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PRESENTACION

Losensayos que siguen fueron el producto de la primera fase del
seminario permanente de investigación Chihuahua hov, orga
nizado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Durante

cercadedosaños ungrupo deacadémicos noshemos reunido paraexa
minar diferentes aspectos de una compleja realidad que se modifica
velozmente, yque al mismo tiempo mantiene fenómenos odistintivos que
aparecen con una mayor permanencia y constancia. De cuantos hemos
podido por ahora, se ha dado cuenta en estas páginas.

Desde elplan inicial, nos propusimos también ofrecer unpanorama
generalde fuentes paraconocerChihuahua. La intención esquea funcio
narios, maestros, estudiantes, investigadores, dirigentes políticos,
periodistas yatodos los que les interese saber más sobre nuestro estado,
pueda serútil lalectura de estos trabajos. Obvio esdecir que, cada uno
de ellos responde alas intenciones específicas, alos intereses intelectua
les ya las orientaciones de cada autor. Lo que hemos demandado en el
seminario es independenciade criterio yrigorcientífico. Amén de que los
textospresentados esténredactados o traducidos en buencastellano

Agradezco aSandra Bustillos su apoyo en la conformación del equi
po. Hago un reconocimiento al Dr. Pablo González Casanovaquien fundó
elfructífero Seminario de las Entidades Federativas en laUNAM ame
diados de los ochenta. De alguna manera este libro representa una
continuidadde aquelesfuerzo.

El proyecto de investigación sebenefició con el apoyo del Sistemade
Investigación Regional Francisco Villa, auspiciado por el Consejo Nacio-
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nal de Cienciay Tecnología y el Gobiernodel Estado de Chihuahua, en
cuya convocatoria 2001 obtuvimos uno de los apoyos financieros so
metidos a concurso. No podemos menos que congratularnos por la
existencia deeste tipo deprogramas públicos deayuda a lainvestigación
científicaennuestro país.

Enelfuturo cercano publicaremos nuevos tomos deesta inacabable
investigación que ojalá sirva para conocer mejor y también transfonnar
mejor aChihuahua ya México.

Ciudad Juárez, Chihuahua, marzo de 2003

Dr. Víctor Orozco

Coordinador
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Hitos de la historia
CHIHUAHUENSE

Víctor Orozco

INTRODUCCION

Hay una paradoja en lahistoria de Chihuahua: noobstantesu alejamiento
del centro político y económico del país por una parte y de que en diver
sos momentos hatranscurrido acontracorriente delproceso nacional, su
suelo ha sidoe.scenario de varios de losprincipales acontecimientos en la
constiiicción de México.

• Fue el lugar escogido para juzgar y ejecutar a los caudillos de la
revuelta de 1810, que a la postre se convirtieron en los padres
fundadores de la patria. Cuatro años después, varios de los leales
subditosdel rey, montaron una conspiraciónque si bien fue abor
tada, estableció las claves delanueva disputa política e ideológica
y alineó a los futuros contendientes.

• Luego, fue un punto estratégico en laguerra entre México yEsta
dosUnidos, desuerte tal que enlabatalla deSacramento, librada
eldomingo 28deseptiembre de 1847 sejugóla suerte deloeste
de Texas, de Nuevo México y Arizona.

• Apenas tres lustros después, durante más dedos años. Chihuahua
albergó algobierno republicano que sehizo fuerte eneste confín
del territorio mexicano, para resistir la invasión francesa hasta que
ganó labatallamilitar y política al imperio deNapoleón in.

• Más tarde, el tipo dedesarrollo que aquí tuvo lugar propició más
que en el resto del país, la formación de las fuerzas sociales
protagónicas de la Revolución de 1910, iniciada, desplegada y
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ganada fundamentalmenteen su territorio, cuyos habitantes vivie
ron intensamente todas las fases del movimiento armado, como
ninguna otra región de México.

• Una peculiaridadrelevantey con alta trascendencia, fue además,
que en estapartedel septentriónmexicano los indígenas america
noslibraron laúltima gran resistencia armada de todoelcontinente,
puesel noroestechihuahuense no fue pacificado sino hasta finales
del siglo XIX.

• Durante las últimascuatro décadas del siglo XX, Chihuahua vivió
primero la intensificación de las luchas sociales e ideológicas y
desde los ochenta se convirtió en territorio de insurgencia electo
ral y asiento de los primeros gobiemos de oposición en el país.

Son estos, "nudos" de la historia chihuahuense, hitos, puntos críti
cos, fases que han definido o contribuido a definir un largo curso de
acontecimientos.

EL CHIHUAHUA DE HOY AFIRMA Y NIEGA

AL MISMO TIEMPO ESTE PASADO

En su territorio se asienta una sociedad fundamentalmente urbana, que
concentra algrueso de susmiembros en dosciudades centrales, que se
haindustrializado casi vertiginosamente yentrado enelmundo delaglo-
bzdización, desuerte talque atasueconomía a loque suceda enlugares
tan distantes como el Medio Oriente o el sudeste asiático, para no referir
nos aChicago o a Detroit, cuyas alzas o bajas en laproducción de sus
fábricas yensusmercados financieros seresienten aquíconlavelocidad
a laquetrasmiten lossatélites decomunicaciones. Esunasociedad, sobre
todoen la frontera, atrozmente moderna,que compartecasi todos los
signos presentes enSao Paulo, enlaCiudad de México, enLima, en
Guadalajaraoen Monterrey yTijuana. Que combinapor tanto lavorági
ne de los grandes negocios, laemergencia o ratificación de fortunas
personales gigantescas, con lamarginación ylatragedia de lavida en
colonias oscuras ypolvorientas, sin drenaje, niescuelas uhospitales. Tam
bién, con la contaminación y el agotamiento de las aguas, o el
enrarecimientodel aire, saturado de monoxido de carbono y partículas
orgánicas letales paralasalud a mediano plazo. Unasociedad queman-
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ticiioel primer lugar nacional en números relativos de suicidios y de divor
cios. Que sufre la inseguridad en sus calles, centros comerciales y
caireteras, vinculada, según la versión más generalizada con el comercio
de narcóticos y en la que se incrementan los decesos por enfermedades
cardiovasculares propias del primer mundo, pero en la que muchos más
mueren deinfecciones intestinales, igual queen lospaíses pobresde Áfri
ca y América Latina. Una colectividad compuesta por más de tres millones
de personas, de las cuales la tercera parte es población económicamente
activa, con tres de cada cuatro trabajadores ocupado en la industria o en
comercio y servicios.Y uno de cuyos segmentos, cualquier colonia urba
nade familias obreras, genera másvaloreconómico que todalaganadería
de LuisTerrazas a principios de la centuria anterior.

Ante estos hechos, es preciso cuestionarse: ¿hay algo todavía del
Chihuahua agrario,campesino, guerrero, emblemático, que nos ofrecen
lascenturias anteriores yqueinspiró a tantos historiadores y ensayistas?,
¿vale la pena asomarse a un pasado que para muchos es ya tan remoto
quecasi nada puede ofrecemos para alumbrar elconocimiento delpre
sente? Una respuesta negativa radical, dejaría muy poco espacio parael
oficiode historiar, peronosoloeso,habríaque reinventarcasi todo,des
de tipossocialeshastamentalidades y considerarcomo inéditas las formas
actuales de organización, de reparto de poderes (económicos, políticos y
culturales), de quehaceres en distintos ámbitos de la vida colectiva. Sin
embargo, a pocodeescudriñar enestasrealidades nuevas,nos percata
mosdequenada deestoacontece. Sinpretender resucitar a Maquiavelo
o a Vico, para quienes la historia siempre se repite en diferentes momen
tos o ciclos, debemos modestamente reconocer que muy poco hay de
nuevo bajo el sol, nihil novi sub solé afirmaba el sentido común de los
romanos a laluz dereflexiones similares. Todo hacambiado y todo ha
permanecido, podemos aseverar concierto sentido filosófico y tratando
deponemos a tono conunarealidad quesiempre llevavarios palmosde
ventaja a la reflexión y al intento de aprehenderla.

El ensayo que sigue, colocado en el inicio de un cuerpo de análisis
particulares sobre ámbitos muy variados de la vida colectiva en el Chi
huahua actual, buscapues, mostrar y pensar (en) esta Imea de continuidades
y de mpturasqueofreceel procesohistórico. Elloquizábrindemayores
elementos de juicio en el análisis y nos proporcione otras explicaciones
para entender los días presentes y a la mejor, en el caso de los más auda
ces y optimistas, también inspiraciones para intentar los cambios, de
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acuerdo con esa vieja idea perturbadora que ha agitado a numerosos
chihuahuensesen el pretérito: construir una sociedadde libertadesy sin
privilegios.Añejaaspiración,desde luego,pero recurrentey nunca liqui
dada, expuesta de diversas maneras por muchas voces desde los inicios
de esta nación, másacentuadaen losparteaguas como fueron 1810,1857
o 1910.

Conviene agregar que la pretensión no ha sido hacer una síntesis
cronológica y puntual de todo el proceso histórico a partir de la Indepen
dencia mexicana, sino articular una serie de reflexiones sobre estos "hitos"
históricos y a partir de ellos.'

CHIHUAHUA EN EL PARTO DE LA NACIÓN.
LOS ALBORES POLÍTICOS

Según historiadores tan prestigiados como Almada y Bancroft, la guerra
de Independencia en sus inicios tuvo débiles ecos en la alejada provincia
de la Nueva Vizcaya (integrada además por Durango), que junto con la
de Nuevo México, Sonora y Sinaloa, formaba una entidad militar, admi
nistrativa y política denominada Provincias Internas de Occidente. Al
parecer, las primeras noticias del alzamiento insurgente llegaron a la Villa
de San Felipe el Real de Chihuahua, su capital, en octubre de 1810. Don
Nemesio Salcedo, el comandante, haciendo gala de la autoridad con que
se hallaba investido, emitió con toda premura un decreto en el que por
principio de cuentas atribuíael levantamiento a la agitación de emisarios
franceses. Sus cuatro artículos son un modelo del fiero y férreo régimen
instalado enlaNueva España. Según esteordenamiento, cualquier sos
pechosode auxiliar a los insurrectos, por acción o por omisión, sería
juzgadoporeldelito de traición y ahorcado en un término de 24 horas.

Texto legal duroy draconiano, en el que se revelabanpor igual la
fuerza de la autoridad y sus temores. Vale recordar que para entonces
apenas undos porciento delosvecinos de la villay menos aúnentrela
población total delaNueva Vizcaya eran españoles peninsulares, pese a
que detentaban los principales resortes delaadministración, civil yecle-

1 Dado el carácter de ensayo que este escrito tiene, solo he citado aquellas fuentes de las que me he
servido directamente en la composición del texto, que reconoce matrices en lecturas y consultas muy
diversas a lo largo de veinticinco años que vengo escribiendo sobre la historia de Chihuahua.
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siástica. además de controlar las principales actividades económicas. Sin
embargo, un siglo y medio de conquista y colonización, de guerras contra
los indios bárbai'os y de búsqueda y descubrimiento de vetas minerales,
había propiciadola fomiaciónde un significativogmpo de criollos y mes
tizosque competíancon losorgullosospeninsulares.Ciertamente, todavía
era frecuentee.scuchar en la provincia insultoscomo decirle a alguien "yo
soy muy español y tueres un perro mestizo", o bien, discriminar al hijo no
peninsular frente al otro vastago nacido en España, arrojándole un des-
pecti\'o: "erescriollo y basta". Pero, al mismotiempo, se producíancuriosas
situaciones en que algún minero, gambusino o arriero enriquecido en sus
largas y productivas correrías por el gigantesco territorio, a pesar de su
"color quebrado" podía darse el lujo de humillar a gachupines venidos a
menos, ya en las vestiduras, ya en las ostentosas compras, en las apues
tas de carreras de caballos o peleas de gallos y en la preferencia de
concubinas. O bien, al final del siglo XVIII, podía darse lugar a algún
caso fascinante e insólito, como el de Juana de Cobos, mujer abandona
da, madre de una prole numerosa, panadera, que les sacó ventaja a los
españolesacaparadores de la fabricación y el comerciodel pan en la Villa
de Chihuahua, aunque a la postre fuera expulsada con todo y sus hornos
fuera de la villa, y quisiera procesarle por decirle, entre otras muchas
lindezas mayores y menores, "hijodeputa"a un prominente vecinoespa
ñol que intentó propasarse con su hija.-

No estaba injustificada pues la diligencia de don Nemesio Salcedo,
ya que bien advertía cómo abajo de las tranquilas aguas se agitaban los
espíritus ycrecían inconfoimidades. Faltaba tiempo, efectivamente, para
queellodesembocara enunaoposición franca al sólido régimende domi-
nación implantado desde España. Operaba a favor de este una
circunstancia históricapeculiar del Norte de México y específicamente
de esta partede la Nueva Vizcaya y que marcaría casi todo el siguiente
siglochihuahuense:laguerra implacableque libraban los indios bárbaros.
Esteenemigocomún unificaba a todas lasclases y el peligroque repre
sentaba, impedía que entre ellas afloraran los antagonismos.

Tampoco podría considerarse celo excesivo el mostrado en las medi
das que tomó la autoridad para recibir a la collera de prisioneros
aprehendidos en las Norias de Baján y conducidos hasta la sede de la

2 Véase el libro de Cheryl English Martín: Governance and Society in Colonial México. Chihuahua in the
Eighteenth Century. Stanford University Press, 1996.
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comandanciade las ProvinciasIntemas. A medio desfallecer por el can
sancio, elhambre ylased, losinsurgentes encabezados porMiguel Hidalgo
e IgnacioAllendecmzaron lascallesde la villa,en cuya magnífica iglesia
parroquial,el edificiomás altoy voluminoso de todo el norte de la Nucsa
España,tressemanas antesse habíacelebradoun tedeum,para "tributar
al señorDios delosejércitos lasdebidas gracias a su ilustre omnipoten
cia"porlacapturade losjefesinsurrectos. Quienes observaban lamarcha
de soldados y presos, o losque no se atrevieron a salirde sus domicilios,
debíanatenersea un decretoque prohibía la reunión de "pelotones"
lascalles, laemisiónde gritos,subirsea lasazoteas,recibir forasteros
las casasy "dar muestras de una imprudente compasión hacia los reo., ,
considerados"azotes de Dios y enemigos de nuestra santa religión". Fue
así comopudo someterseajuicio y sentenciarse a los dirigentes de la
rebelión, la mayoríade los cuales fueron ejecutados durante los meses
siguientes. Al último, Miguel Hidalgo, tenido como eljefe,aun cuando
quedó demostrado que alasazón había sido sustituido por Allende, fue
fusilado en uno de los patios del antiguo Colegio de los Jesuítas, previa
degradación pública de su condición de eclesiástico, el30 de julio de
1811.

