sevean a sí
mismoshistóricao súbitamente perjudicados, lo que puede provocar
una dialéctica violenta.

Lahistoriade Chihuahua, de su creaciónal presente, es de luchas
democráticasviolentas y periodosde paz con baja participación públi
ca ciudadana, sobre todo en lo electoral. La modernización e indus
trialización del estado propicianima nueva cultura globalenajenante
que potencia cambios enla conducta de los ciudadanos chihuahuen-
ses, que cada día sealejan (enajenan) más delarealidad social y polí
tica de la entidad en pos de conseguir el ideal individual de prosperi
dad económica y material. Así las cosas, pareciera que la necesidad
de cambios en lo político se convierte en ima cuestión totalmente se-
cimdaria, de poca importancia para grandes grupos de personas, sin
saber que esta acción les perjudica, pues se vuelve en su contra
transformada en más corrupción, servicios públicos deficientesy au
mento de la violencia, la inseguridad pública y la desconfianza en el
otro(a] y las instituciones. En aquellos municipios que estánlejos de
ser alcanzados por la industrialización, su situación es peor en más
de xm sentido, al quedar al margen de las transformaciones tecnológi
cas y sus beneficios económicos, más los rezagos en materia social
que sehan acximxilado, manteniendo susaltos rasgos de marginación
yxma distancia considerable con los mxinicipios más beneficiados por
la modernidad. Esto hace de esta diferencia xma violencia simbólica
en términos sociales, pues se elimina el sentimiento de solidaridad e
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igualdad y se convierte en una relación fría de interdependencia abs
tracta (donde no se ve la persona humana), malestar y desidentifica
ción con la identidad estatal, de género, étnica, de clase, etcétera.

Síntesis

Es importante destacar que a pesar de que hay ima cultura de bajo
perfü de participación electoral en el estado, esta se relaciona con cir
cunstancias que generan condiciones de malestar social de diversa
índole (enajenación económica, analfabetismo político, autoritarismo
o fraudes electorales) y que se presenten algtmas respuestas (movi
mientos, protestas, levantamientos y revoluciones) que son las for
mas más frecuentes en que se manifiesta la inconformidad de un pue
blo, como ha sido en Chihuahua.

El mismo abstencionismo juega un doble papel en la actualidad,
porque es xm fenómeno generado por las acciones políticas y nego
ciaciones de las élites. Así se mantiene el orden social y político a tra
vés del status quo democrático-representativo-electoral, donde lo im
portante es legitimar resultados electorales, aunque sea a tm mínimo
nivel, y permitir la libre expresión de las inconformidades sociales,
siempre y cuando sean pacíficas, pese a la violencia económica y po
lítica del régimen, donde a la vez el abstencionismo es sinónimo de
inconformidad, pero sobre todo de falta de civilidad política de las
personas "irresponsables" que desprecian la cultura democrática con
su falta de deber cívico. Por lo tanto, se reprocha, se tolera y se com
bate la abstención como algo indeseable, pero mmca como fruto del
sistema en sí (algo muy parecido a lo que sucede con la pobreza), mu
cho menos proponiendo o aceptando otras vías de organización polí
tica como la democracia participativa o la anarquía, pues es preferible
la democracia representativa, con todo y sus contradicciones como el
abstencionismo, antes que aceptar las fallas del régimen u otras alter
nativas de organización político-sociales.

También la abstención electoral es, en su otra faceta, una res
puesta silenciosa de la sociedad en general que, de manera conscien
te o inconsciente, deja de hacer el juego de la democracia representa
tiva neoliberal cuando se da cuenta o le da igual la poca importancia
que tienen en este tipo de regímenes los pocos cambios a su favor, co
mo consecuencia de eUo o incluso porque está a gusto pese a todo,
mientras no se le fastidie en su pequeño mundo individual. Vale re
cordar que muchos eventos de la historia chihuahuense (la Revolu-
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ción de 1910 y las protestas ciudadanas de 1986 por laapertura de
mocrática) están marcados por el fraude electoral y el hartazgo de
buena parte de la sociedad.

En la actualidad, donde hayque ponermayor atención es en las
condiciones de aparente bienestar general que trae el crecimiento
económico en las grandes ciudades, sobre todo en Ciudad Juárez y
Chihuahua, que hacen posible que enelestado seviva enimaespecie
de aletargamiento con respecto al resto del país en lo político, como
ya lo había notado Aziz ensu textos^" (Aziz, 1990,1992,1994 y 1996)
yde apatía e insensibüidad frente a los problemas sociales enlo local,
como los feminicidios de Juárez o la marginación de las etnias serra
nas. Estas situaciones dan cuenta de cómola enajenacióneconómica,
en este caso, fruto delas mejores condiciones económicas, borrm la
realidad conflictiva del presente, permitiendo elescape a unarealidad
consumista ttiár placentera, particularmente para las clases medias y
dJtHS

La marginación social presente en Chihuahua en particular, y en
países condemocracias representativas y economías neoliberales co
moMéxico, ha deser interpretada como fuente y resultado a lavezde
laenajenación política que impera enlaactualidad paralamayoría de
su población, independientemente de su nivel socioeconómico. Esto
forma parte de un círculo vicioso que aparenta un bienestar general
nunca alcanzable, porque siempreestá en el futuro, aunque se disfru
ten de ciertas bondades de la modernidad a manera de panaceas (uso
y tenencia de telefonía celularo de automóviles...); donde se deja la
toma de decisiones verdaderamente importantes del presente para el
municipio, el estado o el país, a las conveniencias de las élites políti
cas y económicas. Entonces, la ciudadanía se convierte en un actor
meramente secundario, instrumento estadístico y legitimatorio del
sistema y borra así su razón de ser; y cuando se busca borrar del pa
sado de la memoria colectiva, a veces con mucho éxito, su historia de
luchas emancipatorias de las que son resultado, a través de su tergi
versación y desprestigio por los canales de la educación escolar pú
blica y privada, por los mismos intereses políticos y de las élites.®^

Aziz menciona varias veces sobre las contradicciones del estado cuando, por una
parte es pionera en acciones de conciencia política como en la Revolución o el
"verano ardiente del 86", mientras en el resto del país está enajenado en otra co
sa, y viceversa: cuando se queda en stand hy mientras el resto del país está meti
do en la controversia, como en el fraude electorál de 1988 o también puede apli
carse más recientemente a la pasiva y apática actitud asumida por buena parte de
la sociedad chihuahuense frente al resultado de la elección federal del 2006,
mientras buena parte de México entraba en la controversia.
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La. diciléctíca del abstencionismo en Chihuahua responde en su
antítesis a la cuestión estructural en cuanto a que no hay condiciones
favorables para desarrollar ciudadanos y ciudadanas conscientes de
sí y para sí, lo cual implica todas las áreas de desarrollo humano, in
cluyendo el político; de ahí que en este sector se encuentre la mayor
parte de la población abstencionista; por otro lado, en los estratos me
jor acomodados sucede un fenómeno contrario y contraproducente:
su mejor situación social, económica y política no responde a un me
jor nivel de conciencia de clase, sino a una enajenación de otro tipo,
ligada a sus hábitos de consumo y a tma cultura individualista y glo-
balizada que como consecuencia se traduce en un menor interés por
las cuestiones públicas, una disminución en la solidaridad humana y,
por ende, al aumento de la población abstencionista.

Para concluir estas lineas anoto tres conclusiones:
1. La condición de marginalidad social está directamente relaciona

da con el abstencionismo, pues no puede haber participación ciu
dadana si no hay necesidades básicas satisfechas (materiales y
subjetivas).

2. El crecimiento de la riqueza material individual, mal repartida en
lo social, enraizada en la cultura individualistay consumista glo
bal, con tm bajo nivel de educación civico y político, también im
pacta en la baja participación ciudadana por que enajena hacia el
placer egoístay desalientael interés por lopúblico y la solidaridad

3. La forma de hacer política desde las élitesdel poder político y eco
nómico que toma las decisiones más importantes, mientras ofre
ce y mantiene para el resto de la población las decisiones políticas
reducidas a la participación electoral periódica, propician no solo
el abstencionismo, sino también más malestar social.
La dialéctica de estas tres condiciones propician tanfuturo negati

vo y perjudicial para el estado y la nación si no se atienden correcta
mente y de preferencia, desde la sociedad.

No hay que oMclar las distintas polémicas en materia de educación que han teni
do los gobiernos, particularmente los panistas, en materias de sexualidad, litera
tura e historia de México, por ejemplo.
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REFERÉNDUM

HBB

Roberto Sáenz Huerta

Introducción

Elpresente trabajo busca desempolvar un hecho de la historia
reciente de Chihuahua: el primer intento en someter a referén
dum una reforma a la constitución. El año pasado, la palabra

referéndum cobró cierta notoriedad debido al conflicto del gobierno
municipal de Ciudad Juárez con la sociedad civilorganizada y agluti
nada en el Frente Ciudadano por Juárez, los cuales buscaban se so
metiera a referéndum el Plan Parcial San Jerónimo. Este hecho, su
mado a otro conflicto pero de mayor magnitud, como lo fue el de Oa-
xaca, donde muchos proponían que la salida al conflicto era mediante
la revocación de mandato del gobernador Ulises Ruiz ha contribuido
a que se pusiera sobre la mesa de los debates estos instrumentos.

A trece años de la instauración de estos mecanismos y diez del
primer intento de activarlos, es necesario revisar y mari7.ar los acon
tecimientoscon la intención de rescatar alguna enseñanza de aquella
faUida prueba ciudadana. En im primer momento se recrean los esce
narios políticos de 1994 y 1997, en los que se instauraron las figuras
de referéndum, plebiscito, iniciativa popular y revocación de mandato
en la legislación del estado. El segvmdo capítulo consiste en el estudio
del expediente 5/97, archivado en el Tribimal Estatal Electoral, el cual
contiene todas las actuaciones y la posterior resolución en lo concer
niente a la solicitud de referéndum derogatorio del decreto número
603/97II D.P., el cual reformaba, adicionaba y derogaba diversos artí
culos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.
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1. Las reformas de 1994 y 1997

a) Antecedentes históricos

A principios de la década de los noventa, después del fraudepatrióti
co'̂ de 1986, transitando sin cardenismo en 1988 y con las infladas
elecciones de 1991,® las elecciones del año de 1992 dieron paso a la
alternancia en el gobierno local: Francisco Barrio, de Acción Nacio
nal, vino por sus fueros y ganó la gubematura. Con la mayoría de las
cumies del Congreso locala favor (graciasa la cláusula de gobemabi-
lidad®) y varios de los ayuntamientos más importantes, el nuevo go
bierno genera grandes expectativas en la ciudadanía chihuahuense.

En el año de 1994, el Congreso del Estado, en su LVII Legislatura,
realiza una reforma constitucional^ por demás interesante, ya que ha
cía modificaciones relevantes en materia de derechos indígenas, de
rechos humanos, legislación electoral y participación ciudadana. Sin
duda, esta reforma es un precedente en la historia política de Chihua
hua, ya que en un primer momento se rompe con el viejo esquema
del presidenciídismo mexicano: el Ejecutivo propone y el Legislativo
asiente-,^ es decir un Poder Legislativo subordinado al Ejecutivo, con
trario al principio de división de poderes, como lo contempla el barón
de Montesquieu y el espíritu del legislador que lo consagró en nues
tra Carta Magna. La LVII Legislatura, a pesar de ser en su mayoría pa-
nista, actuó distinto a las anteriores, ya que afirmaba su autonomía
respecto al Poder Ejecutivo, lo cual se constata por varios desacuer
dos públicos con el gobernador Francisco Barrio (Aziz, 2000, p. 103).
Por otro lado, la producción de esta legislatura no ha sido igualada, ya
que reformó 118 artículos de los 202 de la Constitución. Asimismo,

^ Nombre dado al fraude del 86 en Chihuahua. Algimos actores de PRI dijeron que
era necesario para salvar a la patria de sus ancestrales enemigos: la iglesia cató
lica, los Estados Unidos y los empresarios.