Varios de los personajes que de distintas maneras se involucraron en
todo este proceso ycausa eclesiástica, más tardejugarían roles principa
les enlaconstitución delnuevo régimen independiente. Entre ellos los
jóvenes militares como Jacobo Ugarte, Simón Elias González, Pedro
Armendáriz, Melchor Guaspe, ocuras como Mateo Sánchez Alvarez y
vecinos como JoséFélixTrespalacios.^ Concluyó así unepisodio que
hubiera sido poco trascendente silaguerra no hubiese continuado en el
centro ysur de laNueva España ysobre todo, si en España no se hubiese
producido la ignominiaque constituyó la abdicación de Carlos III yde su
hijo Femando VII, lafamilia real, afavor de Napoleón. Enseguida, la
coronación deJoséBonaparte y lainsurrección quediolugara laforma
ción delaJunta delaRegencia y a lapromulgación delaConstitución de
Cádizen noviembrede 1812,que se sepublicooficialmenteen la Villade
San Felipe elReal de Chihuahua los días 29,30 y31 de octubre de 1813.

en

en

reos''

3 Son los mismos personajes que a mediados de la siguiente década fundaron el "Club de Amigos de
Hidalgo", que propuso al Congreso del Estado los nuevos nombres a varias poblaciones del estado,
como señas de identidad de la nueva nación. Como signo de los tiempos cambiantes, el coronel Pedro
Armendáriz, quien como alférez en el Ejército Realista mandó el pelotón de fusilamiento del caudillo de
Dolores, era quien presidía a esta agrupación patriótica.
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Según se recordará, el citado ordenamiento abrió paso en el gigan
tesco imperio español a un sistema constitucional que limitaba los poderes
del monarca e instalaba diversos órganos colegiados electos, incluía a las
colonias cuyos habitantes eran reconocidos en igualdad de derechos a los
peninsulares,con laexclusiónde losalfoamericanos, vergonzosa e incon-
gmente pamunrégimen liberal. Laconvocatoria a laelecciónde diputados
a las Cortes, que se reuniríanen 1813, estableció las siguientes capitales
provinciales:

México capital de Nueva España; Guadalajara, capital de la Nue
va Galicia; Mérida capital de Yucatán; Guatemala, capital de la
provincia de este nombre; Monterrey capital de la provincia del
Nuevo Reino de León, una de las cuatro Internas del Oriente;
Durango capital de la Nueva Vizcaya, una de las provincias Inter
nas de Occidente, Habana capital de la Isla de Cuba y de las dos
Floridas; Santo Domingo capital de la isla de este nombre; Puerto
Ricocapital de la isladeestenombre; SantaFede Bogotá,capital
de laNueva Granada; Caracas capital deVenezuela; Limacapital
del Perú; Santiago capital de Chile; Buenos Aires capital de las
Provincias de Ríode Platay Molinacapital de lasIslasFilipinas."*

Todas, provincias de Ultramar que pertenecían al imperio español.
Unos cuantos renglones par a nombrar a la inmensidad, desde el Canadá
actual, hasta el cabo de Homos y otras tierras más allende el océano. El
nuevo sistema no solo despertó grandes expectativas y concitó adhesio
nes, sino que inauguróuna nueva fase en las relacionespoh'ticasen todos
los dominios, que tuvo inmediatas consecuencias aun enprovincias peri
féricas como lo eran el norte de la Nueva Vizcaya y Nuevo México. De
hecho, talescircunstancias dieronlugaralhechoque desde mi punto de
vista constituye el bautizode los chihuahuensesen la vida política; la serie
de acciones quedesembocaron enel intento de insurrección dirigido por
el criollo José Félix Trespalacios y que hasta hoy no han sido valoradas en
toda su significación.^

4 "Instrucción conforme a la cual deberán celebrarse en las provincias del extranjero las elecciones de
diputados de Cortes para las ordinarias del año próximo de 1813". Archivo Histórico Municipal de
Chihuahua/Fondo colonial/sección gobierno/caja 49/expediente .50.
5 Sobre esta etapa, véase la magnífica tesis de maestría de Richard Saquera: Paso del Norte and
Chihuahua 1810-1621: Revolution and constitutionaiism. University of Texas at El Paso, 1978.
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Conforme a la Constitución, cadapoblación en laque residiera un
ayuntamiento, nombraría uncuerpode electores, que a su vezelegiríana
los miembros del cabildo. Fue así como la Villa de Chihuahua nombró a
suscorrespondientes 17electores. Unavezreunidoesteconsejo, eligió
alcabildo encabezado porFrancisco José deJáuregui como primer al
calde yTrespalacios como quinto regidor. El gobernador delaProvincias
Internas, Bernardo Bonavia, porentonces residente en Durango, senegó
a validaresta elección yordenó que serepusiera todo elprocedimiento.
Una nueva asamblea electoral confirmó los cargos, pero nuevamente el
gobernador se negó areconocer al ayuntamiento porque uno de los elec
tores, Salvador Porras, estaba privado de sus derechos por haber
presuntamente intentadojunto con Mateo Sánchez Álvarez liberar a Mi
guel Hidalgo poco antes desu ejecución enjulio de 1811. Por tercera
ocasión los electores confirmaron al ayuntamiento, excepto al primeralcalde,
quien ahora fue PedrodeValois, ensustitución deJáuregui, quien había sido
electo como diputado a las Cortes españolas, enrepresentación deNuevo
México yelnorte deNueva Vizcaya. Presumiblemente tampoco esta elec
ción fue aceptadayel30abril de1814,Trespalacios presentó una propuesta
que, asujuicio, erademocrática ycuyo distintivo estribaba enescoger a la
suertealos miembros del cabildo deentre ungmpo previamenteelecto inte
grado poraquellos quereuniesen losrequisitos legales. Lapropuesta fue
rechazadaporelcuerpo electoral y suautoramonestado, sinembargo, las
razones queexpuso ylaorganización delalzamiento queacabara deunavez
portodascon un sistemaautoritario, revelanlapenetración de las nuevas
ideas entre unainfluyente minoría criolla ymestiza delosvecinos. Sonsor
prendentes de veras, la claridad y la fuerza de las ideas expresadas por
Trespalacios, en una sociedad tan lejanade los centros intelectuales.*^

6 Así hablaba, quien había sido miembro del consejo que juzgó a los insurgentes tresaños atrás, "...no
acostumbro callarnada, lo que siento diré. Nuestrasabia Constitución nos ha declarado a todos libres
e iguales delante delaley; por ello contempló haber desaparecido los privilegios odiosos yexacciones
que antes hacían gemir en la miseria al desvalido, mientras el poderoso se gozaba en la abundancia:
enfrentando el poder de los que gobiernan (hablo con el debido respeto) nunca se entregarán a los
caprichos de sus aduladores si somos tan celosos en conservar nuestros derechos como nuestra
propia vida; eneste caso me hallo yo y me lisonjeó de pensar así, convencido de que cerradas las
puertas a laarbitrariedad denuestros intereses no serán pospuestos a los de una familia privilegiada:
reducidos los magistrados a sus verdaderos elementos no temerá la inocencia, las travesurasde los
ingenios ni de lasasechanzas de mala fe. Advierto con bastante dolor que hay, hombres nacidos, para
dejarse arrastrar en laesclavitud por haber perdido lagrandeza propia, dealmas españolas, yquehay
otros por el contrario que se desenfrenan violentamente y confunden la libertad con el libertinaje:
Supuesto estos principios, y considerando penetrados ustedes íntimamente de estas verdades;
persuadidoyo también de que mientras traté de conservar en vigor la quietud y tranquilidad pública,
que tanto recomienda nuestra sabia Constitución, tendré un lugar distinguido entre mis conciudadanos

18 Chihuahua hoy

Vi( roR Oro/co: Hitos ni- i. \ historia chihi ahi r.Nsi-

En estaexposición deun elector de laremota provincia de laNueva
Vizcaya, de la Nueva España, se encuendan ya las ideas que alumbraron
el paso del antiguo régimen político al del estado moderno. Quién sabe si
Trespalacios ysus camaradas habrían leído aJohn Locke yaRousseau,
loque no esimprobable, pues del primero parece tomada casi literalmen
te la idea de la igualdad ante la ley y la supresión de privilegios y de
impuestos inequitativos. Tales fueron también los fundamentos delare
beldía de los colonos norteamericanos ante el rey de Inglaterra. También
Rousseau está presente en las ideasde losconspiradores, con su protesta
ante ladesigualdad ycontra laesclavitud. Lacotnparecencia casinotiene
desperdicio y nos hace ver que enterritorios periféricos del imperio espa
ñol. florecía la reflexión política y se desplegaba la pugna por las ideas. A
la luz de este y otros documentos producidos en las siguientes décadas,
puedeconsiderarse la posibilidad deconstruir unahistoria del pensa
miento en Chihualiua.

La llamada conspiración de Trespalacios ha sido, como hemos dicho,
tratada con poco cuidado y casi podríamos decir que con displicencia,
puesen todocasoes solamente laexcepción a la reglageneral, que pos
tula la fidelidad al rey y lapazque reinaronen la Nueva Vizcayadurante la
guen a de Independencia. Nodejade ser interesante, queestealumbra
miento se presente bajo la fonna de una disputa electoral y del derecho
ciudadano a nombrar a sus gobemantes. Tan lejos en el tiempo de nuestra
historia regional están las cuestiones electorales, para aquellos que siguen
so.steniendo que este pueblo carece de tradiciones y prácticas electorales.^

expondré lo siguiente. En obvio de disputas y rivalidades, que ya optan en un grado superior y en
obsequio de la paz y sosiego de los habitantes de este pueblo fue, en lo cual no considero a vuestra
merced; menos interesados, propondré un medio para hacer la elección de Ayuntamiento, que contem
pló único (salvo otro mejor concepto para lograr el fina que todos debemos cooperar que es la quietud,
unión y conveniencia de todo él. Es indudable que a unos más y a otros menos, a todos nos sugiera
el amor propio: también lo es que por todo lo ocurrido en las elecciones anteriores, sea en razón o sin
ella, se hallan los ánimos bastante indispuestos, y que partiendo por semejantes principios no pueda
conseguir el fin deseado. Los malos resultados de todo esto, influyen en el pueblo que no ha tenido
parte en nuestros caprichos (si se pueden llamar así) lo cual debe sernos sensible, y tenerse en
consideración. El método pues que me ha ocurrido, es, hacer la elección por sorteo, entrando en el
todas las personas que se consideran aptas e idóneas para desempeñar los empleos; de este modo me
parece no habrá quién forme queja de dicha elección, y se consiga la paz y quietud a que todos
aspiramos". Archivo Histórico Municipal de Chihuahua/Fondo colonial/seccion gobierno/caja 49/expe-
diente 50. (Agradezco a laMtra. Mónica Villegas su ayudapara la localización deltextoysu paleografía).
7 Sobre esta tradición política y la Constitución de Cádiz, Alicia Hernández Chávez, señala: "Al revertir
a cada uno de los reinos su soberanía, el pueblo, o mejor dicho, los titulares de los derechos políticos,
debían decidir la forma de gobierno a la cual delegar su representación política. La decisión de cómo
gobernarse produjo movimientos distintos y complejos que fueron cobrando diversos matices". La
tradición republicana del buen gobierno. México: El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica,
México, 1993, p. 22.

Chihuahua hoy 19



Víctor Orozco; Hitos de i.a historia chihi ahi ensi;

Dehecho, Trespalacios yCaballero, elotro principal implicado enel
complot insurgente, fueron alarebelión porque elsistema impidió que en la
Villade Chihuahuaseeligieralibrementeal cabildo,de acuerdocon lasnue
vas reglasde la Constitución de Cádiz, limitadas pero infinitamente más
democráticas que elautoritarismo del virrey, los gobernadores ycomandan
tes müitares. Vale recordaraquíque Félix María Calleja, quien fue premiado
con elvirreinato en 1813, porsus triunfos frente alainsurgencia, estableció
unaespecie dedictaduracastrense, alconferir poderesjudiciales ydenom
bramientodeautoridades poh'ticas a losjefes militares regionales. Hombres
como Trespalacios, que se precian de su orgullo y "no acostumbrados a
callar" obraron enconsecuencia alunirse a lacausainsurgente, queantes
condenaron. Yfueron llevados allí, porrazones rigurosamente políticase igua
litarias. Llama laatención un cierto paralelismo con 1910, cuando muchos
grupos de chihuahuenses se unieron al movimiento maderista, por la oposi
ción alos privilegios políticos yalos dictados deautoridad.

Por otra parte, lapropuesta de Trespalacios para someter al azar la
elecciónde los miembrosdel cabildo, era bastante acertada, pues, como
él mismo loadvierte, con lanuevaConstitución sesacudieron los privile
gios institucionales, pero seguían prevaleciendo los intereses de las familias
poderosas.® La idea, no estaba para nada descaminada, pues al integrar un
número de miembros posibles, con las calificaciones necesarias yluego sor
tearentreellos regiduría, se ponía un obstáculo ala hegemom'a yalas
influencias de los más ricoss. Estainiciativa, descansaba además en el presu
puesto democrático de que todos los ciudadanos oal menos muchos de
ellos, reúnen las calidades indispensables para serparte integrante de los ór
ganos de gobierno. Se tratade unamüenaria idea venidade laGreciaclásica,
en cuyas ciudades-estado, cadaciudadano por lo menos una vez en su vida
desempeñabauna altafunción publica, portumooporsorteo. Es seguro que
lecturas relacionadas con estas prácticas üustraron anúembros del ayunta
mientodeChihuahua, si tenemos presentealas ricas bibliotecasde conventos
ynúsiones, en las que estaban vanos de los clasicos gnegos ylatinos.

8 El oroDlo gobernador Bonavia había informado a sus superiores en España que las elecciones más
Que DODulares hablan sido eclesiásticas, por el poder que tenían los miembros de la Iglesia.
9Una parte de estos acervos pasó en el siglo XIX al Instituto Científico yLiterario del estado, fundado
en 1828 yen 1954 a la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuando fue liquidado, en uno más de los
equívocos históricos que tanto han dañado a la educación en Chihuahua. Por lo demás, en 1826, la
biblioteca del Congreso del Estado contaba en su inventario varias obras de Cicerón, Rousseau,
Montesquieu, Constant, historias de Roma yde la Revolución Francesa, quede seguro se podían leer
en años anteriores. Ver la colección de copias facsimilares editadas por el mismo Congreso en 1999.
Selección y paleografía de Margarita Muñoz y Marco A. Martínez.
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Laentirmc distancia y los largostiemposque mediaban entré% me-
li ()ix)li española ysus remotas colonias, impidieron que estos no\T3hispanos
tjue discutían sobre suforma degobierno, sedieran cuenta que un mes
antes,en mar/o de 1814. había regresado al trono español el "bieníimado"
Fernando Vil yqueunode susprimeros actosfueabolir la Constitución
de Cádiz, por lo que ya no había materia para debates y propuestas,
puesto quese regresaba a lasviejas formas, que nodejabanlugar para
derechos del pueblo o igualdades ante la ley. A quienes sostenían estos
postulados no les quedaba otro caminoque la insurrección y por ella
optaron, aun cuando sinningún éxito, pues lasuya fue unarebelión que
murió en la cuna, al ser detenidos y enviados a Durango sus principales
instigadores ennoviembre de 1814. Trespalacios tuvo, sinembargo una
larga vidapolítica, pues e.scapó varias veces de laprisión, unade ellas en
La Habana, paiticipó activamente en el movimiento armado en el sur de
la república y fueel primergobernador mexicanode Texas.