^ En las elecciones locales de 1991 se presentó ima participación superior al 60%,
lo que de acuerdo con el doctor Víctor Quintana, "son cifras de otra galaxia", so
bre todo si se toma en cuenta que las elecciones de diputados federales son muy
poco concurridas.

® Según esta cláusula, edpartido que obtuviera el mayor número de constancias de
mayoría se le asignarían diputados de representación proporcional suficientes
para alcanzar la mayoría absoluta. Dicha cláusula se suprimió durante la LVII Le
gislatura (1992-1995).

* En la LVI Legislatura (1989-1992) se reforma la Constitución. En dicha reforma se
suprimió el requisito de mayoría calificada y se estableció el de mayoría absoluta
para poder reformar la Constitución; por tal motivo, el PAN pudo hacer los cam-
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hubo reformas al Código Penal, al Código ClvQ, al Código Municipal, a
la Ley Electoral, a la Ley del Notariado, a la de Transporte y Vías de
Comunicación, a la Ley de Alcoholes, entre otras tantas. Esta reforma
fue considerada como audaz, novedosa y ambiciosa, no solo por gen
te de Acción Nacional: el entonces senador por el PRD Porfirio Muñoz
Ledo opinaba en el mismo sentido (Fernández, 1996, p. 23), lo cual ha
ce ver que esta reforma se inscribe en un contexto de apertura demo
crática y conquistas ciudadanas.

En este sentido cabe resaltar la instauración de los instrumentos

de participación ciudadana, lo cual fue muy aplaudido, ya que desde
tiempo atrás distintos sectores, en especial los de la sociedad civil or
ganizada, reclamaban el uso del referéndum y del plebiscito para que
la ciudadanía participara en la políticade manera más activa. Por otro
lado, y de acuerdo con las distintas legislaciones que se revisaron.
Chihuahua fue la primera entidad federativa que incorporó estas figu
ras a su legislación. El doctor VíctorQuintana Silveyra nos dice que se
instauraron estos mecanismos a merced del gobierno suigido de la
oposición e impulsado por tma corriente ciudadana que participó en
las luchas democráticas acontecidas en Chihuahua.

Elgobierno de FranciscoBarriofue fruto de una intensa participa
ción, incluso de una revuelta electoral en 1986 y en 1992 por una ciu
dadanía muy actuante y exigente de espacios democráticos. Las re
formas a la Constitución del Estado de 1994 que instauran las figuras
de la democracia participativa fueron un resultado de esa correlación
de fuerzas, con tma sociedad civil activada y demandante (2003, p.
33).

Es decir, las inquietudes mostradas por la ciudadanía en distintos
foros, donde salió a relucir el anhelo de ima mayor participación po
pular y mandato del pueblo, en parte reflejadas en la reforma del 94,
hacen de esta una reforma novedosa y de avanzada, la cual trajo co
mo consecuencia que se modificaran los artículos 68, 73, 93 y 202, in
troduciendo la figura del referéndum, el plebiscito y la iniciativa popu
lar, y en consecuencia a la Ley Electoral local se le incorporaron diez
artículos (del 213 al 222), con el objeto de establecer los procedimien
tos correspondientes para que los chihuahuenses activaran el refe
réndum y el plebiscito a fin de poder someter a consulta ciudadana
actos de gobierno® y de ese modo permitir ima mayor participación de

bios. En la reforma del 94 se vuelve ha establecer el requisito de mayoría califica
da para reformar la Constitución.

^ Parafraseando a \ficente Fox, cuando en la toma de protesta dijo: "El Ejecutivo
propone y el Legislativo dispone".

Chihuahua hoy. 2007 317



Roberto Sáenz Huerta

la gente en asuntos y decisiones publicas importantes. Eduardo Fer
nández (1996, p. 23) señala que para Porfirio Muñoz Ledo lo más tras
cendental de la reforma de 1994 fue la instauración del plebiscito, el
referéndiun y la iniciativa popular.

En la exposición de motivos asentados en el Diario de los Debates
de la LVin Legislatura, del noveno periodo extraordinario de sesio
nes, celebrado los días 9,10,11,14 y 15 del mes de marzo de 1994,
dice lo siguiente: "Para dar cauce a ima mayor intervención de los ciu
dadanos en los asxmtos y decisiones públicas trascendentes, las ini
ciativas proponen la instauración de tres de las más conocidas figu
réis, como lo son la Iniciativa Popular, el Referéndum y el Plebiscito"
[Diario de los Debates, 1994, p. 177).

Pero a peseir de esta reforma en las elecciones intermedias de
1995, los resultados no favorecieron al partido en el poder (Acción
Nacional), el cual pierde la mayoría en el Congreso. Como resultado
de las elecciones se conforma tm Congreso de la siguiente manera:
qxiince diputados fueron para el Partido Revolucionario Institucional,
siete para Acción Nacional, imo para el Partido de la Revolución De
mocrática y imo para el Partido del Comité de Defensa Popular^. El
Congreso se encontraba dividido, y debido a la reforma del 94, donde
se restableció la mayoría calificada para reformar la Constitución, era
necesario el voto de las dos terceras partes del Congreso; en este su
puesto, con el voto de dieciséis diputados se podía reformar la Cons
titución, por lo que el PRI quedaba en ima situación privilegiada, ya
que solo necesitaba tm voto para hacerlo. Por su parte, el PRD y PCDP
se encontraban en tma situación sui géneris, la de partidos bisagra,®

Vgr. artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Legislatívo que reglamenta la inicia
tiva popular.

El CDP es un organismo político, que a pesar de que en sus orígenes se relacionó
con ciertos movimientos sociales, con el tiempo se convirtió en im rosario de ile
galidades, delitos y cuentas pendientes, por lo que comiinmente apoya al gobier
no en tumo. Si recordamos, el CDP fue im grupo que presionó constantemente a
Francisco Barrio durante su administración en Ciudad Juárez. En las colonias ce-
depistas era común ver pintas que decían: "Barrio aborto de Hitler", "Barrio go
bierno fascista". Asimismo, el CDP atacó la sede del PAN en Ciudad Juárez cuan
do Barrio se lanzó para candidato a la gubematura en el 92, caso contrario en la
reforma del 97, donde estuvo apoyando al gobierno panista; y el principal líder
cedepista, Pedro Matus, fue uno de los principales promotores del referéndum.
Durante el gobierno de Patricio Martínez, este partido (ahora llamado Partido del
Trabajo) se coaliga con el PEI en diversas elecciones y recientemente es uno de
los principales apoyos del ayuntamiento priista en el proyecto San Jerónimo.
Son aquellos partidos pequeños con poca presencia en los parlamentos, pero su
voto es necesario para llegar a reformas o acuerdos.
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yaque no contaban con peso cuantitativo pero sícualitativo; es decir,
el voto de uno de estos partidos ayudaba al PRI a lograr la reforma.

b) Contexto de la reforma

En elaño de 1997, laarena poUtica seencontraba a laespera deelegir
gobernador, alcaldes y diputados. El PAN quería conservar elpoder,
el PRI recuperarlo y el PRD y PCDP, aunque deseaban romper con el
bipartidismo (característico de Chihuahua), a sabiendas de su reali
dad solo buscaban no perder su presencia política en el Congreso.
Desde que el gobierno perdió la mayoría enel Congreso, el Uder de la
fracción parlamentaria del PRI Miguel Etzel Maldonado (Pineda, 20()4,
p. 51) sehabía pronunciado enpro de una reforma enmateria políti
co-electoral, por lo que se suscitaron enfrentamientos entre pamstas
y priistas; los primeros consideraban que lalegislación electoral fm-
cionaba bien, ya que en los comicios de 1995 no habían surgido im
pugnaciones. Por su parte, los del tricolor aseguraban que laley elec
toral vigente beneficiaba alPAN. Por otro lado, elPRD, que vislumbró
unescenario poUtico enelque podría superar lavotación obtenida en
elecciones pasadas^ yaumentar supresencia poUtica enelCongreso,
pormedio desu único diputado, y anticipándose a los otros partidos,
presentó una iniciativa que buscaba reformar la Constitución. Enpa
labras deVíctor Orozco, presidente estatal de PRD, había una disposi
ción que le afectaría al PRD si lograban alcanzar una votación arriba
del 10%, como a continuación se explica.

El artículo 40 de la Constitución disponía que el Poder Legislativo
se compondría de 31 diputados, 18 por el principiode mayoría relati
va y 13 por el principiode representación proporcional. Para designar
a los de mayoría relativa no había problema, ya que le correspondía a
los candidatos triunfadores en cada distrito electoral. Donde sí había
una confusión es en las reglas del nombramiento de los diputados de
representación proporcional, ya que el artículo mencionado en su
fracción II, inciso D, numeral 1 y 2, de la Constitución PoKtica del Es
tado de Chihuahua disponía las reglas para la asignación de estas di
putaciones:

® Los números indicaban que la preferencia electoral por el PRD iba en ascenso. Si
revisamos los porcentajes de las elecciones locales en 1992, la votación que obtu
vo fue de 15 mil 193 (1.95%), en 1995 54 mil 497 (6.08%) y en 1998 la votación fue
de 71 mü 252 (7.54%).
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1. Hasta dos diputados, uno a cada uno de los partidos políticos que, sin

haber obtenido diputación alguna por el principio de mayoría relativa,

alcancen entre el uno pimto cinco por ciento y el siete por ciento de la

votación estatal y obtengan el mayor número de votos a su favor den

tro del mencionado rango y hasta im diputado más al partido político
que encontrándose en el supuesto al que se refiere este párrafo alcan

ce una votación mayor del siete por ciento pero menor del diez por
ciento.

2. Asignados, en su caso, los diputados a que se refiere el pimto 1 ante

rior, los restantes se adjudicarán a los demás partidos políticos a ra

zón de un diputado por cada diez por ciento o excedente superior al

cinco por ciento, que de la votación estatal emitida hubiera obtenido a

su favor."

Ahora bien, la Ley Electoral (edición 1995) reglamentaba de la si
guiente manera:

1. Para la asignación de diputados de representación proporcional se
procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad mixta

en los siguientes términos:

a) En el primer reparto, hasta dos diputados, uno a cada imo de los par
tidos políticos que, sin haber obtenido diputación algtma por el princi

pio de mayoría relativa, alcancen entre el uno punto cinco y el siete
por ciento de la votación estatal válida emitida y obtenga el mayor nú
mero de votos a su favor dentro del mencionado rango, y hasta un di
putado más al partido político que, encontrándose en el supuesto a

que se refiere este inciso, alcance una votación mayor del siete por
ciento pero menor del diez por ciento;

b) Hechas, en su caso, la asignación anterior, los diputados restantes se
adjudicarán a los demás partidos políticos, de acuerdo a los siguien
tes criterios de proporcionalidad:

I. Cociente de tinidad, que será igual al diez por ciento de la votación es

tatal válida emitida.

II. Resto mayor, que será el remanente más alto entre los restos de las

votaciones de cada partido, comprendido entre el cinco y el nueve

punto nueve por ciento de la votación estatal váHda emitida, ima vez

hecha la asignación de diputados mediante el cociente de unidad. El

resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputados por repartir."

De acuerdo con lo anterior, y suponiendo que los resultados electora
les fueran los siguientes: PRI39%, PAN 35%, PRD 11%, PVEM 7.5%, PT-
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PCDP 2% y el PDM 1.5%, habiendo ganado el PRI 13 escaños y el PAN
5, la repartición de diputaciones pluiinominales quedaría según se
muestra en el cuadro 1.

Con estos resultados asumiríamos que el PRI tendría dieciséis di
putados, el PAN ocho, el PRD uno, el Verde Ecologista tres, el PCDP
uno y el PDM cero. Esto quiere decir que el partido que obtuviera una
votación mayor del 10% tendría menos diputaciones que el que consi
guiera un punto porcentual arriba de siete. Además, quedarían pen
dientes dos diputaciones de representación proporcional, debido a
que la tercera regla no es clara, ya que al utUizar la disyuntiva "o"indi
ca que de no reunir los diez puntos porcentuales se recurriría al que
excediera del 5%y no sobrepasara el 9%.

La Ley Electoral, que buscaba reglamentar la forma de asignar los
diputados pluiinominales, en lugar de aclarar el texto constitucional
complicaba más las cosas. Como se puede observar las reglas eran
vagas, equívocas y poco equitativas, no solo para el PRD, sino para los
otros partidos rninoritarios.

En una entrevista con el autor (7 de abril de 2006, Chihuahua, ca
pital), el licenciado Miguel Etzel Maldonado comenta al respecto:
"Además ya era necesario una nueva composición del Congreso. La
reforma del PAN fue una reforma muy limitada; disponía que el Con
greso se iba a componer hasta por 31 diputados; ese 'hasta' llevaba
un efecto antidemocrático; tan es así que nosotros éramos 24 diputa
dos, quedaban 7 lugares sin ocupar. La interpretación de ese 'hasta',
no sabíamos, con la historia electoral... o en el futuro electoral cómo
se fuera a conformar... Había una gran indefinición en cuanto al tama
ño del órgano legislativo. Creo que éramos la única legislatura de este
país que no sabíamos cuántos diputados iban a componerla".

Cuadro 1. Probable repartición de diputados plurinominales de
acuerdo con la Ley Electoral del Estado de Chihuahua vigente de 1994

a 1997

Partido

político
Porcentaje

Primera

regla
Segunda

regla
Tércera

re£^a
Cuarta

regla

1.5-7% 7.1-9.9% 10% 5-9.9%

PRI 39% 3

PAN 35% 3

PRD 11% 1

PVEM 7.5% 1 1 1

PCDP 2% 1

PDM 1.5%
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Este fue uno de losprincipales motivos por los que en el Consejo
Estatal del PRD se acordó realizar la reforma. Debido a la inminente
contienda electoral, y a que en el artículo 105 de la Constitución fede
ral, en su fracción II, dispone que lasleyes electorales federales y lo
cales deberán publicarse por lo menos noventa días antes de iniciar el
proceso electoral, el 31 de julio de 1997, mediante el decreto 559/97,
se convocaal legislativo para celebrar el 31 de julioy 1 de agosto un
periodo extraordinario de sesiones a fin de realizar una reforma cons
titucional en materia político-electoral. Las iniciativas presentadas
por tres de los partidos con representación en el Congresofueron las
siguientes:
1. El Partido de la Revolución Democrática (PRD], por medio de su

diputado Dagoberto González Uranga, presentauna iniciativa de
ley que buscaba adicionar y reformar los artículos constituciona
les 21, 27, 36, 37, 39, 40, 64, 73, 93,126 y 202. Los principales mo
tivos de esta iniciativaeran los siguientes:
a) El porcentaje de género, el cual planteaba que debía existir

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres me
diante la acción afirmativa.^o
La prohibición del uso de los símbolos patrios e identifica

ciones nacionales con fines electorales.
La regulación del financiamiento a los partidos políticos a
partir del establecimiento de mecanismos de financiamiento
público, límites en las aportaciones privadas, topes en los
gastos de campaña y fiscalización en las finanzas partidistas.
El aumento de 31 a 36 diputados, 18 electos por el principio
de votación mayoritaria y 18 por el principio de representa
ción proporcional. Asimismo, se buscaba que ningún parti
do político contara con más de 22 diputados electos por los
dos principios y que ningiin partido político por sí mismo re
formara la Constitución.

Introducir la figura del síndico municipal como funcionario
de elección popular, cuya función principal es la de ser una
instancia fiscalizadora de la administración municipal.
Añadir el mecanismo de la democracia directa conocido co

mo la revocación de mandato, a fin de que la ciudadanía
cuente con un mecanismo que le permitiera destituir a un
ciudadano de un cargo público.

b)

c)

d)

e)

f)

No podrá existir más de un 70% de integrantes de un mismo género en la integra
ción de lista de los candidatos del Congreso, en los consejeros electorales y en
los regidores.

322 Chihuahua hoy. 2007

.1

2.

g)

bj

c]

d]

e)

Chihuahua 97: el fallido referéndum

Por otro lado, con respecto al referéndum, proponía que se
fliimpntflra de 45 a 60 días como término para su solicitud.
Asimismo, propuso que el Consejo Estatal de Elecciones
fuera el competente en los procesos electorales, plebiscita
rios, de referéndum y de revocación de mandato, y que el
Tribunal Estatal de Elecciones conociera de las impugnacio
nes y apelaciones.^^

Por su pfiirte, el grupo parlamentario del Revolucionario Institu
cional presentó el 6 de mayo de 1997 una iniciativa de ley que
buscaba modificar y reform6tr los artículos 31, 36, 37, 40, 45, 46,
60, 64, 73, 82, 93, 99,103,104,109,166,179 y 202. Las principales
aportaciones eran los siguientes:
a] Precisar cómo seestablecen lostribunales del Poder Judicial

del estado, como lo hace la Carta Magna en el artículo 116;
asimismo, que se incluyera dentro del Poder Judicial al Tri
bunal Estatal Electoral.
Gcimbi£ir la denominación de los óiganos electorales a fin de
evitar confusiones de terminologías.
La redistritación a fin de que se evitara la sobrerrepresenta-
cióno subrrepresentación y que se perfeccione la democra
cia representativa; por lo que proponían que se crearan
veinte .distritos uninominales con una nueva configuración
reglamentada por la ley, la cualatendería diversos aspectos:
actividad socioeconómica, dispersión poblacional y caracte
rísticas geográficas.
Que el Congreso estuviera compuesto por 30 diputados, 20
electos por mayoría relativa y 10 por representación propor
cional; los últimos se le asignarían a los partidos que obtu
vieran un porcentaje de votación del 2% de la votación válida
emitida. La única forma en que un partido tuviera 20 diputa
dos sería solo por el principio de mayoría relativa.
Para reformar la Constitución se requerirá el voto de las dos
terceras partes de los diputados presentes y la aprobación
de la mayoría de los ayuntamientos.

Con la reforma de 1997, el Consejo Estatal de Elecciones cambia a Instituto Esta
tal Electoral y el Tribunal Estatal de Elecciones pasa a ser el Tribunal Estatal Elec
toral. Para cuestiones prácticas de esta investigación, cuando se mencione insti
tuto o las siglas lEE, será para nombrar el Instituto Estatal Electoral; cuando se
aluda al tribunal, se estará aludiendo al Tribunal Estatal Electoral; cuando se diga
consejo o las siglasCEE, se habla del ConsejoEstatalde Elecciones; y para refe
rirse al Tribunal Estatal de Elecciones será como TEE.
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Finalmente, los diputados de Acción Nacional presentaron una
iniciativa de ley que buscaba reformar los artículos 27,31,36,37 y
40, todos de la Constitución local. Los principales pimtos de la re
forma eran los siguientes:
a) La Ubre afUiación a los partidos poUticos y la elección de sus

candidatos por el voto directo. Que ningún partido poUtico
haga suyos los símbolo, signos, escudos y emblemas patrios
con fines electorales.

Que el tribunal electoral formara parte de Poder Judicial, así
como deUmitar los términos en que se elegiría a los integran
tes de los órganos electorales.
Que el Congreso se integre por 30 diputados, 18 electos por
el principio de mayoría relativay 12 por el principio de repre
sentación proporcional, los cuales debían contar por lo me
nos el 2% de la votación. Asimismo, se hace énfasis en que
ningún partido podrá tener por ambos principios el 60% del
mimero total de diputados en el Congreso.

b)

c]

c) Debate

Las iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Gobernacióny Pun
tos Constitucionales^® a finde quereaUzara una consulta púbUca para
elaborar un dictamen y así poderse aprobar. Entre algunas de las acti
vidades que realizó para difundir y consultar a la ciudadanía pode
mos encontrar estas: distribución de folletos (con el contenido ínte
gro de las propuestas de los tres partidos) a diferentes organismos e
instituciones representativas de la sociedad; se realizaron foros de
consulta ciudadana en Ciudad Juárez, en Parral y en Chihuahua. Asi
mismo, se dio cobertura en distintos medios de comunicación a fin de
difundir los contenidos de las iniciativas (Diariode los Debates, 1997,
p. 74). La Junta de Coordinación Parlamentaria se reunió con partidos
sin representación en el Congreso, como el Partido Popular Socialista,
el Partido Demócrata Mexicano y el Partido Verde Ecologista de Méxi
co, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a fin de consen-
sar las propuestas.

En entrevista con el autor el 7 de abril de 2006 en la ciudad de Chi

huahua, Miguel Etzel Maldonado menciona lo siguiente: "La reforma

Esta comisión se dedicó a realizar im dictamen sobre las iniciativas presentadas
£mte el Congreso. Entre las tareas de la comisión estaba la de difundir y dar a co
nocer las propuestas de los tres partidos a fin de consultar a la ciudadanía sobre
estas reformas.
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ibamuybien, ibamuyconsensuada (sic) por los cuatropartidos y ha
bíamos tenido reuniones especicdizadas; no se hizo una consulta
abierta a la sociedad porque se consideró que se hiciera una consulta
especializada y los cuatro p€ü?tidos de la junta de coordinación parla-
mentfidia estuvimos de acuerdo; es decir, gentes que conocieran del
tema: las escuelas, los pstrtidos políticos, instituciones educativas su
periores, las escuelas de derecho, lasbarras de abogados, las asocia
ciones políticas; en fin, los medios de comumcación; en fin, sí se lo
gró hacer tm consenso".

Hubo también reuniones con representantes de instituciones
educativas, asociaciones de abogados, empresarios, sindicatos, aso
ciaciones de comerciantes, entre otros, a finde recoger puntos de vis
ta en torno a las iniciativas (Pineda, 2004, p. 53). En distintos foros y
programas televisivos se presentaron debates entre representantes
de los tres partidos políticos, los cuales esgrimían sus argumentos de
por qué era necesaria la reforma. El PAN, por su parte, se mostraba
cauteloso debido a que la Constitución vigente era producto de una
reforma hecha por un congreso con mayoría pamsta y por ende se
consideraba elmodelo a seguir. Esto se corrobora con ciertaapología
enlapresentación de las constituciones expedidas por elConsejo Es
tatal de Elecciones:

Podemos asegurar validamente que Chihuahua hoy porhoy cuenta con
imo de los instrumentos jurídicos más avanzados no nada más en nues
troPaís (sic), sino también en elextranjero,- de talmanera, que sin duda,
se convierte en un modelo a seguir por la Constitución Federal y las
Constituciones de los demás estados de la República.^^

d) Negociación

La reforma del 94 hacía parecer a los panistas como una especie de
poder constituyente; la del 97 los dejaría como sustituidos, por lo que
a sabiendas de que la reforma se podía realizar sin ellos, buscaron ca
nales de negociación con los otros partidos, especialmente el PRDy el
PRI,ya que el PODP no se interesó en la reforma. Las cúpulas partidis
tas comenzaron a negociar de manera extraoficial. Por parte de Ac
ción Nacional lo hizo Javier Corral; el PRI se vio representado por Mi
guel Etzel Maldonado y el PRD por Víctor Orozco. Las negociaciones
fueron avanzando a tal grado que casi estaban de acuerdo con todos
los pimtos. La redistritación era el punto donde no se llegaba a un

Constitución Política del Estado de Chihuahua, 1995, p. 3.
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acuerdo. Los del PAN alegaban que la actual distritaclón no presenta
ba problema algimo, ya que esta había salvado la prueba de fuego en
las elecciones de 1995. Por su parte, el PRD no estaba de acuerdo, ya
que argumentaban que la redistritación era un problema añejo y que
en años anteriores era muy debatido el hecho de que el PRI redistri-
taba a su conveniencia. Por otro lado, el PRI consideraba que la refor
ma del 94 había sido insuficiente y queriendo tomar como ejemplo la
Ley Electoral federal buscaba que la local fuera un símil.