Por lo demás, debemos decir que Trespalacios estaba poniendo el
dedo en la llagaal atacaren los consejos de gobierno el predominio y el
control de ellos por parte de las élites. Esta desmesurada influencia de
grandes comerciantes, terratenientes y mineros, dedignatarios eclesiásti
cos o militares, a la postre mantendría fueros y privilegios en la nueva
nación,una vezconsumadala Independencia. De suerte tal que, seguiría
el país viviendocomo Coloniay no como República, lo que impediría la
conformación de un verdaderoEstado político y prolongaría por cuatro
décadas loquefue de hecho un protoestado, circunstancia básica para
explicar la infame derrota frente a laRepública delnorte.

El caso de Chihuahua, no es excepcional con relación al resto de las
regiones, siacaso, ilustra más vivamenteesta prolongación alaviejausanza
de los poderescoloniales, ahora representados por los criollos. Nuevas
fuerzas, cuyoideario, mentalidad e intereses estánya presentesen el con
ciso discurso de Trespalacios, emergerían en las siguientes décadas yse
constituirían como lanueva clase política enelcurso deunaduraguerra
contra la intervención norteamericana, contra losapaches ycomanches,
paraconsolidarse durante la reforma liberal y la intervención francesa.
Estosarrieros, comerciantes, rancheros, artesanos, curaspueblerinos,
gambusinos, organizadores de las milicias, son los "chihuahuenses", que
reitero, tienen su primera expresión política en las acciones encabezadas
por FélixTrespalacios.
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LA GUERRA EN CHIHUAÍÍUA

La guerra con Estados Unidos dejó en la mentalidad colectiva chihua-
huense una profunda cicatriz yun agobiante sentimiento de derrota del
que aduras penas pudo salirse en los siguientes lustros. "¿Acaso estamos
en la cnsis que ha de regeneramos?", se preguntaba el gobernador An^el
Tnas en febrero de 1848, cuando estimaba que el hundimiento nacional
era de tal magmtud que ya se había tocado fondo. En la hecatombe gene
ral, a Chihuahua le tocaba quizá la peor de las suertes. Su territorio
mutilado, sus familias divididas por la nueva frontera, el estado gemelo de
Nuevo México cercenado, la población acosada por una nueva invasión
comanche ypor incursiones cada vez más audaces de los apaches, como
la que devastó al pueblo de Yepómerajustamente en ese mismo tiempo.
Para completarel cuadro, se propagó una nueva epidemia de cólera que
diezmó ala población, impidiendo incluso que se reunieran los diputados
del Congreso.

Enmedio deeste sombrío panorama, seconstmyó lamentalidad co
lectivadeestageneración dechihuahuenses. Enparte rememorando el
pasado colonial deungobierno fuerte pero extraño, enparte dudando de
la viabilidad de la nueva nación, en parte reflexionandosobreel hecho de
que nadie que no fueran ellos mismos rtíovería un dedo para proteger
vidas, patrimonios ylibertades, puede decirse que estos pobladores cons
truyeron elespmtu durojunto con laobstinada voluntad depermanecery
resistir.

Para beneficiodel conocimientode la época, la guerray los mitos
sobre la riqueza delosinconmensurados territorios, atrajeron los pasos
demuchos extranjeros, que escribieron sus impresiones sobre elpaisaje
físico ysocial quecontemplaron. Llama laatención quesehayan produ
cidoversiones tanencontradas sobre elcarácter delos mexicanos y los
chihuahuenses deentonces. Lavisión negativa extremaestá representada
porGeorge Ruxton, un viajero inglés que llegó a la Ciudad de México en
las vísperasde la invasión norteamericana. Hastahoy persistela duda si
se trataba de un espía de su majestad británica o del gobierno norteame
ricano. Lo que parece evidente es que en sus conversaciones con los
oñciales estadounidenses cuyas fuerzas encontró acampadas en Socorro,
Nuevo México, en su camino al sur, pudo informarles extensamente de
los preparativos que se hacían en Chihuahua para enfrentarlas. Sus rela
tos del viaje lleno de aventuras, dejan mal parados a los mexicanos,
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portadores de casi todos los vicios ydebilidades: cobardes, mentirosos,
ladrones yotras menudencias. Lanarración esobnubilada por los prejui
cios raciales típicos de loseuropeos o americanos blancos de laépoca,
aunque nodebe porello, regateársele elmérito delaoportunidad conque
fueron recuperados cientos de detalles de vidacotidiana de laépoca.

En el otro extremo, un viajero alemán, Julius Froebel, apenas un lus
tro más tarde,nos legóalgunostrazosdel alma colectivaque encontróa
supaso porChihuahua. Según él, loscampesinos y milicianps chihua
huenses conquienes convivió, tenían cualidades morales muy superiores
a losde sus pareseuropeos,entreotras las exquisitashospitalidad y cor
tesía,asícomo lafidelidad a lapalabraempeñada. Otrosdos viajantes, el
francés PhilippeRondé y el norteamericanoBartlett,completancon sus
narraciones un bello cuadro del Chihuahua a mitad de la centuria
antepasada.'"

No hay un solo documento importante de esta fase de la historia
chihuahuenseque nohablede la guerracon los apachesy loscomanches.
Desde1831 en quesereanudan lashostilidades a lasquepusieron un alto
los tratados de paz de 1810, hasta mediados de la década de 1850, el
acontecimiento cmcial para los habitantes de estas tierras fue la confron
tación diaria, cmel, ámuerte, conlasnaciones indígenas. Estaguerraocupó
casi todos los recursoseconómicos,humanos y militaresdel estado. Des
truyó las haciendas ylasminas, manteniendo aloshabitantes deranchos
ypueblos enlazozobra constante, de tal suerte que despobló temporal
mentea regiones enteras. En estecontexto, es queseprodujola invasión
delejército de voluntarios norteamericanos queatacaron primeroNuevo
México y luego Chihuahua.

La expedición del coronel Alexandér Doniphan de Santa Fe a Chi
huahua en 1846-1847, es tenida en la historia norteamericana como una
de susmásgrandeshazañas militares. Paraalgúnhistoriador, ningunaotra
entre las ejecutadas por el Ejército de los Estados Unidos le aventaja. El
presidente Polk, por suparte, consignó ensudiario: "Considero labatalla
de Sacramento comounade lasmásdecisivas y brillantes accionesde-la
Guerra".La historiografía del vecinopaís es prácticamenteunánimeal
aceptar unhecho queseantojacasifantástico: 1,164 milicianos volunta-

10 Jesús Vargas Valdez en un espléndido trabajo, Viajantes por Chihuahua, reunió en un tomo los cuatro
textos que acompañó de notas diversas, junto con los dibujos de Rondé. Gobierno del Estado,
colección Identidad regional, Chihuahua, 2000.
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ríos de Missouri, dirigidos por oficiales profesionales, derrotaron a 4.220
mexicanos queposeían varias piezas deartillería, caballería e infantería.
Les hicieron 304muertos y unos 500heridos, perdiendo .solo un soldado
y teniendo 11 heridos, aunque más tarde, tresde éstos también lállece-
rían. Los esposos Lister, enun libro memorable y lleno deinexactitudes
sobre lahistoria chihuahuense," candidamente agregan que el muerto
norteamericano, el mayor Owen, alparecer fue porsuicidio, al arrojarse
temerariamente sobre las filas mexicanas. Muy pocos,de entre lagran
cantidad de autores que en Estados Unidos se han ocupado del tema, se
hanpreocupado incluso porconsignar la versión mexicana y menos por
cuestionar este míticopartede guerra de Doniphan, en el cual se apoyan
todos los que en la otra orilla del Bravo han escrito sobre el asunto.

Este informe militar, a su vez y por lo que hace al tamaño de la fuerza
mexicana, se elaboró sobre un hecho de muy dudosa veracidad: entre los
voluntarios misurianos se encontraba Odón Cuitar, a quien desde que la
fuerza expedicionaria partióde FortLeavenworth, en laorilladerecha
delMississippi lesucedieron increíbles aventuras. Parece serqueeldes
tino lo escogía invariablemente para ser protagonista de todas las
notabilidades que ocurrieron en lagesta militar. Uno de esos sucesos que
personificó fue lacaptura, según informó asus superiores, de un caballo
ricamente enjaezado que con seguridad perteneció aalguno de los co
mandantes mexicanos enlabatalla, probablemente Heredia oTrías. Dentro
de un valioso pormanteau, atado a la montura, se encontraban varios
rollos en los que se detallaba toda la información sobre la fuerza mexica
na. ACuitarleconcedieron elbotín ylos papeles sirvieron para fundamentar
el famoso parte de guerra que le valió aDoniphan ser conocido desde
entonces comoel"Jenofonte norteamericano .

Este ñie el origen de la versión norteamericana que mal se compade
ce de la lógica. El parte mexicano asienta que entre oficiales ysoldados
de los cuales proporciona los nombres, fueron 26 muertos, 21 heridos y
5prisioneros.'̂ En el informe rendido por Mauricio Ugarte, comandante
general del estado de Chihuahua ala Secretaría de Cuerra sobre la bata-

11 Lister Fiorence C. y Robert H. Lister. Chihuahua. Almacén de tempestades. México: Gobierno del
Estado de Chihuahua, 1979.
12 Véase a este respecto la magnífica recopilación de trabajos y entrevistas que sobre el tema realizó
William Elsey Connelly, en Doniphan Expedition, Topeka, Kansas, 1907.
13 Véase "División de Operaciones sobre Nuevo México. Relación de los señores jefes, oficiales y
tropaque quedaronmuertos, heridos o prisioneros de guerraen laacción del28 de febrero, dada en las
lomas de Sacramento. Hidalgo, abril 10 de 1847". Archivo Histórico Municipal de Chihuahua.
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lia. señala que la fuerza mexicana se componía por cerca de 2.000 hom-
bres."Cerca de la totalidad de ellos, según se lamentan los comandantes,
eran milicianos que combatían a los apaches y miembros delos cueipos
presidiales. sin ningunaexperiencia previaen batallas libradasenu-e cuer
pos militares. Solo unos cuantos pertenecían a las tropas de línea del
Ejército Mexicano. Cuando la artillería norteamericiuia abrió fuego casi a
quemarropa contra la caballería mexicana, las bestias se espaiitaron y
aquellase dispersó, loque permitió a losdragones de Missouriatacar a
su vez los parapetos construidos para la infantería y la artillería.''^Ello
determinó la victoiia de los misurianos.

En otro ámbito de la reüospectiva histórica, no debe omitirse que los
chihuahuen.ses peleaban con la mente puesta en los hogares que habían
dejado solos a merced delos ataques de los apaches. Dehecho, lasocie
dad fue tomada entre dos fuegos, libró almismo tiempo dos guerras, una
contra un enemigo visible, organizado, animado por un espíritu decon
quista o persuadido de que obraba como pueblo elegido para llevar la
libertad yla democracia por todo el nuevo mundo yotra, contra uno que
defendía su modo de vida, libre, habituado al pillaje, sin las carcas de la
"civilización" yque tenía lacondición de los fantasmas pues aparecíacuan
do atacaba y se esfumaba después de cada enfrentamiento. Estas
circunstancias favorecieron ciertamente ala poco numerosa pero decidi
da columna invasora, lo que no debe hacernos desdeñar la proeza
alcanzada por los colonos yaventureros norteamericanos que se alistaron
como voluntarios.

Por otra parte, de manera similar ala manera como se desplegó o
enfocó el conflicto bélico en la mayor parte de las entidades federativas
en Chihuahua se desarrolló prácticamente como un enfrentamiento de
fuerzas propias yexclusivas del estado con las de los estadounidenses
"Suyos —de Chihuahua— eran los soldados, los caballos, los cartuchos
los cañones", decían los diputados que representaban al estado en ei

14 Comandancia General del estado de Chihuahua. Abril 10 de 1847. ídem.
15 Vale consignar aquí un episodio que honra a los defensores de Sacramento: un joven subtPníp
artillero se negó a rendirse hasta que, herido, fue incapaz de disparar, Informado de este h h
Doniphan se le acercó para preguntarle si no sabía que los mexicanos serían derrotados a?
joven militar le contestó que esto no hubiera sucedido si cada uno hubiese permanecido en su t
yagregó: "Ahora yo soy su prisionero, pero no me arrepiento de haber luchado por la libertad verho
de mi país ytodavía trataré de alentar a mi pueblo para que resista la invasión extranjera" aoiada^d
por el acto de heroísmo, el comandante norteamericano le dio la libertad Véase a wniiam ci °
Connelly. Op. cit., p. 413. vvimam tisey
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Congreso federal yagregaban que parecería que los chihuahuenses no
formaban parte delanación mexicana, pues ninguna ayuda recibieron del
gobierno central para hacer frente alos invasores. Asíque, la guerra interna
cional se vivió prácticamente como una serie de contiendas regionales."'

En 1848, al añosiguiente de Sacramento, se firmó el tratado de
paz de Guadalupe Hidalgo, pero en Chihuahua continuó la guerra con
apaches ycomanches, más sangrienta e intensa que nunca. Una nueva
amputación de territorio vino con la venta de La Mesilla en 1853. con
la cual se cierra esta fase dura, de sobrevivencia, para el estado de
Chihuahua.

LA INTEGRACIÓN AL CUERPO DE LA NACIÓN

Hasta 1858 el estado de Chihuahua había permanecido básicamente al
margen de los procesos políticos ymilitares que tenían lugar al sur esu
territorio. Ninguna de las guerras civiles libradas después e a n epen
dencia, había tenido como escenario ala geografía chi ua uense, msus
habitantes se vieron involucrados de manera significativa en ta
tos. Atal grado que las dos décadas transcurridas entre 1810 y1831
fueron conocidas como "el periodo de la paz", ® arguOTas
el ,e,TÍtorio y se desarrollósu

con losapaches quedevastaron e llamados "indios
último de los años, se rem.cm '^f~„anosypecuniarios. Por
bárbaros" que reclama aaplicado por decreto atodos los que
^vtoTo^del rfo"Soyhasta los imprecisos límites con el Nuevo
MéxTco en Í^23, apenas si tuvieron tiempo yenergías para asomarse a

1° 'auOTa^Refoma viM radicalmente las visiones queLa ysobre todo, el tipo de relaciones políticas y
de la nueva produjo con la sublevación de la guarnición militarde

Sitiado en ap!,yo al Plan de Tacubaya (4 de enero d^
T sibilidad de que el estado regresara alas manos de los viejos pode-

helados de laColonia, los militaresylajerarquíaeclesiástica, propició

nropósito el libro colectivo México enguerra (1846-1848). Perspectivas regionales.
coordinado por Laura Herrera Serna. México: Conaculta, colección Regiones, 1997.
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y fortaleció la aliíuizaentre fuerziisemergentes: grandes y medianos propieta
rios de tieiras o de minas, funcionarios civiles y profesionistas, rancheros y
\ eeinos de los pueblos. A tcxJos ellos los amalgamó el proyecto liberal que les
aütiía desde \ iunos lingulos. A unos porque les representaba la eliminación de
ciunisasde fueiy.a ptuii crecery acumularfortuna, a otios porque significaba
un légimen de libertades públicas que abría pa.soa la ilustración, frente a la
grosera ignonuicia ydogmatismo impuestos en el pasado; a otrosporque les
brindaba mayor autonomía para organiziu-se y defender sus posesiones en las
nuicherías yen lospueblos. Todo esoselementos constituyeron un programa
objetivo que fue la ba.se de una amplia alianza social republicana.