Lo que pareció destrabar la simación fue cierto ejercicio que hizo
el diputado panista Garlos Aguüar Camargo a partir de la propuesta
priista, que tomando como base el Conteo de Población de 1995 mos
tró que era factible la redistritación (Pineda, 2004, p. 55]. Los panistas,
al ver que lo que decía Aguilar Camaigo daba luz verde a la redistrita
ción, comenzaron a descalificar cualquier intento por crear más dis
tritos. Lo dicho por Clara Torres Armendáriz, diputada por el PAN, co
rrobora dicha situación: "Segtmdo. En primer término, el antepro
yecto de dicteunen contiene una falacia y tma enorme mentira, el PAN
ni por conducto del diputado Carlos Aguüar Camargo ni por ningrin
otro cauce estuvo de acuerdo con una redistritación que incluyera 22
distritos electorales".^®

e) Ruptura

Oficialmente, la redistritación y por consecuencia el aumento de dipu
tados fue el motivo por el que los panistas abandonaron las negocia
ciones; pero de acuerdo con ciertas entrevistas realizadas a dos acto
res políticos inmiscuidos en esa negociación, surgen tres versiones
diferentes.

Miguel Etzel Maldonado: "Pero en cierta parte del camino, el PAN
desconoció esa consulta; hubo una discrepancia entre los dirigentes
que estaban en la diputación y el dirigente estatal que era Javier Co
rral [...] quien se dijo que esa ley electoral que se estaba Uevando a ca
bo por nosotros no tenía el apoyo de una consulta [...] Con ese pretex
to pretendieron dejar las cosas como estaban. El PAN lo que preten
día era que se quedara la constitución como eUos la habían aprobado;
les suigió pues el celo^® de que la mayoría priista en contra del Go
bierno del Estado, que era del PAN, fuera a sacar una reforma que

Un resabio del autoritarismo priista era que en el Palacio de Gobierno se encon
traba asentado el recinto oficial del Poder Legislativo, lo cual confirma aquel di
cho que ponía al Legislativo como una agencia de trámite del Ejecutivo.

15 Diario de los Debates, 1997, p. 94.
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echara para abajo fundamentalmente la reforma que ellos habían
aprobado cuando eran mayoría".^^

De acuerdo con Víctor Orozco Orozco, la manzana de la discordia
fue la designación de im nuevo presidente del Consejo Estatal de
Elecciones, dado que el PRI no queríaa Armando Herrera por ser afín
al PAN y Acción Nacional queríaque continuaraen elcaigodicho fun
cionario: ..] En una reunión llevadaa cabo en el Palacio de Gobier
no, específicamente en la oficina del diputado Etzel Maldonado, Etzel,
Corraly un servidorbuscábamosUegar a un acuerdo respectoa la re
forma, perola designación del presidente delConsejo Estatal de Elec
ciones dificulta el diálogo, y alno haberun acuerdo, Javier Corral se
marchó diciendo: 'iNos vamos al referéndum!'/'^®

La versión de Acción Nacional^® siempre fue que el aumento de
diputados ocasionaría un gasto excesivo a la ciudadama y por ese mo
tivo rompieronlas negociaciones. Laversiónde Orozco se puede de
cir que es la más apegada a la realidad, debido a que en el momento
que se nombró a los nuevos funcionarios de los orgamsmoselectora
les, hubo una inserción pagadaen uno de los periódicosde mayor cir
culación en el estado, signado por elgobernador Francisco Bamo,en
el que desconocían elnombramiento de los nuevos funcionarios. Por
su parte, los de Acción Nacional, a sabiendas de que el voto del PRD
era suficiente para lograrla reforma, comenzaron a fraguar la posibi
lidad del referéndum, como se puede constatar en cierta entrevista
hecha a Javier Corral un día antes de la sesión del Congreso.

¿Porqué referéndum, que es para atacar leyes y reformas constituciona
les ya publicadas, por qué no plebiscito que permitiría una consulta ciu
dadana previa?, se preguntó a Corral.

En respuesta, acusó al PRI de haber evitado a toda costa la consulta
de carácter popular.

"El PRI la ha eludido" -dijo- "y ese es el vicio de origen de este asun
to... hacer una consulta popular. ¿A qué obliga la ley Orgánica del Con

greso? La obliga". ¿Por qué no formularon antes la solicitud no de un re
feréndum, que tiene que esperar a la publicación de la ley, sino de un ple-

En una plática con Dagoberto González, le pregunté las razones por las que Ac
ción Nacional se había opuesto a la reforma, a lo que contestó:Porque tocamos
su joyita, que fue la reforma del 94".
Entrevista con el autor el 7 de abril de 2006 en la ciudad de Chihuahua.

Entrevista con el autor el 20 de mayo de 2006 en Ciudad Juárez.

En reiteradas ocasiones busqué entrevistarme con Javier Corral, lo cual no fue
posible debido a que en ese entoncesCorral vivía en la Ciudad de México debido
a su cargo de senador.
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biscito que es consulta previa?, se le insistió. "Porque el día que tenga
mos mayoría lo formulamos y loaprobaremos", respondió. ¿Qué se pre
tende con un referéndum? "Dejsirsin efecto la reforma constitucionsd en
materiade redistritación... En lodemás, obraríala actual. Acuérdese que
el referéndum puede ser parcial o total", dijo.®"

í) Disenso

El 31 de julio de 1997, en el recinto oficial del Palacio Legislativo se
realizó el sexto periodoextraordinario de sesiones; se buscaba apro
bar el dictamen de la comisión, mediante el cual se reformaría la
Constitución del estado en materia electoral. La sesión inició a las
12:03 PM en elrecinto oficial de laLegislatura. Un grupo depersonas
portaba pancartas con leyendas como estas:

¡No mas [sic] Diputados! Dagoberto, Traidor. Exigimos consultapopular
auténtica. ¿Dagoberto cucinto [sic] te ofrecieron? iNo a los cangrejos po-
líticosl ¡Basta de chapuzas electorales! Dagoberto eres la vergüenzadel
partido. Dagoberto traicionas a tu partido y a Chihuahua. Dagoberto la
traiciónse paga, piénsalo. Dago, serás cómplice del retroceso de los chi-
huahuenses. ¡No másgastos, le cuestaned pueblo! Referéndum, no más
diputados.®^

El diputado presidente, Jaime Enriquez Ordóñez, tomó la palabra y le
solicitó al secretario pasara Usta de asistencia para verificar el quó-
rum reglamentario. Se abrió la sesión y se procedió a dar lectura a la
orden del dia, la cual consistía en los siguientes pimtos:
a] Exposición de motivos de la convocatoria al sexto periodo extra

ordinario de sesiones.

Lectura del decreto número 599/97IIDP.

Elección de la mesa directiva que presidió los trabajos de dicha
sesión.

Se dio lectura a la convocatoria, a la exposición de motivos y al
decreto; asimismo, se nombró a la mesa directiva. Después de haber
cumplido con los requisitos protocolarios, siguió un receso de diez
minutos. Entonces, el diputado González Uranga tomó la palabra y
haciendo alusión a las pancartas que en el recinto se encontraban, se
ñala que le hacían propaganda. Negó ser mUitante del PRI y comenzó

b)
c]

20 Norte de Ciudad Juárez, sección B, (julio 31 de 1997), p. 5.

21 Diario de ios Debates, 1997, p. 65.
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a definir su postura tanto ideológica y política. Fijó su posición en re
lación con el PRI y el PAN. Reconoció los avances democráticos logra
dos por la anterior Legislatura, pero señaló que todo lo humano es
perfectible, por lo que era necesaria la reforma en cuestión. Hizo tm
Uamado a la negociación en el único punto que no alcanzó consenso:
la redistritación; asimismo, propuso im receso.®®

Al momento, el diputado Enriquez Ordóñez recogió la propuesta
de González Uranga, pero la diputada Clara Torres pidió la palabra. Ya
en la tribtma. Torres señaló que las cosas empezaron al revés, ya que
primero se debió escuchar el dictamen de la Comisión de Goberna
ción y Pimtos Constitucionales. Asimismo, hizo hincapié en un mari
daje entre el PRI y el PRD para llevar a cabo una contrarreforma. Alu
dió al intento por lograr un acercamiento con Dagoberto González a
fin de que tomara conciencia y recapacitara. Por otro lado, manifestó
su postura y la de su partido en el tema de la redistritación. En varias
ocasiones exclamó: "¡No más diputados!", pero aceptó la propuesta
de negociar por última vez el punto en cuestión. Su participación pro
vocó el aplauso del púbUco.®®

Acto seguido pidió la palabra el diputado Etzel Maldonado, quien
fungia como presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales. El diputado Etzel Maldonado pidió un esfuerzo para
lograr un consenso. Hizo un llamado a la negociación y a la civilidad,
argumentando que estaba en tiempo de segtoir analizando la reforma
y que esta no buscaba crear más curules, sino lograr una mejor re
presentación de las fuerzas políticas en el Congreso.®^

Después de escuchar las expresiones de los tres diputados, se
procedió a tomar el receso solicitado por Dagoberto González, que
duró más de 24 horas, ya que empezó el 31 de julio a las 13:15 horas
y se reinició a las 16:30 del siguiente dia. Para la reanudación de las
labores del dia 1 de agosto de 1997, el secretario tomó lista para ve
rificar el quórum reglamentario. Había 24 diputados, igual que el día
anterior. El presidente diputado solicitó a la Comisión de Goberna
ción y Puntos Constitucionales que diera lectura al dictamen corres
pondiente. El diputado Etzel Maldonado dio lectura al dictamen. Co
menzó por los "resultandos". Primero, describe cada una de las tres
iniciativas y hace hincapié en que el común en dichas reformas es de
materia electoral. También mencionó las actividades de difusión, en-

22 Ibldem, pp. 69-70.

22 Ibídem, pp. 71-72.

2« Ibídem, pp. 72-73.
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tre las que destacan las constiltas públicas, transmisión en radio, tele
visión y prensa escrita. Asimismo, comentó el estudio realizado en
distintos sectores de la población chihuahuense, tales como institu
ciones educativas, tribunales judiciales, gremios de profesionistas y
grupos empresariales. Lo anterior se realizó con la intención de con-
sensar y orientar el sentido de las reformas político-electorales.

En los considerandos se hizo mención de la coincidencia de la re

forma en las tres corrientes políticas, así como de las consideraciones
que se hicieron para reformar los artículos 21, 27, 36, 39, 40, 45, 46,
60, 64, 73, 82, 93,103,126,166 y el 179. Entre las principales modifi
caciones están las siguientes:

• La incorporaciónde la revocación de mandato y la figura del sín
dico mumcipal comoórgano fiscalizador de los ayuntamientos.

• El porcentaje de género: no podrá existir más de im 70% de inte
grantes de vm mismo género en la integración de la lista de los
candidatos del congreso, en los consejeros electorales y en los re
gidores.

• Seaprobó el cambio de denominación de los órganoselectorales,
por lo que el Consejo Estatal de Elecciones se transformó a Insti
tuto Estatal Electoral. Por su parte, el Tribunal Estatal de Eleccio
nes cambia a Tribunal Estatal Electoral. En este rubro, de igusd
forma se definieron sus atribuciones, competencia, manera deor
ganizarse y de integrarse.
Encuanto alpunto controversial, "la redistritación", queconsistía

en crear dos distritos más y porende aumentaría de 31 a 33 diputa
dos, el dictamen mencionaba queelincremento de diputados no con
llevaba a la sobrerrepresentación. Por otro lado, tampoco representa
baun desfasamiento enelejercicio del presupuesto y quedeacuerdo
con el promedio de diputaciones de los congresos de otras entidades
federativas, la suma de33 diputados seencuentra pordebajo del tér
mino medio. Otro punto fue laregla de asignación de diputados pluri-
nominales, por lo que lanueva regla eramás clara y equitativa que la
anterior. Serechazó de plano la cláusula de gobemabilidad, la cualle
permitía al partido que obtuviera la mayor votación que se le asigna
ran más diputados a fin de que contara conlamayoría en el Congre
so. Esto se objeto porquedicho procedimiento era contrcirio aI espíri
tu de representación proporcional.

Conviene hacer un paréntesis, ya que es de suma importcincia
rescatar un dato, o mejor dicho im problema, quepresenta la legisla
ción por el hecho de que no se reformó el artículo 202, por lo cualse
cita textualmente la consideración de la comisión dictaminadora:
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XII. Si bien, las reformas que se propone [sic] al artículo 202,®® no se de
sestiman por esta Comisión, se consideró prudente, a solicitud de al
gunos de los legisladores, el no dictaminarlas en este acto, sino en lo
particular regrosárselo a la propia Comisión, tomando en cuenta para
ello que la reforma a dicho numeral no se encuentra sujeta a los tér
minos legales para la reforma político electoral [...] Por lo tanto, se
propone reservar dichas propuestas de reforma para dictanunarlas
con posterioridad.®®

Terminado de leer el dictamen, se procedió a leer los artículos que se
reformarían para ver cómo quedarían en la Constitución. El docu
mento fue suscrito por Miguel Etzel Maldonado, Dagoberto González
Uranga, José Silveyra Hinojos y Hortensia Enríquez Hinojos. Clara
Torres, otra de las integrantes de la comisióndictaminadora, se abstu
vo de firmar. Después de esto, el diputado presidente preguntó a la
asamblea si aprobaban la reforma que lo manifestaran de la forma
adecuada. En ese momento, la diputada Clara Torres pidió la palabra.
El diputado presidente preguntó: "¿Conqué propósito?". Esta contes
tó: "Para dar mi voto particular".Ya en la tribtma, la diputada comen
zó a leer un texto en el cual se objetaba el dictamen, por lo siguiente:

Primero. Argumentó que las consultas públicas no se habían he
cho de una manera adecuada, ya que solo se efectuaron reuniones de
carácter privado y no se atendió la opinión de las personas que se ma
nifestaron en contra de esta.

Segundo. Mencionó que era tma mentira que Acción Nacional es
taba de acuerdo con la redistritación y que se aprovechó dolosamente
de la buena fe de Carlos Aguilar Camargo, quien cuando presentó su
ejercicio lo hizo para demostrar que no era factible la redistritación.
También argumentó que el aumento de dos diputados le costaría a la
ciudadanía cuatro millones de pesos (la frase "¡Más diputados no!" se
escuchó reiteradamente).

Tercero. Sosmvo que el Congreso debería ser la entidad que se
encargara de definir la distritación electoral y no un órgano técnico.

La omisión de reformar este artículo crea un anacronismo, ya que con la reforma
se buscaba hacer entre otras cosas lo siguiente: primero, transferir la competen
cia sobre los mecanismos de la democracia directa al Instituto Estatal Electoral y
dejar para el tribunal la facultad de conocer sobre la reconsideración. Segundo, el
cambio de la denominación de los organismos electorales. Al no hacerlo quedó
en el texto de la ley un organismo que ya no existe, el Tribimal Estatal de Eleccio
nes, y con competencia para conocer sobre la procedencia y la organización del
referéndum.

Diario de los Debates, 1997, p. 85.
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como se hace en el ámbito federal.®^ Esta forma no satisfacía el princi
pio un ciudadano-im voto.

Cuarto. Asimismo, se dijo que el PAN no podría estar de acuerdo
con el dictamen presentado, por lo que tampoco lo podía votar, ya que
era inequitativo (sic), injusto y claramente parcial; para Acción Nacio
nal, esto representaba vma contrarreforma.

Por tíltímo, la diputada leyó lo siguiente:

Igualmente el PAN se pronuncia por:

1.- Porque (sicj no haya mayor numero de diputados, ¡Mas diputados no!
2.- Porque (sic] cada ciudadano, haya im voto y nada más.
Chihuahua, Chihuahua, a primero de agosto de mil novecientos noventa

y siete.

Por la Comisión de Gobernación y Pimtos constitucionales.
Diputada Clara Guadalupe Torres Armendáriz.®®

Después de esto, el diputado González García hizo unas precisiones
sobre ciertos errores mecanógrafos que presentaba el dictamen.
Aclarado el ptmto, el diputado presidente solicitó al secretario se sir
viera a pasar lista de asistencia con el propósito de que los diputados
emitieran su voto particular. Hecho lo anterior, la votación se presen
tó en este orden: los 15 diputados del PRI votaron a favor de la refor
ma, el del PRD a favor, los del PANen contra y el del PCDP en contra,
por lo que fue aprobado por mayoría calificada el decreto 602/97 VI
P.E., por medio del cual se reformaba, se adicionaba y derogaban di
versos artículos de la Constitución en materia político-electoral.
Aprobado el decreto, se procedió a su publicación en el Periódico Ofi
cial del Estado el 3 de septiembre de ese año, en el decreto 603/97 II
D.P. A partir de aquí, los panistas tenían cuarenta y cinco días para
juntar las firmas correspondientes al 10% del electorado estatal y así
poder solicitar el referéndum.

La redistritación fue un problema añejo durante el régimen autoritario mexicano,
ya que el gobierno marcaba arbitrariamente los límites de los distritos a su con
veniencia, sobre todo en las zonas urbanas contiguas a rurales, a fin de favorecer
en la votación al entonces partido de estado. Hay que recordar que el voto duro
del PRI se encuentra en las zonas rurales. Pero de acuerdo a lo que dijo la diputa
da Clara Torres, es contradictorio, ya que actualmente la distritación la hace un
órgano técnico del Instituto Federal Electoral; es decir, igual a como se hace en el
ámbito federad.

Diario de ¡os Debates, 1997, p. 95.
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2. El proceso judicial del referéndum

A continuación se revisará y contextualizará el expediente 5/97, en el
cual obran las actuaciones y resoluciones del Tribunal Estatal de
Elecciones en lo relativo a la solicitud de referéndum derogatorio de
1997.

a) Los motivos del referéndum

El principal motivo que se argumentaba para solicitar el referéndum
era la redistritación; por ende, elaumento de diputados en el Congre
so causaba un excesivo gastopúblico debido a los altos sueldos de los
diputados; asimismo, se cuestionaba que no se había consultado a la
ciudadanía sobre la reforma de manera amplia. Esto se constata con
notas y artículos periodísticos de la época, como la que a continua
ción se transcribe:

Por qué estamos solicitando un referéndum...
- Porque algunos diputados hicieron una Reforma Política en la que no

se consultó al pueblo, quisieron cubrir las apariencias con un debate
posteriory ahora desorientar con mensajes publicitarios, en los que
con términos rimbombantes quieren cubrir los hechos con los que se
impuso la Reforma por el PRI y el PRD.

- Porqueno queremos más Diputados, sino que los que hay trabajen de
verdad, no más cantidad sino calidad,que realmente tengan voluntad
y terminen con el rezago de iniciativas de ley no atendidas

Para solicitar el referéndum era necesario recabar las firmas suficien

tes que la ley requería para someter a votación la reforma. De acuer
do con el padrón existente en ese entonces, el número que se reque
ría era de 172,010, el equivalente al 10% del total de empadronados.
En los 45 días posteriores a la reforma se presentó una movilización
enorme por parte de un grupo denominado Consejo Ciudadano Chi-
huahuense Pro Referéndum [CCCPR),^^ que contaba, con representa
ciones en Ciudad Juárez y en la capital del estado. Esta organización

2® Diario de Juárez, Ciudad Juárez, sección A, (septiembre 26 de 1997), p. 5.

El Consejo Ciudadano Chihuahuense Pro Referéndum se integró por represen
tantes del sector empresarial, el Grupo Eco, Unión de Usuarios, periódico Norte,
Mujeres por Juárez, Barra y Colegio de Abogados, la asociación civil Años Dora
dos, PAN, PVEMy miembros de la sociedad civil organizada.
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buscaba recabar las firmas necesarias parapoder solicitar el referén
dum,- pero hay indicios deque estaorganización estaba articulada por
elgobierno del estado y ayuntamientos presididos porgente emana
da de Acción Nacional:

El alcalde Ramón Geüindo Noriega, eldirector deObras Públicas, Rodolfo
Bermejo Rodríguez,- el representante delGobierno del Estado, Gustavo
EUzondo Aguilar y el ex alc£Jde suplente, Adolfo Álvarez Álveirez, se in
corporaron a las tareas de recolección de firmas psira solicitar el referén
dum y derogar la reforma político-electoral aprobada por el PRI y el
PRD31

Asimismo, algunos medios de comunicación mostraban su posición
ante este hecho:

Es en este entorno donde se inscribe el origen del Referéndum. La espe
ranza de los chihuahuenses, yano se compra con baratijas, niespera a
que otros decidan por ella. De ahí que el Referéndum, tan hondamente
querido porloschihuahuenses, nohaga sentirsu fuerza en una foto. Su
presencia está en las pláticas soterradas, sencillas ymúltiples de la vida
diaria. No esterremoto político, pero síred silenciosa enlos comentarios
diarios de los chihuahuenses: no queremos más diputados.

Amediados de octubre, al parecer yasehabían recopilado las firmas
necesarias parasolicitar elreferéndum, yaqueeldía 15deoctubre se
presentaron ante elTribunal Estatal de Elecciones (TEE) ungrupo de
ciudadanos, entre los que se destacan Jesús Ordóñez Vülagrán, Ru
bén Aguilar Jiménez, Pedro Alberto Matus Hernández, quienes'pre-
sentaron una solicitud para sometera referéndumderoeatorio el de
creto 603/97II D.P.

Estas sonlasprincipales razones porlasque se solicitaba el refe
réndum:

aj Las disposiciones contenidas en el decretoafectan directamente
a laciudadanía del estado porelestablecimiento deun mayor nú
mero de distritos electorales porque generan un aumento injusti
ficado en el gasto del gobierno del estado.

b] Crea inseguridad jurídica en la denominación y conformación de
los organismos electorales.

c) Son evidentemente contrarios al interés público y a la participa
ción democrática de los ciudadanos y los partidos políticos.