Los"campañadores" (vecinos annadosde lospueblos queorganizaban
sus propias campañas contra los apaches) fueron a su vez la base de la
Guiudia Nacional quesealistó contralos"tacubayistas". Rápidamente ven
cieron en las calles de Chihutihua y luego marcharon a Parral, donde los
militiui;s iniciíuxin otra sublevación que también reprimieron. Con aires e ím
petus devencedores, asediaron ytomaron laciudad deDurango ocupada
por una fuertegutuniciónmilitary sededelobispadocuya diócesis abarcaba
el e.stado de Chihuahua yhasta 1852 también Nuevo México. Las campa
ñasdeestosguíudias nacionales chihuahuenses seprolongaron íúoccidente
y participaion en lasprincipales accionesmilitares en losestados de Sina-
loa. Nayarit. Jalisco y en la región del Bajío. Fue de hecho, el bautizo de
fuegode Chihuahuaen unconflicto armadonacional, convertidoa la vez
en unaintensa yeficaz escuela política paraestos aguerridos rancheros,
de la que egresaron con varias conclusiones. La primera fue que no po
drían seguir actuando como sisuterruño formara "rancho aparte" de la
República yque por tanto, ellos correrían la suerte de esta. La segunda
que eraindispensable consumar larevolución política que estableciera la
igualdad ante la ley, sin distingos de corporaciones ocredos religiosos si
se quería que la nación liberara todas sus potencialidades. La tercera, que
tarde otemprano se presentaría un nuevo choque entre rancheros libres y
grandespropietarios, porentonces aliados frente a livalescomunes.'^

Los dos últimos años de laGuerra de Reforma, 1859 y 1860, mos-

17 Los dos hombres más notables de este periodo son Esteban Coronado e Ignacio Orozco. ambos
abogados ymilitares formados, como la mayoría de los jefes liberales, en el curso de la propia guerra
Fueron ellos quienes organizaron yencabezaron a los cuerpos armados con los que contó la República
en Chihuahua. Poca justicia les han hecho hasta ahora las historias regional ynacional. Menos aún la
memoria colectiva, sobre todo al segundo, congruente defensor del programa liberal, cuya actuación
pública de 1859 a 1867, hasido olvidada o sepultada bajo elequívoco ylafranca tergiversación de los
hechos.
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traron tocias las aristas del gigantesco y trascendente conflicto que dividía
a la sociedad mexicana. Ninguno de los ámbitos de la vida colectiva que
dó fuera del debate y del cuestionamiento. Las funciones sociales de la
propiedad, la libertad religiosa o elcredoúnico, laexistencia y necesidad
de un ejército nacional, la viabilidad de la nación o la urgencia de resta
blecer el sistema colonial, los derechos constitucionales de los estados y
de la federación. Las fuentes documentales de la historia chihuahuense en
este lapso, muestran lariqueza delos argumentos, asícomo lavehemen
ciaconlaque seexpresaron y también lapasión conlaquese luchó.

La Guerra de Reforma concluyó en Chihuahua entregando el poder a
loshombres denegocios asentados en lacapital delestado, hacendados,
mineros ycomerciantes; pero almismo tiempo legó una nueva fuerza
organizada yconsciente de su importancia, los campesinos libres, que no
seencontraban subordinados porlazos deservidumbre. Treinta años de
guerra cotidiana con los apaches yla profunda incursión militar al sur y
occidente del país, habían dotado aestos labradores de una excepcional
capacidad de resistencia yala vez de un nuevo sentimiento colectivo de
autoestima (este último, componente medular de cualquier sistema demo-

De entonces data el primerenfrentamiento armado entre las dos ftier-
zas sociales que definirían el futuro de Chihuahua, los rancheros ylos
grandes propietarios de tierras. La rebelión liberé que tuvo como esce-
fario el noroeste del estado en agosto de 1859, abanderada con un
avanzado plan republicano proclamado en una asamblea pública en la
plazade Ciudad Guerrero,'̂ es la expresión inaugural de este antagonis
mo hasta entonces encubierto.

La otra parte de este crucial penodo histonco se representa por la
guerra de intervención francesa, que en Chihuahua se vivió intensamente
yde una manera peculiar, en tanto que albergó al gobiemo republicano la
mayor parte del tiempo que este permaneció friera de la sede oficial en la
Ciudad de México. Amedida que avanzaba laescuálidacomitivajuarista

r los desiertos del norte, enfrentaba nuevos desafíos, de los cuales
cobrabadecisiva importancia la ambigua actitud política de los caudillos,
hombres fuertes ocaciques de la frontera. En Nuevo León se encontró
con la infidencia abierta de Santiago Vidaurri, gobemador de ese estado

plan se publicó por primera vez en: Víctor Orozco. Tierra de libres. Los pueblos del Distrito
^Guerrero en el siglo XiX. México; Universidad Autónoma de Ciudad Juárez- Gobierno del Estado. 1995.
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y del de Coahuila. EnChihuahua, con la escasa o casi nula colaboración
de Luis Terrazas para la causa de la República. Previendo una nueva
deserción, desde Monterrey el presidente lo destituyó del cargo de go
bemadory mandó ocupar militarmente lacapital.''' A su llegadaa la ciudad
de Chihuahua el 12 de octubre de 1864, Juárez y sus ministros hicieron la
cuenta de sus menguados recursos y con pericia políticaconvocaron a las
cabezas de los grupos, entre ellos al gobemador destituido. Se articuló
así la resistencia y aun cuando unos meses más tarde hubo que evacuar la
ciudad de Chihuahua e ir hasta la orilla del territorio en la Villa del Paso

del Norte, nunca dejó de existir y funcionar el gobiemo nacional. La co
piosa coirespondencia de Juárez, enviada desde la capital o desde la
Villa de Paso del Norte orientada siempre a fortalecer la moral y a apun
talar las grandes decisiones tomadas por el gobiemo, muestra cómo se
mantuvo la línea del mando político y militar. En la remota Villa de Paso
del Norte Benito Juárez emitió el decreto que prorrogó el periodo presi
dencial, lo que algunos, incluyendo a varios de sus más cercanos
correligionarios como Guillermo Prieto les pareció un verdadero e inad
misible golpe de estado, pero que a la postre, demostró que fue una
medida salvadora de la dirección que el Estado nacional necesitaba en las
difíciles circunstancias de la guerra. Puesta la vistaen el comportamiento
del presidente de la República, de varios de sus ministios y de muchísi
mos jefes militares, puede aseverarse con cierta seguridad que si en 1847
el país hubiera contado con tal entereza política en los mandos "otro gallo
nos hubiera cantado". Las tensiones entre el norte y el sur en Estados
Unidos, las presiones de las potencias europeas sobre el gobiemo de
aquel país, sumadas a una obstinada resistencia guerrillera, probablemen
te hubiesen deteterminado la retirada de las tropas norteamericanas sin
las gigantescas ganancias que obtuvieron en la guerra.

En la explicación de tal firmeza moral y política, no es un factor me
nor el hechode queen Chihuahua, laRepública encontró refugioseguro.
Centenas de chihuahuenses trataron de cerca al presidente y ante los
peores desastres militares y políticos ocurridos en 1865, Juárez tuvo siem-

19 Una versión reciente del debate generado en torno a las relaciones de Luis Terrazas y Benito Juárez,
se encuentra en el ensayo Los informes de Reuben Cree!, de mi autoría, Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, Conaculta-lchicult, 2000. Creel fue cónsul del gobierno norteamericano en la ciudad de
Chihuahua de 1863 a 1866, cubriendo casi todo el tiempo en que el gobierno republicano se instaló en
el estado. Los informes rendidos al departamento de estado de su país forman un material histórico de
primera mano entre otros temas sobre el que me refiero.
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pre en su derredor hombres y mujeres solidarios.
Congruente con la idea de consolidar una fuerte clase media rural y

apremiado por la carencia de fondos, el gobierno federal fraccionó terre
nos nacionales y los vendió a precios bajos. Muchos fueron los que
aprovecharon la oportunidad para convertirse en propietarios y otros
pocos, para ensanchar sus posesiones a costa de los ejidos de los pue
blos, considerados incorrectamente como tierras del dominio público.
Antes de abandonar el estado, Juárez abolió la ley local que permitía
todavía la servidumbre, en concordancia con el objetivo de fomentar el
régimen de lamodernapropiedad privadade lastierras, incompatible con
estos antiguos vínculos señoriales.

En algunas zonas del estado, la guerracontra los franceses asumió
pormomentos laforma de unaguerra civil, quedividió a parientes y ami
gos, pero nunca el ejército de invasión logró sentar pie firme en parte
alguna. Cuandolaspiezasdelajedrezinternacional comenzaron a mover
seencontra del imperio deNapoleón UI yestehubo deordenar laretirada
desus tropas, de inmediato las plazas fueron cayendo en manos de la
milicia republicana. El 25 de marzo de 1866 encabezada por Luis Terra
zas, esta tomó laciudad de Chihuahua yelgobierno federal comenzó
desde Paso del Norte elcamino del retomo. Elsignificado desuestancia
en el estado por más de dos años, va más allá del simbolismo patrio, en
realidad implicó el último episodio que acabó por integrar aChihuahua
con el cuerpo de la nación. ^

La herencia del liberalismo odel juarismo, se conservo durante lodo
el Porfuiato en dos vertientes: la oficial ylaopositora. Ambas compartie
ron el gusto por los ritos ylas estatuas, pero la primera se quedó con
eUos, con las puras formas. La segundafue bandera libertaria, nacionalis
ta, igualitaiia, autonomista, anticletical. Las dosperm^ntementalidades
políticas: una está presente en la actividad del gobernador Enrique C.
Creel (tal vez porel legado de su padre, el cónsul norteamencano aquien
cautivó la personalidad de Juárez), fiel vigilante del culto al de Guelatao,
en cuyo honor mandó edificar monumentos en todo el estado. La otra
se manifiesta eneldiscurso de los agitadores del Partido Liberal Mexi
cano yde los revolucionarios de 1910, que no se cansan de recuperar
la memoriadel "inmortalJuárez"en susproclamas, paraoponerlaa
los secuaces del régimen y fundamentar la continuidad histórica del
movimiento revolucionario.
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DESARROLLO ECONÓMICO Y REVOLUCIÓN

Los tres grandesobstáculos que impedíanel desarrollo económico del
estado de Chihuahua eran; las guerras indias, la incomunicación del terri
torio y la despoblación. De.spués de la restauración de la República,
comenzó la remoción de estas trabas, relacionadas entre sí. Los apaches,
la última nación indígena del continente americano en someterse, opusie
ron una resistencia heroica, pero al fin, diezmados y perseguidos en ambos
lados de la frontera mexicano-estadounidense fueron obligados poco a
pocoa aceptar lavida de las reservaciones estadounidenses, hasta 1886
enque serindió Gerónimo, suúltimo caudillo.-"Lapacificación del terri
torio pemiitió denuevo laexplotación dehaciendas y ranchos abandonados
o semitrabajados y pusoen el comercio a millones de hectáreas que nadie
quen'a comprar.

En 1884 se inauguró el ferrocarril de Ciudad Juárez hasta la capital
de la república y hacia 1907 se terminóel caminode hierroque atravesa
ba todo el noroeste chihuahuense. El primero, hizo redituable la crí^a de
ganado para exportación o para enviarlo al mercado de la Ciudadde
México al igual quelaexplotación en granescalade lasminas,ahora con
capital estadounidense o inglés. El segundo, abriópasoa una industria
forestal quepermitió laacumulación rápidade grandescapitales,en tanto
que se exportaron millones de metroscúbicosde maderaen rollo al insa
ciablemercadoestadounidense, provenientes de losbosquesprácticamente
vírgenes deChihuahua, cuyaflora y fauna habían provocadoel asombro
del antropólogoholandés Lumholdten 1893.-'

El territorio de Chihuahua se integró de esta manera al mercado mun
dialy gracias a estas nuevas relaciones económicas sirvió de asientoa un
poderoso gmpo financiero, industrial, comercial, agrícola yganadero que
ocupó losprimeros lugares enel país,por loquehaceal tamañoe influen-

20 Un hecho escasamente conocido hasta hace muy poco tiempo, salvo para los vecinos de un área
reducida de lasierraentre Chihuahua y Sonora, es que un minúsculo grupode apaches pertenecientes
a la guerrilla de Gerónimo y que noaceptaron la"pax americana" en las reservaciones se quedóen la
región, conservando sus hábitos ancestrales. En 1915 todavía hubo varios cautivos apaches y en
1927-1930. a resultas de actos recíprocos de venganza entre vecinos y apaches, los primeros llevaron
a cabo la última persecución contra los segundos, matando a varios de los sobrevivientes. Véase el
conmovedor relato de estos hechos en el libro de Grenville Goodwin y Neil Goodwin. The apache
diarias. A father-son journey. University of Nebraska Press. 2000.
21 Una de las especies que describe el naturalista es el pájaro carpintero gigante, según él. único en
el mundo y hoy extinguido, como otras especies animales, por la sobreexplotación implacable del
bosque.
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da desusempresas. Elgeneral Luis Terrazas, cabeza del clan, le impri
miósusello característico: laasociación de intereses públicos y privados,
lahermandad entrelapolítica y losnegocios. Laélitechihuahuense, muy
al estilo estadounidense, se formó por hombres que ostentaban simultá
neamente la gerencia y los puestos públicos. Casi todos los espacios
sociales fueron cubiertos porsusmiembros o susaliados, dando lugar a
una clásica figura de gobierno oligárquico. Bajo su dirección, el estado .se
modernizó en diversos y muy significativos órdenes: las comunicaciones,
la tecnología, el comercio, la banca, la administración pública. Como ha
bía sucedido durante las primeras décadas del siglo, aunque en un nuevo
plano, seelevaronlas tasasde crecimientodemográfico,se multiplicóel
hato ganadero, surgieron nuevas explotaciones mineras, se asentaron los
pilares del desarrollo industrial y sobre todo, ahora se hizo patente el
dominiode relacionesque descansabanen el trabajoasalariado y no en el
sistema de servidumbre, que todavía se prolongó en la mayor parte del
territorio mexicano hasta el siglo XX.

A la vista de los numerosos estudios que se han hecho sobre esta
época, o de la documentación contable disponible, sería un grave error
de interpretación histórica, conceptuar al terracismo como un modelo
caciquil a semejanza delosquecaracterizaron al México decimonónico
en otras regiones. En realidadconstituye un prototipo de un proyecto
económico capitalistaen el que, sus autores e impulsores, seasociaron en
plan de igualdadocompitieron ventajosamente con los inversionistas ex
tranjeros.

El modelo tuvo ala postre dos grandes debilidades, que acabaron
porgenerar una vigorosa oposición que desembocó en los levantamien
tos armados de 1910. En primer lugar su carácterbásicamente excluyente
que los hacía aparecer como un edificio construido para unos cuantos,
sus dueños ysus más cercanos aliados osocios. Modernizó, pero exclu
yó yapartó de los beneficios derivados de la generación de riqueza a
gruesos sectores sociales, algunos de ellos integrados por actores ypro-
mgonistas de procesos históricos muy recientes, como los rancheros libres.
Hizo aun lado también aporciones de las clases medias, aindividuos con
cierto grado de ilustración, que no compartían ideas ointereses con la
oligarquíalocal.

Lasegunda desus limitaciones fiie lavisión autocrática yautoritaria
con que condujo lavida política del estado. Vejaciones, influyentismo,
irrespeto por las decisiones ciudadanas tomadas por ejemplo en eleccio-
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nc.s municipales, centralización almáximo del poder, subordinación abier
tade laadministración dejusticiaa lasautoridadesejecutivas,prepotencia
policiaca, represión violenta contra los inconformes, sonalgunasde sus
aristas más destacadas. En su conjunto, este panorama antagonizaba con
el desarrollo económico a largo plazo y sin embargo, los lúcidos, por
muchos aspectos,dirigentesdel estado, no lo entendieron o bien, fueron
incapacesparaconducirlasconfrontaciones y gestionar la heterogenei
dad de intereses por la vía de la negociación y el arreglo pacífico de las
diferencias.

El sistema tenía pocas válvulasque dejaran escapar la presión social,
hecho que conspiraba a favor de las rebeliones armadas o la oposición
violenta, junto conel altivosentidode independencia que se había desa
rrollado entre sectores minoritarios, pero muy influyentes, de los rancheros
libres. En 1892, Cruz Chávez, líder de los tomochitecos insurrectos ilus
traba muy bien esta actitud con las palabras desafiantes al cura Castello:
"De ahora en adelante elegiremos a nuestras autoridades y nos comuni
caremos directamente con ladivinidad". Las armasde los antiguos aliados
frente a los apaches o a los franceses, chocaron ahora entre sí. Vecinos
de los pueblos, pequeños comerciantes, arrieros, profesores, pastores
protestantes electos porlosmismos feligreses, propagandistas del Parti
doLiberal Mexicano, periodistas, gambusinos, ferrocarrileros, rancheros,
en una trinchera,en la otra, losgrandespropietarios, los altos funciona
rios, laalta jerarquía eclesiástica, el ejército. Hacia principios del siglo,
loscontendientes estaban alineados ycontinuamente sesuscitaban esca
ramuzas entre ambas fuerzas. Un pleito por tierras, que abundaron por la
época, rápidamente adquiría tintes políticos, lomismo que lacomisión de
algún delito común oelcobro de impuestos. Quien examine con cierto
detenimiento expedientes judiciales, noticias de laprensa, historias ora
les, del Chihuahua de esos tiempos, encontrará una sociedad "preñada
de revolución".

La insurrección armada comenzada en San Isidro ydemás pueblos
del municipio de Guerrero que dio pie alaformación del Ejército Revolu
cionario, cuyas acciones acabaron por descabezar a ladictadura, o el
conato de alzamiento en Cuchillo Parado yelque se frustró enParral* no
son portanto rayos encielo raso. Los prolegómenos sehabían escrito
durante losaños previos enlasreprimidas insurrecciones deTomóchic
SantoTomás, Namiquipa, Palomas, Ciudad Juárez y encadaconflicto
que se integraba alaprotesta social difusa, pero constante, integradapor
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hechos aparentemente inconexos.
En 1910 una parte de los chihuahuenses, la mejor informada, con

capacidades organizativas y aptitudes para conformar alianzas, fue a la
sublevación. Los insurrectos dejaron madresen la angustia, niñosque
dividían su ánimo entre la diversión y el azoro o esposas con el vientre
hinchadoy se dispusieron a vengaragravios, a hacerse justiciade propia
mano, a recuperar las tierras legadas por los viejos "posiadores". En sus
inicios, la rebelión armada se apoyó en redes familiares, en contactos
establecidos por el PLM en los años previos, en los clubes antirreeleccio-
nistas. Por eso, sus primeros protagonistas fueron hombres conocidos en
sus respectivas regiones, con largos historiales en las comunidades. Más
tarde, a medida que se extendió y profundizó, la revolución fue más "anó
nima", con participantes poco arraigados o sin cepa familiar reconocible.
Esta es una diferencia entre los contingentes de 1910-1911 y las huestes
de 1914-1915 o de los años subsiguientes.

El 11 de mayo de 1911,capituló el Ejército Federal en Ciudad Juárez
y se firmó el tratado de paz. Pocos ejemplos de tanta ingenuidad e impe
riciapolíticase puedenencontraren la historiade las revoluciones. Los
vencidos conservaron casi todo, comenzando con las fuerzas armadas,
queseconvirtieron en la imaginación de muchos ilusos, en "el sostén del
gobierno revolucionario". Quizá como enningún lugardelpaís, sepre
sentaron paradójicas yexplosivas situaciones enlas que los insurrectos
victoriosos eran conminados a estrechar en un abrazo a los militares y
funcionarios quehabían derrotado paraluego entregarles susarmas y
declararles su sometimiento.

A pesarde todos los intentos por llevar a cabo una "transición de
terciopelo", sin confrontaciones, loque sucedió enelestado enlos meses
siguientes a lacaída deDíaz, es unfascinante proceso enelque sepone
depieunagenuina revolución política ycultural. Grupos obreros y estu
diantiles, campesinos armados, periodistas, se tomaron en serio a "la
revolución" yprotagonizan huelgas, debates públicos, impugnaciones y
exigencias a las autoridades, irreverencias ante los viejos poderes. Obre
ras textiles, tranviarios, empleados de comercio se fueron a la huelga y
demandaron aumentos de salarios, reconocimiento a sus sindicatos, re
ducción de lajomada de trabajo. Como símbolode los nuevos tiempos,
el flamante Teatro de los Héroes de la ciudad de Chihuahua, reservado
prácticamente a laéliteterracista yporfiriana, seconvirtió enrecinto para
la reunión de nacientes organismos obreros, de conferencias políticas
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sobre el socialismo, de convenciones partidarias y estudiantiles. Puedo
decir que desde 1858-1860. no .se vivía en la sociedad chihuahuense un
periodo tan intensode agitación de lasconciencias y de difusión de un
espíritu libertario. También queentre mayode 1911 y marzo de 1912,
ocun ió la única fase del largo movimiento amiado en la que pudieron
expresarse a cabalidad todas lasfuerzas y corrientes políticas.Después,
prevalecieron orozquistas, villistas, carrancistas u obregonistas,que en-
medio de la guerra, reprimieron y excluyeron a rivales o enemigos. Por
ello, este breve lap.so constituye un escenario histórico privilegiado para
hacer el análisis del derrumbe del régimen de privilegio, de las contradic
ciones en el campo revolucionario y de las causas que llevaron a la
prolongación de la gueira.--

Esta contienda civil larga y costosa, acabó por incendiar a casi todo
el paísen susdiversas etapas. Enninguna partedurótantotiempo ni tuvo
la continuidad que en el estado de Chihuahua, probablemente tampoco
en ningunapartedejó surcostan profundos en la mentalidad colectiva y
en las relaciones sociales. Baste recordar que aquí se desplegaron: la
revolución maderi.sta entre 1910 y 1911, larebelión orozquista-magonista
en 1912(uno de los retospara los historiadoresque todavía pemianece),
la insutrección constitucionalista con la formación de la División del Norte
en 1913-1914, la lucha de las facciones revolucionaiias en 1915-1916,
laexpediciónpunitivadelejército estadounidense en 1916-1917,la con
frontación entre la gueirilla villistay los cuerpos de las defensas sociales
integradas conexcombatientes revolucionarios--'hasta 1920.

Entre 1910 y 1920, hubo pues muy pocos espacios para la paz, la
guerra y susaciagas consecuencias paralapoblación civilno solodetu
vieronel crecimientodemográficosostenidoen las últimas décadas, sino
queredujeron el número dehabitantes de 405 mil707a 401 mil622.La
población inral, aportó todavíauna cuota mayor y pasó de 366 mil 001 a
329 mil 906 habitantes. Con esta sangría, las fuerzas productivas se en
contraban postradas y nisiquieraestaban yaloslabradores que reclamaban
tierras en 1910.0 habían muerto oestaban trabajando en lasminasy en
c ":: :

22 Recientemente se han publicado materiales de primer orden para la mejor comprensión de esta
etapa. Uno de elloses lacolección delperiódico ElPadre Padilla, graciasa la iniciativa de Jesús Vargas
Valdez y de María Isabel Sen Venero, ambos promotores de una trascendente labor editorial del
Gobierno del Estado, Otro trabajo hasta hoy poco examinado y prácticamente inédito es: Episodios de
la Revolución en México del periodista T.F.Serrano, editado en El Paso, Texas, en septiembre de 1911.
23 ("... la cuña para que apriete ha de ser del mismo palo", aseguran que dijoel general Ignacio Enríquez.
su inspirador).
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las granjas de Estados Unidos. Los principales dirigentes revolucionarios
chihuahuenses por su parte,habíansucumbido,víctimasde aquella pre
monición de Miguel Hidalgo a Ignacio Allende poco antes del alzamiento
en Dolores, "acuérdese que los que empiezan una revolución, nunca la
terminan". Todo el aparato productivo, comercial y financiero montado
en cuatro décadas estaba desmontado. El territorio de hecho sufría una

ocupación militar. Sin embargo, de las ruinas y de pueblos abandonados,
comenzaron a salir los sobrevivientes y otros a retornar del exilio. Se
inició entonces la fase de la reconstrucción.

A diferencia de la Europa de la posguerra, abatida física y moral men
te, con sus naciones presas de la desesperación, México tenía una
revolución victoriosa, sangrienta y a veces incomprensible, pero dueña de
una nueva mística y de un programa que impulsaban las campañas de
alfabetización, el reparto de las tierras, la organización de los trabajado
res, la formación de las normales rurales, la creación artística, la
construcción de las grandes obras de riego, la fundación de la banca
social. Emergía deesta revolución unanación dolida, peroorgullosa y
mucho mássegura desímisma queenelpasado.

Dentro de este contexto nacional, comenzó en Chihuahua el desplie
guedeotras relaciones enlos distintos ámbitos delavidacolectiva. Durante
las décadas de 1920y 1930rivalizaron coloniasy ejidos,dos formasde
tenencia de la tierra que obedecen a las mismas fuerzas motrices, pero
que tienen historias ypropósitos diferentes. Laprimera venía desde los
repartos virreinales que trataban deenraizar a los labradores-soldados
para poblar ydefender elterritorio. Seconjugaba mejor con las aspira
ciones a crear una fuerte clase de pequeños propietarios tan cara a los
liberalesdecimonónicos y a corrientes revolucionarias muyrepresentati
vas. Lasegunda, obedecía más apatrones mesoamericanos y tenía una
mayor identificación conelproyecto nacional emanado de la Revolución.
La mayor parte por lavía ejidal, elhecho es que hasta 1940, se habían
repartido poco mas de 3millones de hectáreas, de las cuales el 45 por
ciento entre 1934 a 1940. Hubo en este sexenio, no obstante, latifundios
intocados yfue enChihuahua donde elgobiemo protegió deafectaciones
agrarias amayores superficies. Tanto así, que para 1958, el44porcien
to del total nacional correspondió a esta entidad.^

24 Véase a Sofía Pérez Martínez. Tierra, vacas y ganaderos en Chihuahua. 1920-1990. En el libro:
Trabajo, territorioy sociedad de Chihuahua durante el siglo XX, coordinado por Juan Luis Sariego.
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No obstante la difundida idea en el sentido de que en Chihuahua el
cardenismo careció de bases sociales y de arraigo popular, lo cierto es
que lapolítica y la imagen de Lázaro Cárdenas entre el campesinado
tuvieron siempre un poderoso atractivo. Esejemplificativo el casodel
dirigente Socorro Rivera, que previendo su muerte, en 1939 redactó su
testamento político, que terminaba con un"¡viva mi general Cárdenas!".
Unos díasdespués sería acribillado, paradójicamente, por soldados fe
derales que cuidaban la hacienda de Babícora, propiedad del
estadounidense Randolph Hearst.

Losañosquesiguieron a 1940 trajeron consigola organizaciónde
nuevos srupos empresariales, en la banca y en la industria. En buena
medida, la fase es una reanudaciónde la marcha al capitalismo iniciada en
los ochentadel sigloXIXe interrumpida en 1910-1920. Un poco como
en la centuriaanterior, generales millonarios y políticosencumbrados tu
vieron suoportunidad deoroparahacer grandes negocios, en sociedad
conbanqueros ycomerciantes deantiguo o moderno cuño. Lasélitesse
integraron por nuevos nombres ypor los viejos mezclados con los prime
ros, de losrecién llegados, muchos deellos conlasalfoijas llenas por la
gracia del estado, que ahora conducían.

LOS AÑOS ROJOS

Otro hito enelproceso histórico deChihuahua loforman lastransforma
ciones sociales ylas luchas populares de los años sesentaysetenta. Durante
estas dos décadas, en el contexto de una sociedad que transitaba del
carácter rural al urbano, segeneró ycreció un movimiento radical de
oposición que objetaba no solo el régimen político sino que, ganado por
el maximalismo, teníaentre sus últimas aspiraciones lainstauración de un
sistema socialista, cuyas características ynaturaleza aparecían por aque
lla época todavía meridiana e ilusoriamente claras a los ojos de sus
adherentes. En esta marcha de acontecimientos por cerca de tres lustros,
se involucraron tomas de tierras por campesinos, integración de fuertes
alianzas entre aquellos ylos estudiantes normalistas, formación de una
guerrilla rural intensamente vinculadaalas luchas agrarias, luego de gru
pos guerrilleros urbanos, constitución de grupos políticos estudiantiles y
organización de amplias movilizaciones enlos centros de enseñanza, so
bretodo enlauniversidad, edición deperiódicos o revistas deoposición
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poKtica, tomas de terrenos urbanos para la edificación de viviendas, cons
trucción de organismos de coordinación y dirección de las acciones
políticas, surgimiento de numerosos sindicatos independientes o demo
cratización —como se decía en la jerga de la época— de secciones
regionales de los sindicatos nacionales. Y, con todo ello, el desarrollo de
un penetrante debate ideológico que abarcó a centros educativos, grupos
y organismos religiosos, partidos políticos, oficinas públicas. Pocas oca
siones se puede observar un panorama semejante, salvo en los momentos
de los grandes giros históricos o de crisis nacionales.