Diario deJuárez, Ciudad Juárez, secciónB, (septiembre 85 de 1997), p. 4.
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d) No fueron objeto de una consulta popular amplia y suficiente a la
sociedad (erqiediente 5/97:2513].
En dicha promoción anexaron 103 tomos engargolados, con 500

hojas foliadas por cada tomo, mismos que contenían los datos de 222
mü 170 ciudadanos. Asimismo, anexaron oficio expedido por el Con
sejo Estatal de Elecciones, en el cual señalaba que el padrón electoral
de Chihuahua estaba conformado por un mülón 720 mü 915 ciudada
nos; por lo que los 222 mü 170 ciudadanos que solicitaban el referén
dum sobrepasaban (al parecer] el requisito del 10% de los empa
dronados. Posteriormente ante el TEE se presentaron promociones
acompañadas con solicitudes, por lo que la cantidad total de solicitu
des fue de 264 mü 509. Los diarios locales comunicaban una situa
ción un tanto atípica en Chihuahua: "La semana pasada se entrega
ron formalmente 257,688 firmas de ciudadanos chüiuahuenses que
solicitan el referéndum en contra de la reforma constitucional promo
vida por los diputados priistas y un perredista [...]".3a

b) Calificación

El TEE dio entrada a la solicitud de referéndum. Ordenó se formara y
registrara el expediente bajo la clave 5/97. El 17 de octubre, el magis
trado presidente del TEE (Rafael Lozoya Várela] ordenó al secretario
general que prosiguiera con la verificación de los volúmenes exhibi
dos a fin de saber si cumplían con los requisitos de ley y coincidían
nombres, datos y firmas de las personas aludidas. También dirigió
una notificación al Congreso del Estado para que alegara a lo que a su
derecho o interés correspondía. El segundo paso se había dado con la
entrega de dicha solicitud y los anexos. Todo parecía indicar que el re
feréndum se Uevaria a cabo. Solo era cuestión de esperar. Las expec
tativas se manifestaron de diversas formas:

Ello, contrarío a muchas voces que juraban y perjuraban que no se lo
graría alcanzar la meta de 180,000 firmas, aunque sólo se necesitaban
172,500 que es el 10 por ciento del padrón electoral del estado de Chi
huahua [...] afortunadamente para los chihuahuenses existe el derecho
ciudadano del referéndum.®^

E117 de octubre, el TEE gira un oficio donde solicita un convenio®''de
apoyo y colaboración con el Instimto Federal Electoral (IFE], en ese

El Heraldo de Chihuahua, Chihuahua, sección A, (octubre 80 de 1997), p. 7.

®® ídem.

Chihuahua hoy. 2007



Roberto Sáenz Huerta

entonces presidido por José Woldenberg, a fin de que la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal Electoral (DERFE) hiciera el cómputo
de los ciudadanos y verificara si estaban inscritos o no en el padrón
electoral del estado, mediante los procedimientos técnicamente ade
cuados. Dicha solicitud fue aceptada por el órgano federal, por lo que
acordaron realizar las actividades que el TEE solicitó. Asimismo, el
TEE remitió al IFE 120 carpetas y ocho legajos que contenían las soli
citudes de referéndum. Las peticiones de las carpetas y legajos esta
ban foUadas consecutivamente, con nombre del ciudadano, clave de
elector y firma del mismo o por lo menos dos de estos datos. Esto pa
ra realizar el cotejo y verificación ya mencionados.

El día 18, en un escrito manuscrito dirigido al TEE, el CCCPR se
ñalaba a Jesús Ordóñez Villagrán como su representante para todos
los efectos legales, esto con el fin de dar ctimplimiento a la prevención
hecha por el TEE, en la cual solicitaba que se nombrara un represen
tante.

El día 22 de octubre, el Congreso del Estado presenta una promo
ción ante el TEE en respuesta a la notificación de la que fue objeto.
Dicha promoción fue signada por los diputados Miguel Etzel Maldo-
nado, Yolanda Baeza Martínez (también del PRI) y Dagoberto Gonzá
lez. En este escrito, los representantes del Congreso planteaban la
incompetencia del TEE para conocer sobre el referéndum por lo si
guiente:

1. Que al reforaiarse el artículo 37 Constituclonal, que señalaba las fun
ciones del Tribunal Estatal de Elecciones, y al crearse como nuevo ór
gano el Tribunal Estatal Electoral aquel desapareció. En vista de tal
decisión dio lugar a que "se modificaran sistemáticamente" otros tex

tos constitucionales para suprimir las referencias que se hacían al
primero; entre ellas para calificar la apertura de los referendos [sic],
facultad que ahora corresponde al Instituto Estatal Electoral.

Aimado a lo anterior, la reforma modificó el artículo 219 de la Ley
Electoraly se transfirió la facultad de conocer sobre la procedencia o
la improcedencia del referéndum al Instituto Estatal Electoral. Es ne
cesario detenemos en este punto, ya que al parecer se presentó un

De acuerdo con Alberto Aziz Nassif, este convenio era restrictivo, ya que existían
otros métodos para la identificación de los ciudadanos -costosos, pero no limita
tivos-, por lo que habría más posibilidades de llevarse a cabo el referéndum.

Expediente 5/97: 2523.
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conflicto de leyes en el tiempo y el espacio, como a continuación se
expone y ejemplifica.

La reforma aprobada se publicó enelPBríódico Oñcisl dei Estsdo el
día 3 de septiembre de 1997, por lo que lo que eldecreto entró envi
gor el 4de septiembre de ese año. Si se revisa la ley anterior ala refor
ma, la solicitud de referéndum o cualquier consulta púbüca se pre
sentaría ante el Tribunal Estatal de Elecciones; pero con la reforma,
esta facultad le fue transferida al Instituto Estatal Electoral.^® Porotro
lado, los artículos treinsitorios tanto de la Constitución y de la Ley
Electoral no previeron esta contingencia, apesar de que ya se"váslum-
braba laposibilidad de que labancada panista utilizara el referéndum
para atacar la reforma.

Ahora bien, el conflicto deleyes eneltiempo se presenta cuando
existe concurrencia de dos o más normas jurídicas de aplicación o
cumplimiento simultáneo, imposible o incompatible en tiempo o es
pacio (Diccionario básicojurídico, 1997, p. 120). En el supuesto anterior
es necesario recurrir a Eduardo García Máynez (1997, p. 389) quien
formula lo siguiente:

Imaginemos la situación siguiente: la ley 1 establece que si Aes, debe
ser R. HaRándose en vigor tal precepto, realizase susupuesto jurídico, y
empiezan aproducirse las consecuencias de derecho. Antes de laextin
ción del deber jurídico Ryde la facultad jurídica correspondiente, la ley
1es derogada por la ley 2, concebida en estos términos: siAes, debe ser
X. ¿Quiere esto decir que elhecho A, ocurrido durante lavigencia de la
primera ley, no puede ya engendrar, durante lade lasegunda, las conse
cuencias jurídicas que de acuerdo con aquéUa, correspondía a larealiza
ción de suhipótesis? O, planteada lacuestión con otras palabras, ¿puede
aplicarse cil hecho a lasegunda ley, tomando en cuenta queelcitado he
cho, aunque ocurrido durante la vigencia de la anterior, corresponde al
supuesto de la posterior y debe producir, de acuerdo a ésta consecuen
cias jurídicas diversas de las que la otra le atribuía?

Para ejemplificar lo anterior nos basaremos en el cuadro 2. Como se
muestra en el cuadro, el órgano que debería conocer sobre la proce
dencia e improcedencia del referéndum era el Instituto Estatal Electo
ral, pero debido a que el Consejo Estatal de Elecciones aún persistía y
en consecuencia el Instituto Estatal Electoral no existía, y lo mismo
sucedía con el Tribimal Estatal Electoral, las cosas se complicaban

3® Cfr. artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, edición 1995,
y la vigente a partir de 1997.
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Cuadro 2. Cuadro comparativo de la competencia de la Constitución
del Estado de Chihuahua con relación al Tribunal Estatal de

Elecciones y al Tribunal Estatal Electoral sobre el referéndum

Ley (derogada)
Leyl:
Constitución //
Política del Estado
de Chihuahua

vigente del 29 de
septiembre de
1994 al 3 de
septiembre de
1997.

Deber jurídico
Deber ser X: La

competencia para
conocer sobre la
solicitud de

referéndum se

debe hacer ante

el Instituto Estatal

de Electoral.

Deber jurídico
Deber ser R: La
facultad de

concxier sobre las

solicitudes de
referéndum las
tiene el Tribunal
Estatal de
Elecciones.

Hecho jurídico
Hecho A: El 15 de
octubre de 1997
se presenta una
solicitud de
referéndum
derogatorio ante
el Tribunal Estatal
de Elecciones.

=>
Reforma

constitucional

El 3 de

septiembre se
publicó en el POE
el decreto 603/97
II D.P. en el que
se reforma, se
derogan y se
adiciona artículos
de la Constitución
Política del Estado.

En conformidad a
la constitución al
Tribunal Estatal
de Elecciones ya
no le compete
conocer sobre el

referéndum.

Ley vigente
Ley 2:
Constitución

Política del
Estado de

Chihuahua

vigente del 4
de

septiembre
de 1997 a la
fecha.

El órgano
electoral
competente
es el
Instituto

Estatal

Electoral.

más. Era cierto que como principio rector del derecho en la sucesión
de ordenanuentos jurídicos cabe la derogación tácita: cuando se
aprueba una regla que contradice a otra anterior, sin que en aquella
se haga algún planteanuento que tienlda a solucionar esa oposición
(artículo transitorio). Esto se explica con el cuadro anterior en el que
la competencia que tenía el Tribimal Estatal de Elecciones fue transfe
rida al Instituto Estatal Electoral, por lo que al entrar en vigor la refor
ma, derogabalas facultades delTEE. Porotro lado, la LeyElectoral en
tra en vigencia el 19 de octubre, por lo que para el día 15 de ese mes
era aún vigente la Ley Electoral de 1994, como se muestra en el cua
dro 3.

Esto, sumado a que no hubo derogación expresa, ya que el artícu
lo 202 no fue reformado y el Tribunal Estatal de Elecciones era com
petente para conocer sobre los referendos contra reformas a la Cons
titución. Por lo expuesto, se vislumbra un conflicto de leyes en dos di
mensiones: primero, la reforma quitaba la competencia al TEE para
conocer sobre los procesos de consulta ciudadana. Segundo, la legis
lación electoral vigente era la que facultaba a dicho tribimal a conocer
sobre esos procesos. El conflicto en el tiempo era sobre la competen-
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Cuadro 3. Cuadro comparativo de la competencia de la legislación
electoral con relación al Tribunal Estatal de Elecciones y el Tribunal

Estatal Electoral

Ley
(derogada)
Ley 1: Ley
Electoral del
Estado de
Chihuahua

vigente del 27
de diciembre

al 19 de

octubre de

1997.

Deber

jurídico
Deber ser X:

La solicitud de

referéndum
se debe hacer

ante el

Instituto

Estatal

Electoral.

Deber jurídico
Deber ser R: La

solicitud de

referéndum se
debe hacer ante
el Tribunal Estatal
de Elecciones.

Supuesto
jurídico
Hecho A: El 15
de octubre de
1997 se presenta
una solicitud de

referéndum
derogatorio ante
el Tribunal Estatal

de Elecciones.

Reforma
constitucional

El 18 de octubre
se publicó en el
POE el decreto
618/97 VII P.E. en
el que se reforma,
se derogan y se
adiciona artículos

de la Ley Electoral
del Estado.

De conformidad
con la Ley
Electoral el

Tribunal Estatal

de Elecciones aún
es competente
para conocer
sobre la solicitud
de referéndum.

Ley vigente
Ley 2: Ley
Electoral del
Estado de

Chihuahua

vigente del 19
de octubre de

1997 a la fecha.

El Instituto
Estatal Electoral
aún no es

competente
para conocer
sobre la solicitud

de referéndum
porque todavía
no se constituye
como tal.

cia del TEE y en el espacio era lo que se disponía en la Constitución
en sus artículos 36 y 202, ya que el primero faculta al instituto y el se
gundo al TEE. Otro punto es que ni el Tribimal Estatal Electoral ni el
Instituto Estatal Electoral tenían plena vigencia, ya que no se habían
constituido formalmente, y por lo tanto no habían asumido sus fun
ciones. Debido a lo anterior surgen las siguientes cuestiones: ¿ante
quién se debe solicitar el referéndum?, ¿cuál ley se debe aplicar?, ¿la
supremacía constitucional aplica a favor de quién?