Esta fase puede dividirse con aproximación en dos periodos: el pri
meroestácomprendido porlosmovimientos campiesinos quereivindicabiui
laentrega de tierras y abarcadesdelos inicios de ladécadade lossesenta
y puededecirse queconcluye, comoel final de unagran tragedia, con el
ataqueguerrillero al cuartelde CiudadMaderael 23 de septiembrede
1965. El segundo, desdeestafechahastamediados de lossetenta, con el
descenso de las luchas estudiantiles y populares.

Durante laprimeraetapa, los campesinos librarían susúltimas luchas
masivas porla entrega de la tierra. En los inicios de 1960, el campo
chihuahuensese había convertido en un caldero hirviente por las conti
nuas invasiones de tierras que se realizaron en la sierra, en los valles de los
ríos, en laszonas deldesierto. Entodas partes segeneróunaagudacon
frontación entre los grupos campesinos, de profesores y de estudiantes
normalistas, poruna parte, versus policías rurales, miembros del ejército
yagentes armados de los grandes propietarios por la otra. Menudearon
las acciones represivas delas autoridades, encarcelamientos, golpizas y
asesinatos departicipantes en las luchas mrales, entre ellas eldel profesor
Francisco Luján Adame que trajo como consecuencia elendurecimiento
en las posiciones ylaradicalización de ambas partes. En este clima polí
tico ypsicológico operó "el factor cubano" que porentonces irradiaba su
influenciaenLatinoamérica. Varios delos participantes máscomprometi
dos enlasluchas campesinas, entre ellos Arturo Gámiz García(profesor
normalista), Pablo Gómez Ramírez (médico yprofesor) yÓscar Gonzá
lez Eguiarte (estudiante universitario), propusieron hacerde la sierra Madre
una especie desierra Maestra, para locual había que establecer como
tarea prioritaria laconstrucción deunfoco guerrillero. En uno delos do
cumentos mássignificativos producidos porelgrupo, asentaban:
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No se puede empezar con una poderosa organización clandestina
ni habrádocenas deguerrillas, nien lamitaddel país se producirán
los levantamientos, ni serán a la misma hora del mismo día.
Se trata de iniciar la acción donde sea. a la hora que sea y no
importa si no son cinco oseis mil guenilleros sino quince oveinte.
No se trata de soñar grandes operaciones tácticas sino de contes
tar como sea uno de los múltiplesgolpes que el gobierno prodiga
a las masas. En el curso de las operaciones militares las guerrillas
se foguearán, se consolidarán, aumentarán sus filas ysemultiplica
rán. laorganización se iráestructurando poco a pocoen la medida
que sin gan las condiciones que los pemiitan, las llamas delarevo
lución se irán extendiendo poco a poco a más rincones de la
República.-"^

Nodebepasardesapercibido el hecho dequeestosguerrilleros chi-
hualiuensesestabanplanteando latácticafoquista con todaclaridad, antes
deque enAmérica Latina se hubieran difundido y popularizado otros
análisis como losde RegisDebray, que luegose tuvieroncomo uno de los
principales soportes teóricos de la guerrilla latinoamericana.

Los participantes en este movimiento, pasaron rápidamente del pro
yecto a laacción. Antes de 1910, se argumentaba, también sehablaba de
la necesidad deuncambio, pero este noseprovocó hasta quepequeños
grupos tomaron las armas, coincidentemente en lamisma zona geográfica
que servía deasiento al núcleo guerrillero. Orgamzaron entonces encuen
tros campesinos-estudiantiles en la sierra, buscaron entrenamiento militar,
"ajusticiaron" aguardias blancas yfinalmente atacaron directamente alas
tropas federales enMadera.

La guerrilla fue desmanteladaen estaacción, habiendo muerto en la mis
maArturoyEmilioGámizGarcía(estudiante), PabloGómezRamúez, Antonio
Scobell (campesino), ÓscarSandoval Salinas (estudiante), Miguel Quiñones
(profesormral), Rafael HemándezValdivia (profesorrural) ySalomón Gaytán
(campesino). Revivió por unos meses tres años después, para acabar en
septiembre de 1968, durante el climax del movimiento estudiantil nacio
nal, que hizo pasar casi desapercibido el fusilamiento de los últimos
guerrilleros en Tesopaco, Sonora, en las estribaciones occidentales de la

25 Segundo Encuentro en la Sierra. Resoluciones 5. El único camino a seguir. Ediciones Línea Revo
lucionaria. 1965.
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sierraMadre.Enestaocasión cayeron entreotrosel dirigentedel giupt>
continuador de la lucha gurrrillera, Óscar González Eguiartc. Carlos
Armendáriz y varios jóvenes más.

El Chihuahua de mediados de los sesenta estaba todavía montado a
caballo entre unasociedad predominantemente agraria (porsus indica
dores económicos, demográficos y culturales) y una creciente y
fuertemente urbana, conel grueso de lapoblación ocupadaen activida
des industriales y de servicios. La antigua clase de los rancheros libres o
de campesinosparcelarios subsistía,perosu peso específico disminuía
constantamente.

En el campo, crecían los trabajadoresasalariados y en el conjun
to de la economía, este grupo mostraba un desarrollo vertiginoso
comparado con los otros sectores. Véanse algunos datos: entre 1940
y 1970, los trabajadores que percibían un salario aumentaron en un
424 por ciento, mientras que la población total lo hizo en 177 por
ciento; entre 1960 y 1970, el personal ocupado en la industria pasó
de 26 mil 096 a 40 mil 059 trabajadores, lo que significó un incre
mentode 53.5 porciento; el que laboraba en el comercio pasó de 17
mil 780 a 33 mil 845, o sea un aumento porcentual de 90.1. Mientras
tanto, la población totalsolose incrementó un 31.4 por ciento durante
el mismo periodo.^^ La década de 1960 a 1970, muestra otros saltos
estadísticos en los que se revela el cambio en la composición social.
En ese tiempo, la participación de la población rural en el segmento
de la población económicamente activa que había disminuido dos o
tres puntos porcentuales pordecenio desde 1930, cayó bruscamente
de 15.23 a 9.85 por ciento.^'No obstante esta disminución relativa
de los habitantes del campo, debemos considerar que en términos
absolutos su número había pasado de 366 mil 001 en 1910 a 690 mil
095 en 1960, lo que indica que seguíanconstituyendo una base social
extensa y claveparalasmovilizaciones políticas y que la presiónso
bre la tierra incluso había aumentado. Como Aboites lo advierte
sagazmente, estehecho esigualmente importante alde ladisminución
relativa de la población rural.

26 Véase a Víctor Orozco. Las Luchas Populares en Chihuahua. México: Cuadernos Políticos, Edicio
nes Era, número 10, septiembre de 1976.Con datos del INEGI.
27 Véase a Luis Aboites Aguilar.Agriculturachihuahuense: Trayectoria productiva 1920-1990, en el libro
colectivo coordinado por Luis Sariego: Trabajo, territorioy sociedad en Chihuahua durante el siglo XX.
México: Gobierno del Estado, UACJ, ENAH, 1998.
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Este brc\ c repaso a los números, nos muestra parcialmente la coyun
tura que enmarca al primer grupo armado de oposición de la etapa
contemporánea en el país. Es decir, tenía todavía una base campesina y
rei\'indicaba fundamentalmente el reparto de la tiena, en una colecúvidad
cuyas relaciones estructurales se modificaban velozmente, dibujándole
además un rostro urbiuio e industrial. La coineidencia en el tiempo de dos
hechos trascendentes subraya esta situación: el mismo año que se produ
ce el ataque al cuartel de Madera y la muerte de los principales dirigentes
campesinos y guerrilleros, se instala en Ciudad Juárez la primera planta
maquiladora. El primero signifiea laculminación de una fase en las luchas
políticas y .sociales y el segundo, el inicio de un proceso de industrializa
ción "salvaje" en la frontera del país, que con el tiempo contribuirá
poderosamente a modifiear patrones económicos, políticos, demográfi
cos, de conducta y familiares.

Es conocido el hecho de que en todo el país, después de los acon
tecimientos de 1968y 1971,numerosos estudiantes se dispusieron a fundar
la nueva guerrilla urbana, que se integraba mayoritariamente por jóvenes
provenientes de las clases medias, en consonancia también con una ola
que abarcó a numerosas naciones.Chihuahuafue otra vez escenario pri
vilegiado de la nueva confrontación. Asumiendo las banderas y el legado
de la década anterior, estudiantes de la Universidad Autónoma de Chi
huahua formaron nuevos grupos armados o se integraron a otros en
diversos lugares del país. En un acto de temeridad y audacia sorprenden
tes, el 15 de enero de 1972 varios comandos asaltaron simultáneamente

a tres sucursales bancarias en la capital del estado, que contaban con
vigilancia de personal del ejército. Una de las asaltantes. Avelina Galle
gos, murió en el intento y en los días que siguieron fueron capturados,
torturados y ejecutadosvariosmás,entreellosDiegoLucero Martínez,
conocido exdirigente estudiantil. Lacrueldad con que secondujo lapo
licíay el cinismode lasexplicaciones parajustificarloque fueronclaros
asesinatos, tocaron una de las viejas ymás sensibles fibras políticas y
sentimentales delasociedad enChihuahua. Podría hacerse unalargaenun
ciación de cuántas vecesen lahistoriadelestado, sehan generado luchas
antiautoritarias alcalorde lainconformidad coneltrato dado a opositores
políticos vencidos, inclusocuando estoshan hechouso de la violencia. O
bien, cuando la población haapreciado quefuncionarios públicoshan
abusado de supoderparaagredir o lastimar. Fuedeestasuerte, que los
crímenes policiacos propiciaron la unidad de fuerzas y organizaciones
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que mantenían luchas localizadas en diversos ámbitos. En unas cuantas
semanas, las calles se llenaron con las manifestaciones más grandes co
nocidas hasta entonces, que vinculaban las demandas de cese de la
represión y castigo para sus autores, con las de cambios en diversos
órdenes, desde la entrega de tierras para edificar viviendas, reformas uni
versitarias, registro de sindicatos independientes, hasta las más radicales
y maximalistas.

En septiembrede 1972,el periódico El Martillo, cuyos materiales
constituyen una especie de recuento de luchas en estos años, cabeceaba:
1965: ataque al cuartel de Madera. ¡972: la lucha continúa. Con
estas palabras sintetizaba lo que aparece objetivamente en el curso de
estemovimiento, estoes,el encadenamiento de dos épocas en la historia
social ypolíticacontemporánea deChihuahua. Labaseprivilegiada sobre
lacualsedesplegaría el nuevo movimiento serían lospobladoresurbanos;
estudiantes, colonos, obreros, profesores, artesanos, comerciantes, amas
de casa. Enbuenamedida, el nuevo ciclorepresentaba la prolongación
de las luchascampesinas de la década anterior, tanto por los objetivos
que se trazaban los protagonistas, como por su relación con el estado.
Los principales pronunciamientos del Comité deDefensa Popular, el frente
político que se alzó como el organismo coordinador de las diversas lu
chas, invariablemente hablaban de lanueva revolución yde acabarcon el
régimen prevaleciente, al igualquelosdocumentos suscritospor los gue
rrilleros de 1965. El flamante lema del CDP, acuñado en el contexto de
nuevas influencias ideológicas ydenuevos actores políticos expresatam
bién los cambios experimentados: "Porlarevolución proletaria". Sequería
hacerconfluir enuna sola dirección, hipotéticamente bajo ladirección de
laclase obrera atodos los sectores insurgentes: los campesinos, los estu
diantes, los maestros, los invasores de terrenos urbanos. Y ciertamente,
no en los términos de la hipótesis, pero como nunca en la historia de la
oposición política deizquierda, sealcanzó una dirección queaunque de
ficiente por la débil estructura que la soportaba, pudo frenar acciones
represivas del estado yconducir con resultados exitosos a diversas lu
chas específicas.

Sin embargo, invasiones de terrenos, reformas educativas, reivindi
caciones sindicales, mal se aveníana final de cuentas con posiciones
irreductibles.Cada una de ellas exigía negociaciones y acuerdos con las
autoridades que generalmente no fueron sorteados adecuadamente. Ade
más, el gobierno del estado y el gobierno federal emprendieron una vasta
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acción para desmontar las organizaciones radicales y desmovilizar a los
sectores más combativos. Acabaron con sindicatos independientes, ce
rraron escuelas, expulsaron a profe.sores y estudiantes, con lo que
golpciu on al corazón del movimiento opositor. Luego, a diferencia de los
primeros años de invasiones de terrenos en que aplicaron la mano dura
con desalojos y encarcelamientos, iniciaron programas públicos de re
parto de terrenos urbanos por una parte y por la otra, una política
sistemática de cooptación y domesticamiento de los principales diiisentes
de las colonias, a quienes entregaron canonjías y patentes de corso.

De esta fonna, este despliegue de fuerzas populares que brevemente
cambió la fisonomía deChihuahua, cuyacapital seconvirtióa la vezen cendx)
de concunencia de la oposición de izquierda en el país, temiinó con la
desmovilización de losprincipales actoressociales, empeñados en una lucha
que disputaba ft ontalmentelosespaciosa laburocraciapolíticaen un escena
rio sin regkLs o con reglas muy desiguales para dirimir contradicciones.

Uno de los grandes debates políticos desarrollados al final de esta
fase tuvo que vercon la participación en laselecciones. Distante todavía
la refomiaelectoral federal de 1977, enChihuahua se discutíalarganten-
tesi convenía o no, que elamplio movimiento demasas desplegado enlos
últimos años, seinvolucrara enlos procesos electorales. Enlapráctica, se
impuso lainercia abstencionista y las elecciones siguieron considerándose
hasta mediadosde losochentacomounafarsa, que debía desenmasca
rarse. La participación marginal del Partido Comunista en 1976 y laformal
de 1979, no lograron romper enel estado conestasólidatendencia En
contrapartida, el Paitido de Acción Nacional, siguió afen ado apresentar
batallas perdidas en contra de la maquinaria electoral oficial. Ala postire
de un pequeño gmpo semiconfesional, se convirtió en los años siguientes
en el heredero principal del capital político formado por laoposición al
gobierno yal partido oficial. Hasta que comenzó aobtener victorias deci
sivas en la década de los ochenta.

Gradualmente, por encima de los debates interminables yapesar de
la persistencia de una línea política muy arraigada en Chihuahua que tuvo
al abstencionismo electoral casi como una ideología, se abrieron paso en
el tenenopolítico los tiempos delas luchas sociales reguladas yconduci
das por los cauces de los comicios, que constituyen el distintivo principal
de la siguiente fase política en Chihuahua.
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LA MODERNIDAD

Hace poco, los diarios informaban que cuatro inmigrantes, dos
guatemaltecos ydosdealgún país asiático, habían sidoabandonados por
"polleros" enlacapital del estado. Poco habría que destacar de una infa
me tragedia casicotidiana, sinofuera por la formaen que se presentóel
hecho. Todos viajaban enuna camioneta ycuando llegaron a laciudad de
Chihuahua, los traficantes les informaron que habían llegado a Ciudad
Juárezy que prontocruzarían el río Bravo. Cuando avistaron el puente
del río Chuvíscar les dijeron que se agacharan, pues iban acruzar la fron
tera. Después de unos minutos, les comunicaron que ya estaban en El
Paso. Los azorados extranjeros vieron entonces un moderno bulevar, en
elque seles iban mostrando luminosos letreros: Holiday, Denny's, Wall
Mart, Westem, Sears, ...Vip's. Después dedespojarlos desudinero, los
bajaron enunflamante "malí" enelqueseguían losnombres de lastiendas
eninglés y lesdijeron que se perdieran en la ciudad, paraque nos los
agarrarala "migra". Los cuatro infortunados caminaron y caminaron. Ex
trañamente, seencontraron enunacoloniaque aparecía pobrey en laque
solo escuchaban español. Uno delos guatemaltecos tímidamente seatre
vió a preguntar si aquí eraEstados Unidos. "Nombre, amigo, aquíes
Chihuahua", "pero, ¿esEstados Unidos o México?". "PuesMéxico, ¿no
ledigo que es Chihuahua?". El episodio ilustrael drama de los inmigrantes,
conjugado con el Chihuahua de hoy, con sus contradicciones y paradojas
a lasque me refierorenglones abajo.

Nohay un conceptocon el que se pudiese intentar una representa
ción condensada de los cambios ocurridos durante las dos últimas décadas
delsigloXX.Comomencionabaal principio, este lapsotrajo consigo el
pasode una sociedadtodavíamarcadafuertementepor distintivos rura
les, a una industrial e integrada a la globalización de las relaciones
económicas,con previsiblesconsecuenciaspolíticasy culturales. Tal vez
pudiese usarsela palabramodernización, siconellase identificaal con
juntodecambios quehanpuesto lamarcha depaíses o regiones enteros
al ritmo que marca labatutade loscentrospolíticosy financieros interna
cionales. A tal punto, que alguno de los téoricos de la "posmodemidad"
postulaquefinalmente searribaal reinode la libertad,como lo quiere la
utopía comunista, en tanto que Estados y aparatos de coerción se baten
aceleradamente en retirada, dejando el campo a la pura acción de las
fuerzas del mercado.
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Según se advierte. Chihuahua ha recorrido más o menos rápidamen
te, el camino por el que ha transitado el grueso de los países del Tercer
Mundo durante las últimas décadas. Tal vez constituye uno de los casos
que ilustran mejor este complicado proceso que coloca a la inmensa ma
yoría de los mexicanos lejosde la fronterasocial, tecnológica y económica
que los separa de la población que habita en los países desarrollados,
peroque al mismoúempohaconfigurado unagigantescay profunda trans
formación, similar a laque vivieron Europa Occidental y Estados Unidos
o Japón en las dos últimas centurias.

De acuerdo con los parámetros ycriterios asociados a visiones muy
difundidas en la actualidad, es una sociedad que se encuentra a caballo
enü-e "Jidah yMcWorld", para usar la ingeniosa combinación ideada por
Benjamín R.Barber^^o bien que, permite lacoexistencia derelaciones de
propiedad informales o precapitalistas conunrégimen regulatorio de la
propiedad a la manera de los países industrializados.-^Tales circunstan
cias, confomian elmarco histórico general dentro del cual puede ubicarse
al Chihuahua de este tiempo. ¿Cómo han operado en el estado estos
movimientos "modemizadores"? Pueden mencionarse con prioridad atres
de ellos, que aceleran su paso en esta etapa:

Un desarrollo industrial que tiene como base alas plantas maquiladoras
yque coincide paralelamente con un movimiento desindustrializadorque
afecta a ramas tradicionales de laeconomía chihuahuense como latextil
la minera o la forestal.

Un desarrollo urbano que se ubica entre los más rápidos del país Si
se examinan las estadísticas demográficas de los últimos años, se advierte
que el estado experimentó un acelerado crecimiento en las ciudades yuna
caída drástica de su población en las comunidades rurales.

Un desarrollo poh'tico merced al cual el PRl perdió el monopolio en el
usufructo del poder yse abrió paso una especie de bipartidismo entre la
antigua organización oficial yel PAN, que se han alternado tanto en el
gobierno del estado como en el de los principales ayuntamientos. Hasta
hoy, ambos agrupamientos reunidos captan arriba del 90% de los votos
no obstante los serios esfuerzos de la izquierda ubicada en el PRD por
cambiar la correlación de fuerzas electorales en la entidad.

Esta transformación política puede implicarse oapoyarse en los dos

28 Jidah vs McWorld Ballantine Books, New York, 1996.
29 Véase el reciente libro de Hernando de Soto. El misterio del capital. México: Editorial Diana, 2001
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procesos anteriores, pero no es de manera alguna una consecuencia ne
cesaria y menos aún automática, como puede constatarse por los casos
de sociedades "modernizadas" bajo el instrumento de unsistema autori
tario. Deestasuerte, el impulso de los cambios políticos debebuscarse
en otros ámbitos, inscritos en la historia contemporánea del país y del
estado. Para quienes han reiterado la idea de que esta nación carece de
tradiciones electorales, bastaría que seaplicaran cuidadosamente a exa
minarlosarchivos municipales. Cientos dedocumentos muestran que a lo
largode lossiglos XIX yXX, enelestado deChihuahua sedesarrollaron
innumerables conflictos políticos derivados de comicios que ocuparon
buena parte de losespacioscolectivos. De tal manera, que solo la igno
rancia puedejustificar la tesis que desestima oniega la importada que en
Chihuahuahantenidolasjustas eleccionarias.

Enunasociedad que muestra unaltogradode complejidad, desde
luego que las últimas décadas revelan una variedad demutaciones encasi
todos los ámbitos delavida colectiva y personal. Sin embargo, los pro
cesos enunciados destacan visiblemente yhan contribuido con mayor vigor
adefinir elesqueleto delasociedad chihuahuense contemporánea. Porsu
parte, las líneas que dibujan el rostro, el que vemos diariamente en los
medios decomunicación, son oscuras marcas dejadas poruna violencia
delictiva incontenible. En esta ola, destaca lasufrida porun sector de las
mujeres, principalmente obreras industriales. Desde 1993 han sido asesi
nadas 268 en Ciudad Juárez. Cientos de homicidios más han sido
cometidos en la propia ciudad. Gobernadores yprocuradores de justicia
van yvienen, pero casi nada que se parezca asolucionar este gravísimo
problema siquiera se avizora. Hasta de una estadística confiable ysobre
todo pública se carece. Los titulares de las agencias oficiales ytodos los
altos fiincionarios, locales ofederales, no han hecho otra cosa que enre
darse en una guerra de declaraciones para culpar aotros de lo que es una
evidencia: la incompetencia del Estado que no puede cumplircon uno de

deberes originarios, esto es, brindar seguridad asus gobernados.
Los cambios en las actividades económicas se encuentran cuantifica-

dos en prácticamente todos sus aspectos, existiendo bases de datos y
' eros que ilustran el tránsito hacia una economía en la que son predo-

antes el comercio y los servicios y en laque el sector industrial
uilador apabulla con su tamaño al resto de las ramas. De hecho, casi

^ rciento de los trabajadores industriales laboran hoy en alguna de
las plantas maquiladoras instaladas en Ciudad Juárez oen la capital del
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estado. Atrás quedaron las imágenes de las grandes plantas de beneficio
de metales o las concentraciones de trabajadores mineros en Parral. San
ta Bárbaia. San Francisco del Oro o Chihuahua, que definían el entorno y
el carácter de las regiones. También, las boyantes fábricas textiles y de
deri\ ados forestales. Más lejos, los poblados distritos agrícolas, con si
los. bodegas, filas kilométricas de camiones o furgones de ferrocarril
colmados de granos.Todoello es cosa del pasado. Ahora, las insignias
productivas deChihuahua .son las multitudes detrabajadores —lamayo
ríamujeres— saliendo yentrando a los parques industriales en losquese
fabrican luneses para aviones o tanques militares, televisores, componen
tes que se ensamblan a máquinas complejas, en otras fábricas ubicadas
en cualquiera de los cinco continentes. Cerca de 250 mil obreros labo
rando en estas fábricas, que conforman más del 20 por ciento del total
nacional ocupado en las mismas.

Nosolo sehaalterado lacomposición delafuerza de trabajo. Tam
biénlas élites económicas han sulrido mutaciones drásticas. Deagresivos
inversionistas que fundaban gmpos financieros nacionales y montaban
empresas indu.striales regionales, los dueños del dinero enChihuahua han
devenido enrentistas, ocupados encortar cupones ycobrar rendimientos
por el uso de las naves yterrenos que ocupan las plantas extranjeras. Hoy
esla principal fuente de acumulación de grandes fortunas aunque no ne
cesariamente de capital productivo. En derredor de estos grupos
económicos, asu vez satélites de las compañías norteamericanas ojapo
nesas. giran familias económicas ypolíticas que controlan los resortes
centrales del poder en el estado yque se ubican con lamisma naturalidad
en el PRI o en el PAN.

La evolución política de Chihuahua tuvo desde el principio, sin duda
alguna saludables efectos sociales. El más evidente, desde luego la mptu-
ra de un monopolio en el ejercicio del poder que frustraba ocorrompía
cualquer intento de participación ciudadana. Y, aun cuando no se acabó
con toda forma de coerción sobre el voto individual, ejercida através de
organismos de diversa naturaleza, síse le dio un golpe definitivo aesto
que se ha llamado corporativismo. Ciertamente, como sucede enotros
países tenidos como paradigmas democráticos, la inducción ocontrol de
los electores, siguió ahora métodos más modemos: temores, prejuicios
engaños ytodos los recursos de la parafemalia de las campañas electora
les servida enlatelevisión, laradio o laprensa escrita hasta lasaciedad
Sin figurar entre los factores de menor influencia, hay que mencionaralas
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declaraciones vertidas a los medios de difusión o en el pulpito, por los
sacerdotes, preferentemente a favor del PAN. En otras palabras, se pro
dujeronavances significativos hacialaemancipacióndel voto ciudadano,
pero al tiempo, se le colocaron nuevas ataduras.

De cualquiermodo, las batallas electorales encabezadas por el PAN
en Chiuhuahua durante los ochenta, significativamente la de 1986, conci
taron extensas aspiraciones, movilizaron no soloa fuerzas s(XMales, sino a
la conciencia colectiva, desbrozando de esta manera el camino para la
reforma nacional.

Porotraparte, los límites de estoscambios, están casi a la vista. Esta
nuevafase queseabriódesde 1983, con laselecciones municipales que
llevaron alaentonces oposición panista aldominio de losprincipales ca
bildos municipales del estado, se ha querido ver como una genuina
alternancia de fuerzas distintas en los principales órganos públicos. Visto
decerca este proceso yconsiderando lasmatrices, historiales e intereses
de grupose individuosque han desfilado por las oficinas estatales, se
arriba a laconclusión dequemásbien sehaproducido unreacomodo de
familias empresariales que durante las últimas décadas han detentado el
mando. Nosolo porloqueserefiere a losnegocios, en losque pueden
sercompetidores o socios, losgobiernos delPRI ydel PAN mantienen
grandes similitudes. Dehecho, nopodría señalarse alguna diferencia sus
tancial en las poKticas públicas que han impulsado los gobiemos emanados
de cada uno de los dos partidos.

Más bien puede hablarse dedistintos estilos degobierno derivados
del carácterydel talante de los respectivos gobernadores. Pero hasta allí.
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La cultura

REGIONAL

JoRüK Ch.W'KZChavez

DEFINICION

Varios son los criterios que entran enjuego para definir la cultura e iden
tidad regional. En el caso de México, están ligados a un proceso de
dominación colonial. Esto es,durante una situación decontacto, aunque
sea por un hechoviolento, comoel suscitado duranteuna guerra prolon
gada donde el colonizador, quien se postula como superior, procura el
sometimiento del grupo (olos gaipos) que pretende dominar, paraimpo
ner sus costumbres por considerar inferiores las de quienes enfrenta, ambos
intercambiany asimilanelementosculturales,' hasta formar niveles cultu
rales diferentes con los que se identifican.

La práctica diferenciada yelacceso desigual a lacultura propia
—señaló Bonfil— coloca a individuos y grupos en posiciones
jerarquizadas e implicael manejode elementosculturales distintos, o de
los mismosen distinta medida. Estasdiferencias, sinembargo, no se tra
ducen enculturas distintas y separadas, sinoenniveles culturales diferentes
que pueden conformar, en algunos casos, verdaderas subculturas.-

Como laidentidad y lacultura forman paite deunanación^, podemos

1 Elementos culturales, "son todos los componentes de una cultura que resulta necesario poner en
juego para realizar todas y cada una de las acciones sociales: mantener y solventar problemas
formular y tratar de cumplir aspiraciones". Estos se dividen en: materiales, de organización de
conocimiento, simbólicos y emotivos (subjetivos). Cf. Bonfil, 1987, p. 26.
2 Bonfil. 1987, p. 39.
3 La noción quetenemos de nación y patria han variado con eltiempo. En laAlta Edad Media la patria
comijn o "Reino de los Cielos" era Jerusalén. Durante el siglo XVIII era el rey. Desde el siglo XVI
adquirieron un doble significado: lugar deorigen y/o nacimiento e identificación de un espacio geográ
fico y cultural más amplio. El Estado moderno irrumpe en modo determinante para ser relacionado
después con patria y nación; ligados a su vez, con las nociones de espíritu, carácter y libertad
(entendida como independencia). Cf. Romano, 1994, pp. 21-43.
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utilizar los criterios bajo los que se define, para tener una mejor compren
sión de estos conceptos. Si a la noción de nación utilizada por Stalin. "ser
una comunidad estable, fmtode la evolución histórica, de lengua, tcn ito-
rio, vida económica y composición psicológica que se manifiesta en una
comunidad de cultura", incorporamos lo señalado por Hroch. "la con
ciencia nacional se desarrolladesigualmente entre losagmpamicntos s(K Íalcs
ylas regiones deunpaís", loplanteado porStalin resulta subjetivo. Ptir lociuc.
añadeHobsbawn, laorganización políticade este nacionalismose impone a
todos losdeberes públicos, "yen loscasosextremos(tales como lasgüeñ as)
atodas lasobligaciones deltipoquesean"."'

Esporelloquedurante unencuentro armadocon unaduraciónsupe
rior a los 300 años (como el suscitado al norte de la Nueva España entre
colonos de origen hispano y nómadas), se pudieron formar diversas
regiones^ con identidades y subculturas dentro de unamismanación, pro
ducto del intercambio de usos y costumbres (aprender a sobrevivir en
zonas áridas, tácticas de guerra, uso de armas de fuego y el caballo,
etcétera), apesar del intento losliberales mexicanos quebuscaron esta
blecerunEstado-nación, cuyo principalfundamento propuesto desde
principios del siglo XIX, consistió enconformar una nación, homogénea
tanto en lo racial como en lo cultural, con una economía capitalista.