En la obra citada de García Máynez (2002, p. 389], este hace una
pregunta para emplear la terminología de común uso: ¿será correcto
aplicar retroactivamente la segunda ley?Es decir, el principiogeneral
que domina esta materia es que la ley no debe aplicarse retroactiva
mente en perjuicio de persona alguna. Pero este principio no es consi
derado como absoluto y todos los autores admiten que sufre excep
ciones.

Lo anterior fue resuelto por el tribunal de la siguiente manera:

a] Que el establecimientoa nivelConstituciónde la entidad, delTribunal
Estatal Electoral no significó la extinción del Tribimal Estatal de Elec-
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cienes, mstitución a cargo de la función del control judicial de la lega

lidad en la materia. Sólo trajo como consecuencia la modificación de

su denominación, de algimos aspectos de su régimen competencial
de integración así como del futuro nombramiento de magistrados,

b) Los magistrados del Tribimal Estatal de Elecciones conservan el ejer
cicio de las atribuciones con que fueron investidos, en tanto que éstas

no sean contrarias al nuevo texto de la Constitución Local y a la legis
lación secundaria que la instrumenta, hasta que cesen en sus funcio

nes por la designación de quien debe sucederlos. Y

cj En especial se encuentra dotados de competencia, en los términos es
tablecidos por los párrafos cuarto y sexto de la fracción II del artículo

202 de la Constitución Política del Estado. Que le otorga atribuciones
para prommciarse sobre las solicitudes de referendos de reformas o
adiciones a la Constitución y para efectuar, en su caso y oportunidad,

el cómputo de restiltados. En vista de que este texto no sufrió ningvma

modificación expresa por la Reforma Constitucional de septiembre
anterior y tampoco puede considerarse tácitamente derogada como

consecuencia de la misma.®''

Para fundamentar lo anterior, el tribimal recurrió a una tesis jurispru
dencial, la cual estaba orientada en el sentido de que era admisible
aplicar leyes procesales retroactivamente, pero resulta incorrecto ha
cerlo para afectar un derecho que "ha nacido del procedimiento mis
mo", la cual señala lo siguiente:

La retroactividad de las leyes de procedimientos cabe cuando se trata de

la forma con arreglo a la cual puede ser ejercido un derecho procedente
mente adquirido, derecho del que no puede privarse a nadie por ima ley
nueva y que hizo nacer excepciones que pueden ser opuestas por el co
litigante; mas la tramitación del juicio debe, desde ese pimto, sujetarse a
la nueva ley.®®

De acuerdo con lo expuesto, cabe hacer estas pregtmtas:
• ¿Cuál ley se debe aplicar?
• ¿La supremacía constitucional aplica a favor de quién?
• ¿Ante qtiién se debe solicitar el referéndum?

Se contestan así:

• La ley que se aplica es la electoral vigente.

Expediente 5/97: 2531-2532.

®® Tesis 465, tomo VI.
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• De acuerdo con la supremacía constitucional, la ley se aplica a fa
vor de los solicitantes.

• La competencia la tiene el TEE, por lo cual ante él se debe solicitar
el referéndum. Lo anterior es im tanto contradictorio, pero cuan
do la ley no regula adecuadamente, la voluntad del juzgador es la
que impera.
Como ya se había señalado, el TEE y el IFE habían suscrito un

convenio de colaboración y apoyo a fin de que el RFE realizara el cote
jo y la verificación de los solicitantes con el padrón electoral del esta
do de Chihuahua. El procedimiento que dicho organismo utiliza con
siste en capturar el nombre, el apellido y clave de elector de los conte
nidos en los legajos para tener una referencia cruzada, crear ima base
de datos, eliminar los registros duplicados y aquellos que la clave de
elector no estuvieren conformados con el número exacto de caracte
res [18 alfanuméricos), así como los registros que contuvieran fechas
de nacimiento calendariamente (sic) inexistentes. En este proceso de
verificación y cotejo de 264 mil 509 solicitudes computadas, 148 mü
382 cumplían con el requisito de contener la clave de elector confor
mada con 18 caracteres alfanuméricos. De las restantes 116 mil 127

no fue posible realizar la búsqueda en el padrón electoral por las si
guientes razones:
1. 10 mil 045 contenían entre 1 y 17 caracteres alfanuméricos de cla

ve de elector.

2. 103 mü 179 no contenían ningún carácter alfanumérico.
3. 2 mü 903 aparecían 2 veces cada una con la misma clave de elec

tor.

4. De 148 mü 382 solicitudes con clave de elector completa se en
contraron que 139 mü 135 pertenecían al padrón electoral en el
estado de Chihuahua, 9 mü 091 no fueron localizados en el pa
drón electoral de Ohüiuahua y 156 pertenecían al estado de Du-
rango. Por lo que el total de solicimdes que reunía los requisitos
necesarios fue de 139 mü 135.
Lo anterior dio como resultado que los solicitantes no obmvieron

el porcentaje exigido por la ley: "Artículo 219. [...] d) Tratándose de re
formas o adiciones a la Constimción del Estado, debe promoverse por
lo menos por el diez por ciento de los ciudadanos inscritos en el pa
drón electoral del Estado".

Porlo que con fechade 27de octubre de 1997, el Tribunal Estatal
de Elecciones resolvió de la siguiente manera:
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PRIMERO. No ha lugar declarar la mcompetencia de los Magistrados [sic]
del Pleno [sic] que solicita el H. Congreso del Estado.

SEGUNDO. Se declara improcedente la solicitud de referéndum derogato
rio total, del decreto número 603/97 II-D.P., publicado en el Periódico

Oficial del Estado número 71, el día tres de septiembre de mil nove
cientos noventa y siete, por el que se reforman, adicionan y derogan

diversos artículos de la Constitución Política del Estado promovido
por el C. Jesús Ordóñez Vülagrán y otros.^®

c) Las reacciones

Ante tal resultado, el 5 de noviembre de ese año, y de acuerdo con la
fracción 4 del artículo 219 de la Ley Electoral, el Consejo Ciudadano
Chdhuahuense Pro Referéndum promovió el recurso de reconsidera
ción ante la instancia competente, en ese caso el Tribunal Estatal
Electoral, el cual el 27 de noviembre resolvió de manera afirmativa,
confirmando la resolución emitida por el TEE. Es necesario hacer un
paréntesis, ya que aquí se presentó ima contradicción jurídica,ya que
en determinado momento el Tribimal Estatal Electoral fungió como
juez y parte. Esto se ejemplifica de la siguiente manera.

Si bien el Tribunal Estatal de Elecciones se transformó en el Esta
tal Electoral, que tanto en denominación y atribuciones presentaba
cambios, también lo hacía en el número de magistrados que lo com
ponían. El primero estaba integrado por cinco magistrados y un se
cretario general; el segundo por tres magistrados y un secretario ge
neral. En este pimto es en el que es necesario detenemos, ya que el
nuevo magistrado presidente era Héctor H. Hernández Várela, quien
había sido magistrado en el anterior órgano, y el secretario general en
la persona de Julio César Santacmz Favela, qtiien ocupaba el mismo
cargo que en el TEE.

Por lo tanto, dos funcionarios que conocieron sobre la solicitud,
también sabían sobre el rectorso de reconsideración. Por este motivo,
la posibilidad de que se resolviera en sentido contrario era impensa
ble. En \m desplegado publicado en el periódico Norte de Chihuahua,
el CCCPR señalaba que el nuevo órgano no sería imparcial y que fun
giría como juez y parte en el proceso. El tribimal toma en considera
ción los distintos agravios que presentó el OGCPR, pero fue des
echando cada uno de ellos. Los argumentos presentados por el tribu
nal pueden ser analizados ampliamente, punto que no se abordará en
este trabajo por razones de espacio.

Expediente, 5/97: 2543-2544.
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Lo anterior trajo como resultado un acalorado debate en tomo a
este hecho. Por un lado estaban quienes argumentaban que fue un
golpe duro contra la democracia, que un ejercicio de esta magnitud
ponía en peligrociertos intereses y que hubo mampulación por parte
de ciertos funcionarios del TEE para evitar el referéndum. Un texto
base Petra la reconstrucción de este escenario politico es el titulado
Los ciclos de la democracia de Alberto Aziz Nasstf [2000, p. 123], donde
señala lo siguiente:

¿Quién va a pagar los costos políticos de un convenio restrictivo para
desabogar un procedimiento normado porla Constitución? ¿Qué hubie
ra pasadosi el referéndum procede y además el voto mayoritanamente
por la derogación de la reforma? Me atrevería a decir quenada [...] pero
hubierasidoun golpe al PRI y a eseviejo estilo de legislaral margende la
ciudadanía.

Porotro lado, hubo quienes decían que el CCCPR habíafalsificado fir
mas para llenarel requisito, que loque estabaen juegono era algo de
trascendencia para la vida pública del estado y que el uso de estos
mecanismos no debe obedecer a caprichos e intereses facciosos. Res
pectoa esto, Víctor Orozco declaró para ElHeraldo de Chihuahua lo si
guiente: "En realidad no celebramos el dictamen; pensamos que la
forma en que se reunieron las firmas -mediante engaños y otras fal
sas- se confirmó, y este mal uso, pocolimpio e higiénico que se hizo
de la figura del referéndum, lo desprestigió ante la sociedad". Tam
bién dijo que tanto el PAN como el gobierno, así como las otras orga
nizaciones que convocaron al referéndum, "falsearon y caricaturiza
ron esta figura; esto es muy grave,ya que de las 265 mil firmas solici
tantes sólo aparecieron 139 mü en el padrón electoral; esto es, no se
reunió el 10 por ciento como lo exige la Ley".^°

Un desplegado pagado por el CCCPR pregtmtaba por qué se ha
bían violado reglamentos, derechos políticos de los chihuahuenses,
disposiciones procesales y por qué no les habían reconocido 259 mil
078 firmas. Este texto terminaba con una leyenda que decía: "Porque
es el único recurso directo que nos marca la ley". Pero el interés por
este referéndum no solo se limitó al área geográfica del estado: ima
carta enviada al TEE por un grupo de 21 diputados del Congreso de la
Unión sugería que se llevara a cabo dicho referéndum, como a conti
nuación se transcribe;

^0 Sección B, (octubre 28 de 1997], p. 3.
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Al momento de ratificar la necesidad histórica, la obligación moral, y el
impostergable ejercicio del derecho ciudadano del Referéndum Consti

tucional, reconocemos la trascendental misión histórica que hoy se de

posita en el Honorable Tribunal Estatal de Elecciones del Estado de Chi

huahua, de quien esperamos una decisión favorable para los ciudada

nos firmantes/^

Entre los firmantes de esta carta destacan Pablo Gómez, Demetrio So-
di, Alejandro Ordorica, María Rojo, Lázaro Cárdenas Batel, diputados
por el PRD; y los del PAN Javier Corral, Santiago Creel, Francisco Pao-
li Bolio, Carlos Medina Plascencia. También signaron esta petición los
diputados Marcelo Ebrard (independiente) y Jorge Emilio González
del Verde Ecologista. Pero el 23 de octubre de ese mismo año, el Comi
té Ejecutivo Estatal del PRD envió un comunicado titulado "En defen
sa de nuestras decisiones". Dicho texto era dirigido al Comité Ejecuti
vo Nacional del PRD, presidido en ese entonces por Andrés Manuel
López Obrador. Era im extrañamiento al desplegado anterior, sobre
todo por haber sido signado por destacados dirigentes y diputados
del PRD, los cuales de acuerdo con el comunicado desconocían en
parte la problemática política de Chihuahua (Documentos, 1999, pp.
15-17).

En respuesta a esto, el 29 de octubre, en un pronunciamiento titu
lado "Solidaridad nacional" dirigido a la opinión pública, los diputados
perredistas manifestaban lo siguiente:

Los abajo firmantes, diputados federales miembros de la fracción parla
mentaria del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la
Unión, una vez examinada la problemática política actual en el estado de

Chihuahua, nos pronimciamos por;

Primero: Apoyar la reforma democrática electoral impulsada por nuestro
partido del estado, convencidos que contiene avances sustanciales e

instituciones por las cuales ha luchado el PRD en el ámbito nacional.

Tal es el caso de:

(...)
Segundo: Apoyar la institución del referéndum, como una noble figura

de la democracia popular por cuya introducción en la legislación y en
la práctica política nacionales ha venido luchando nuestro partido
desde su constitución.

Tercero: En relación con la solicitud que se presentó ante el Tribtmal Es

tatal Electoral de Chihuahua, demandando la celebración de un refe-

Expediente, 5/97, p. 2505.
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réndum derogatorio de las reformas aludidas, atenemos a la resolu
ción que en definitiva tomen las autoridades jurisdiccionales.

Cuarto: Nos solidarizamos con las decisiones tomadas imánimemente

por los perredistas chihuahuenses en el Comité Ejecutivo Estatal y en
el Consejo Estatal.*®

El desplegado anterior fue firmado por casi todos los diputados fede
rales del PRD que habían apoyado el primer pronunciamiento; solo la
actriz María Rojo no lo firmó. De haberse realizado el referéndum hu
biera sido im acontecimiento histórico, no únicamente en la historia
de Chihuahua, sino en la historia de México, debido a que sería el pri
mer ejercicio de esta naturaleza dentro de im marco legal y con con
secuencias vinculatorias, pero situaciones extralegales y estrapoMti-
cas no lo permitieron.

Conclusiones

"El búho de la Minerva no levanta el vuelo hasta que cae la tarde", dice
Hegel. Esta metáfora da a entender que un proceso histórico no pue
de ser estudiado cuando no ha decantado en el tiempo; es decir, no se
puede hacer un escrutinio sobre lo que está sucediendo; por esa ra
zón es necesario analizar a la distancia, libre de cualquier postura
ideológica y partidista, fuera de la dinámica particular de aquel esce
nario político, de tma manera ecuánime y desapasionada, qué ense
ñanzas nos dejó el fallido referéndum del 97.

En un primer momento conviene hacer énfasis en que la falta de
una reglamentación adecuada genera situaciones que deben ser re
sueltas por criterio e interpretación del juzgador, lo que trae resolu
ciones restrictivas, pero apegadas al derecho; injustas, pero válidas
jurídiceimente. Esto nos lleva a tener instituciones de voluntades y no
de leyes, por lo que es necesaria ima reforma integral que haga opera
tivos estos instrumentos de participación ciudadana.

En cuanto al actuar de los magistrados, la mayoría de sus decisio
nes fueron restrictivas, demasiado apegadas a la letra de la ley y en
algunas ocasiones contradictorias. El OCGPR desacreditó mucho el
motivo por el que se solicitó el referéndum, ya que se duplicaron, alte
raron y falsificaron firmas con el objetivo de cumplir con el requisito
del 10% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Asimismo,

Documentos. Revista del Partido de la Revolución Democrática de Chihuahua, 1999,
pp. 18-19.
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el escrito de solicitud no fundamentó las razones por las que se debe
ría someter a referéndum la reforma en cuestión.

Por otro lado, es necesario que para la conformación de los órga
nos electorales [instituto y tribimal) se llene este requisito: que nin-
gim magistrado o funcionario electoral haya pertenecido a algiin par
tido político a fín de que sean órganos auténticamente ciudadanos. Lo
anterior debido a que se ha cuestionado mucho al maestro Julio Cé
sar Santacruz Favela, quien fungiera como secretario general en el
Tribimal Estatal de Elecciones, que tuviera el mismo cargo en el Tri-
bimal Estatal Electoral y que fuera consejero presidente del Instituto
Estatal Electoral en el periodo 2003-2006.

Los cuestionamientos sobre Santacruz Favela saltan debido a su
notoria filiación priista. En los diversos cargos públicos que ha osten
tado ha conocido de dos solicitudes de referéndum y dos de revoca
ción de mandato, las cuales han sido contra actos o funcionarios ema
nados del PRI. El hecho de que haya rechazado la solicitud de referén
dum derogatorio del Plan Parcial San Jerónimo fue el motivo por el
que no fue reelegido por la Junta de Coordinación Parlamentaria del
Congreso del Estado el mes de noviembre de 2006, para el periodo
2006-2009 como consejero presidente del lEE. Esto evidencia la des
confianza que pueden generar decisiones de funcionarios de los órga
nos electorales que son relacionados con algún peirtido político.

El movimiento pro referéndum del 97 no se puede señalar como
genuino y de la ciudadanía. Nació en las bases ciudadanas contra un
acto autoritario o contra leyes que les cifectaban directamente. Pea^a
explicar mejor esto, es necesario diferenciar dos tipos de movimien
tos ciudadanos: los verticales y los horizontales. Los primeros son los
que se construyen en las cúpulas dirigentes y se capitalizan en la ciu
dadanía. El segimdo es aquel que se comienza en la ciudadanía orga
nizada y busca hacer eco en el gobierno. El referéndum derogatorio
de 1997 fue un movimiento nacido en la cúpula de un partido que
buscó capitalizarlo como im movimiento ciudadano para tener una
posición de preferencia en las elecciones de 1998.

El tiempo ha puesto en su lugar las cosas, ya que a la distancia po
demos concluir lo siguiente: los principales argumentos que esgrimió
el grupo parlamentario de Acción Nacionsil (la redistritación, con sus
efectos negativos reflejados en el aumento del mímero de diputados y
por consecuencia el incremento del gasto público y la sobrerrepre-
sentación, contraria al principio "un ciudadano im voto") no soportan
ima confrontación con la realidad como a continuación se expone.
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Las reformas que se buscaron impugnar han soportado dos elec
ciones para gobernador sin impugnación algimay cuatro para diputa
dos sin mayores conflictos postelectorales. En ninguna de las candi
daturas vencidas (entre las que se encuentra la de Javier Corral para
gobernadoren el 2004] en las elecciones mencionadas se ha señalado
la redistritación (punto de discordia] como un factor que incidió en el
resultado.

Si bien es cierto que los altos sueldos de los diputados, sus jugo
sas primas y dietas estratosféricas son una ofensa para un país con
millones de seres humanos viviendo en la pobreza extrema, tampoco
es una solución reducir el número de diputados para disminuir el
gasto público. Una solución viable para este problema es im control
externoy que existaun topeptiralos estipendios basándose en un ta-
bulador de sueldos profesionales.

Por otro lado, las razones que se expusieron en la solicitud del re
feréndum fueron las siguientes:
1. Las disposiciones contenidas en el decreto afectan directamente

a la ciudadanía del estado por el establecimiento de un mayor nú
mero de distritos electorales y porque generan un aumento injus
tificado en el gasto del gobierno del estado.

2. Crea inseguridadjurídica en la denominación y conformación de
los organismos electorales.

3. Son propuestas contrarias al interés público y a la participación
democrática de los ciudadanos y los partidos políticos.

4. No fueron objeto de una consulta popular amplia y suficiente para
la sociedad.

El primer argumento ya fue contestado antes. Sobre el segundo
se pude decir que en cierta forma la denominación y conformación de
los órganos electorales provocó cierta confusión a los promotores del
referéndum y sigue causando desconcierto cuando se busca activar
el plebiscito, el referéndum o la revocación de mandato debido a que
la ley es muy ambigua sobre la competencia de los órganos electora
les,'̂ ^ mas no para otros asuntos electorales. Asimismo, sobre el ter
cer argumento podemos afirmar que la coalición de un partido de alta
clientela electoral como el PRI, con imo de baja como el PRD, aprobó
una reforma que permite que partidos minoritarios estén representa
dos en el Congreso. La LVXI Legislatura contó con tres diputados por
el PRD y dos por el PT;'*'̂ es decir, la redistritación y el aumento de di-

En el compendio de legislación electoral editado por el lEE, en la edición 2001,
tanto como el plebiscito y la revocación de mandato, el órgano competente para
recibir la solicitud es el Tribunal Estatal Electoral.
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putados benefició a los partidos minoritarios, por lo cual no puede ser
contraria a los intereses de los partidos políticos, ni perjudicial para
los ciudadanos, ya que la reforma en cuestión introdujo la revocación
de mandato y el porcentaje de género. Esto no quiere decir que la re
forma fue excelente. Sus limitaciones han salido a relucir, ya que en
los diez años que nos separan de la reforma se han solicitado dos re
vocaciones de mandato, vma iniciativa popular y un referéndum, los
cuales han sido rechazados por la falta de reglamentación que los ha
ga operativos y a favor de la ciudadanía.

Por otro lado, la falta de canales de participación ciudadana en la
gestión pública en el sistema político y jurídico de Chihuahua es una
responsabilidad que deben asumir todos los actores políticos, no solo
los parlamentarios que votaron a favor de la reforma (PRI-PRD), ya
que la iniciativa panista tampoco propuso algo eil respecto y desde
aquel tiempo a la fecha no habido alguna otra que busque implemen-
tar la democracia participativa en el estado.

Por último, sobre la falta de ima consulta pública amplia, solo se
evidencia la ausencia de espíritu democrático de la clase política chi-
huahuense, porque al igual que la consulta que realizó la LVIII Le
gislatura para la reforma electoral, las consultas, que tanto gobiernos
pamstas como priistas han realizado, solo hcin sido especializadas o
simulaciones de consulta, ya que nunca se ha llevado a cabo un re
feréndum o un plebiscito, por lo que sin temor a equivocarme puedo
asegurar que tanto gobiernos priistas como panistas gobiernan al
margen de la ciudadanía.

Para terminar, quiero exteriorizar ima pequeña reflexión que de
im modo u otro resume en parte lo que se ha expuesto: se puede de
cir que Chihuahua es el laboratorio político de la nación, porque aquí
es en donde se han gestado las más grandes luchas por la democra
cia; Chihuahua fue cuna de la Revolución de 1910, pero no pudo ser
cuna de la democracia en 1986 y tampoco ha podido ser cuna de la
democracia participativa desde 1997.

Un dato anecdótico es que Rubén Aguilar, líder del PT, fue uno de los principales
promotores del referéndum en el 97, pero gracias a la reforma que buscó dero
gar, dos de sus hijos son diputados en la LVXI Legislatura, los cuales accedieron
por las dos vías, imo por mayoría relativa, el otro por representación proporcio
nal.
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Con el presente volumen, el proyecto
intelectual que arrancó hace poco más de
un lustro llega quizás a su mayoría de
edad. Al publicar el quinto libro,
cumplimos un propósito central trazado al
inicio: darle continuidad a la obra, de tal
suerte que ofreciera a los usuarios de la
misma un conjunto de visiones,
informaciones y temáticas renovadas cada
año. En alguno de los primeros
documentos se decía que no queríamos ser
flor de un día, sino planta perenne que
cada ciclo entregara sus frutos. Muchas
estaciones quedan por venir y esperamos
de cada una de ellas cosecha abundante.,
Tenemos la mira alta: aspiramos a construir
ima gran enciclopedia de conocimientos
sobre el estado de Chihuahua en la que
puedan abrevar con beneficio las
generaciones actuales y las venideras. Vale
ratificar, por otra parte, la divisa de
libertad para inquirir, pensar y expresarse
con la cual nacimos.