Respecto alaformación de culturas regionales, Barth señaló: enoca
siones, larelación que seestablece entre dos o más grupos conculturas
diferentes que entran en contacto llega a tal extremo, que algunos sus
miembros generan patrones de conducta distintos al grado de no con
siderarse portadores de lacultura que provienen.^ Por el contrario, se
identifican más conquienes están encontacto permanente. De tal for
masedaestarelación, queel límite étnico es loquedefine su identidad
yno el contenido general que culturalmente encierra el grupo debido a
su ñexibilidad. Límite que no está exento de movilidad, contacto o
información.^

4 Cf. Hobsbawn. 1998, pp. 17-20.
5 Desde 1939, Moisés Sáenz en su libro, México íntegro (1982, p. 47), señaló lo siguiente: "México
siguesiendo un país de regiones y de regionalismo, de unidades geográficas aisladas; la topografía
desafía a la comunicación. Mucho del mosaico cultural de antes persiste aún".
6 Cf. Barth, 1976, pp. 13-14.
7 Cf. Barth, 1976, pp. 9-10.
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Al interior se canaliza su vida social, lo que a menudo genera una
compleja organización derelaciones sociales ydeconducta. Suconser-
\ ación está ligadaa situaciones de contacto socialentre individuosde
diferentes culturas, loque implicae.stablecer. "no sólocriteriosde identi
ficación. sino también estmctura de interacción que pemiita la persistencia
de las diferencias culturale.sBonfil le criticó a Barth el manejo que hizo
de la cultura: "el único papel que le reconoce expresamente [...] parece
derivarse de la necesidad de que exista un conjunto limitado de rasgos
culturales que funcionan como diacríticos, cuya persistencia considera
1... 1indispensable paraquese mantenga la unidad étnica".''

Por su parte. Cardoso de Oliveira sostieneque "la identidad étnica
1... 1nopuede serdefinida en ténninos absolutos, sinoúnicamente en rela
ción a un sistema de identidades étnicas, valoradas en forma diferente en
contextos específicosa sistemasparticulares"."' Estudios recientes han
retomado la inteipretación que este antropólogo hizo de la identidad: "la
afirmación de un individuo o de un grupo es un medio de diferencia
ción relativo al grupo o a los individuos con los que se confronta; es
decir, la identidad surge por oposición y ésta no se afirma aisladamen
te l...] Lo cual nos dice que la alteridad social está en la base del
concepto de identidad".''

Para establecer el espacio ocupado por uno o varios grupos étnicos,
así como los límites que culturalmente alcanzan, loque implica construir el
paisaje.'-es precisocontemplar loscambiosde fronteras (geográficas,
políticas, culturales, coloniales, deguerra, etcétera), provocados pordes
plazamientos de población, contacto, ocupación, uso del suelo, ya que
nos permite tener unacomprensión másclarade la formacomo se esta
bleció una comunidad, un pueblo o una nación, así como la cultura e
identidad formada dentro de sus fronteras,constituidapor elementos de
losgrupos asentados queentraron contacto, antes, durante y despuésdel

8 Cf. Barth, 1976, pp. 17-18.
9 Cf. G. Bonfil. 1987, p, 24.
10 Cf. Bonfil, íbídem.

11 Cf. Ortiz, 1995, p. 19.
12 "La geografía que Braudel tenía en mente era la geografía humana 6e traidición vicialiana, que
proponía el posibilismo en lugar (jeldeterminismodominante [diceGarcía]. Lageografía de Braudelera
también comparable a la que en otros contextos se ha llamado geografía cultural, en la que la
alternativa al determinismo se plasmaba en el concepto de paisaje-Landschaft. El paisaje comprendía
la descripción de las interrelaciones entre los hombres y el medio, con especial atención al impacto de
aquellos en éste, y llegó a definirse como un área formada por la asociación distintiva de formas física
y culturales" (García, 1995: 76).
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contacto con los europeos.'^
En Aridamérica permanecen insertos dentro de las subculturas desa

rrolladas en el norte de México y el suroeste estadounidense, rasgos
culturales provenientes de los gruposnómadas y sedentariosascnladt)s
en la región, quienes desarrollaron desde hace unos nueve mil años en
esta parte de Aridamérica la llamada cultura del desierto'"' (extinta a fina
lesdelsigloXIX,cuandofueronsometidospordescendientesde colonos
sedentarios, hispanos y sajones, confinándolos en reservaciones al sur de
los Estados Unidos), junto con los traídos por colonos sedentarios de
origenespañol, asícomo losmanejados por losdiversosgrupos que los
acompañaron. Es decir, los que vivieron dentro de las misiones, ranchos
ganaderos y presidios españoles protegidos por soldados-colonos |. .. |
fortalecidos por la migracióna una "tierrade guerra", con sus imperativos
de defensa contra los chichimecas [después contra los bárbaros] y todas
sus complejidades de confrontación y mezcla racial, creó una nueva estir
pe de gente de las zonas limítrofes, antepasados de los fronterizos que
habían de venir después: de Zacatecas a Nuevo México, de Durango
a Texas y la Lousiana [...] [Esta población se convirtió en] la ruda
gente de la frontera, formada en la guerra [...] [donde] nació un pue
blo verdaderamente mexicano, cuyo mestizaje fue más allá del habitual
sentido racial de la palabra. Junto con la diversidad de sangres mez
cladas en esta frontera (europea, india, africana), hubo allí una diaria y
difusa mezcla de culturas y de clases, así como de tipos variados den
tro de estas. Así, muchos aristócratas indígenas llegaron procedentes
del sur, al mando de expediciones militares o de colonización bajo la
soberanía castellana. Pero también llegaron "clases medias" indias de
mercaderes, propietarios deminas, artesanos, etc., asícomotrabajado
res más ordinarios que avanzaron hacia el norte para mezclarse con los

13 Sí tomamos en consideración que el paisaje se establece por las interrelaciones entre los seres
humanos y el medio, comprenderemos mejor como se fue transformando después del contacto con
Europa. "Con esa colonización [según lo expresó Chevalier, dice García] entraron en la geografía
novohispana las diversas expresiones de la propiedad territorial, como los linderos y las bardas, y
también los apoyos materiales de la ganadería, como las estancias y los aguajes, a más de las
unidades de producción, fuesen haciendas de labor, ingenios de azúcar o empresas o de otro tipo". Cf.
García, 1995, pp. 76-77. Actualmente podemos apreciar este paisaje gracias a sus vestigios que nos
permiten identificar el avance hispano en el Septentrión, que en el presente lo identificamos por sus
zonas mineras, sus áreas forestales y ciudades-empresa (como Anáhuac, constituida en 1932 cerca
de la Celulosa de Chihuahua), así como por ciudades industrializadas por empresas maquiladoras
(Ciudad Juárez), sus zonas agrícolas y ganaderas (destacando los menonitas), la sierra Tarahumara,
el desierto y la frontera política de México con los Estados Unidos.
14 Cf. López y López, 1997, pp. 15-75.
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cliichiniccas (jefes, prineipales. plebeyos) ytambién enti"e sí. En esta fron
tera. erioilos v mestizosde todos los niveles .sociales y economices se
me/elaron con negros ymulatos libres —así como con esclavos—. con
luilíos conversos ycon algunos ingleses, portugueses yhasta uno odos
griegos.'"

Al me/clai se los usos y las costumbres deestos grupos enelSepten
trión. dieron past) a la lomiación de varia.s culturas regionales, que durante
el periodir colonial ycasi todo el siglo XIX. permanecieron distantes y
poco comunicadas con las que se estaban desarrollando en el centro y
sur de la Nueva España, debido al contacto entre españoles, africanos,
judíos conversos, etcétera, eindios sedentarios mesoamericanos. Con
relación aesta diversidad cultural, producto del mestizaje. Moisés Sáenz
dijo:

En México, comoen todos lospaíses americanos que estuvieron
bajo el poderde España, surgió un nuevo tipo humano, el mestizo,
que constituye por cierto el más significativo de los fenómenos del
Nuevo Mundo. Pero el mestizo, cmce yamalgama, será unfactor
unificante sólo cuando elproceso de integración espiritual ledé
alma asu cuerpo híbrido. Mientras eso llega, el mestizo, rebelde y
renegado, más que un elemento unificador es un factor de contra
posiciones yconflictos.

En parte, la diferencia entre el norte yel sur de México se debe ala
diversa composición del mestizaje. Son altos ydinámicos los de la fronte
ra; oscuros, reservados y lentos los del sur.""

Es por ello que en la actualidad quienes asumen alguna de las diversas
identidades regionales, no siempre manejaran de la mismaforma los sím
bolos que definen la cultura nacional, gracias al establecirmento de sus
fronteras que les permitieron formar un espacio geográfico cultural con el
cualse identifican. Bastemencionar laconmemoración delGritode Do
lores (o inicio del movimiento de Independencia). Mientras que en
Michoacán, Jalisco yGuanajuato, aparte de los actos oficiales, se reúnen
las familias para celebrar en sus casas la noche del Grito (el 15 de sep
tiembre; aunque Hidalgo lo diera lamadrugada del 16), tal como los

15 PoweII, 1984, pp. 10-12.
16 Sáenz, 1982, p. 25.
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católicos festejamos la Navidad el 24 de diciembre. En el norte, este
festejo se limita a laceremonia oficial del Grito de Independencia en las
principales plazas de sus poblaciones yal desfile del día siguiente por el des
tacamento military los alumnos adscritos a las escuelas de la localidad.

En este artículo trataré de pre.sentar los antecedentes que permiten
definir una subcultura insertadentro de la nacional mexicana (sin descar
tar los criterios utilizados para definir las culturas subalternas'^), formada
dentro de una de las vertientes del norte: tomando en consideración la
influencia dominante del México central, que amarró aestas vertientes ya
sus regionesparticularesdentrode lageografíacolonial. Esto es.

con esta base es posible percibir que el espacio colonial dio forma
a una vertiente más: la que se volcaba hacia el norte, hacia lo que
se definíaya como Septentrión,o Norte —con mayúscula— [dice
García], haciendo del rumbo un nombre propio. No se trataba,
desde luego, de una vertiente fluvial, pero sí de un espacio que
complementabaal centro por su variedad física y cultural, que in
tegraba con él un conjunto ecológico, y en el que las redes de
intercambio longitudinales —condicionadas porel trazo del cami
no de Tierra adentro— prevalecían sobre las transversales. La
vertiente del norte tenía sin embargo una peculiaridad: mientras
que las otras dos desembocaban en un límite formado por sus
respectivos litorales [delGolfo y del Pacífico], ésta tenía un extre
moabierto a la expansión y crecía con ella.

Subculturas quehanpermitido aquienes seidentifican conellas, por
estarcontinuamente produciendo y reproduciendo loselementos que las
conforman, enfrentareldominio ejercido desde elcentro delpaís, asenta
do en la llamada Ciudad-Estado (Distrito Federal) y que desde el
movimiento revolucionarioiniciadoen 1910, losnorteñoshan procurado
romper mediante eluso deuna identidad (en gran medida resultado de

17 Estas deben ser estudiadas, "de modo y en la medida en que su conocimiento acrecienta nuestra
conciencia histórica y nuestra capacidad de elección y orientación de la sociedad moderna". También,
porser marginadas de lacultura hegemónica al tenerotra concepción delmundo. Esto es, relaciona el
hecho cultural con el grupo social por representar, "una específica y particular condición socio cultural".
Cf. Cirese, 1979, pp. 42-65.
18 García, 1995, p. 90.
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una percepción en parte imaginaria'"), inmersa dentro de sus fronteras
culturales, definidas por el avance colonial, los límites geográficos propios
de Aridamériea. o por lapresencia de una cultura de origen sajón (esta
dounidense ). al ser utilizada para distinguirse yenfrentai- al poder cendal
mexicano que maneja una cultura hegemónica. marginando alas demás y
aquienes las asumen, aun proyecto de nación, dentro del cual tuvieron
poca participaron en su elaboración: al menos hasta hacerse presentes
durante la Re\ olueiónde 1910.0 dichoen ténninos de Krauze:

I... Ila Revolución fue. en gran medida, un intento del norte por
romper esta hegemonía. Puede verse como una lucha de indepen
dencia en la que elnuevo Hidalgo (Madero), seguido pormuchos
otros insurgentes norteños, trató de liberar al país de ladictadura de
un Presidente emperador que ejercíael poder a la manera de sus
antepasados mixtéeos. Al atacar el bastión del poder de la Ciudad
de México, la revoluciónmaderistay,en general, la revolución del
norte, actuaba contra toda unacultura política proveniente de Nue
va España yde tiempos precolombinos: centralista, patemalista y, en
el fondo a despecho de sus tintes republicanos y liberales—
conservadora ymonárquica. Apesar del autoritarismo ensu actitud
ysus ideas, también Carranza procuró romper la hegemonía de la
ciudad-estado: concentró yorganizó surevolución constitucionalista
en el norte, viajó por el país, resaltó la importancia histórica de
Querétaro, vindicó el Municipio Libre, dictó sus Leyes de Reforma
en Veracmz. Porsu parte, lossonorenses, triunfadores efímeros de
laRevolución, tuvieron siempre una visión equilibrada de nación.
Obregón detestaba ala "pérfida" Ciudad de México, en la que "el
úniccThombre capaz de defender al presidente Madero en febrero
de 1913 había sido unamujer: María Pistolas". Lapolítica económi
cadeCalles —caminos, irrigación, escuelas agrícolas—tuvo unclaro
sentido nacional: h/Iexico estaba fuera delaCiudad de México.

19 Respecto a lo Imaginario que resulta el concepto denación ypor consecuencia, la identidad que este
genera Anderson dice que una comunidad política es imaginada como inherentemente limitada y
soberana "porque los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus
compatriotas no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen
de sucomunión". También, "porque incluso la mayor de ellas, que alberga tal vez amil millones de seres
humanos vivos, tiene fronteras finitas, aunque elásticas, más alia de las cuales se encuentran otras
naciones". Cf. Anderson, 1997, pp. 23-25.
20 Krauze, 1992, pp. 71-72.
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¿Cultutci e idcutidcid ficicioiuil co/iírci tc^^ioncd?
Diversas definiciones existen sobre cultura. Han sido utiii/adas para tlis-
tinguir una sociedad de otia mediante la descripción de sus costunií")i'cs \
símbolos con los c¡ue seidentifican tjuiencs hacen uso decilosi entendien
do la identidad como una Ie.sultante de la preexi.stencia del erujioeon
una cultura propia".-' Luis González dice que muchos antropi'ilogos con
sideran la cultura como paite de la naturaleza hecha por el humano.

[...] las relaciones de los .seres humanoscon la naturaleza; las rela
ciones de lossereshumanos entre sí y los mecanismos mentales

moral, e.stética, filo.soíía, religión—que norman el tratocon la
naturaleza y los otros hombres. En otros términos, el campo tic la
cultura abarcaría el reino delacivilización, o .sea lasuma de pro
ductos materiales y técnicos de que se sirve toda sociedad; el reino
de laparticipación, o sea lasrelaciones entreautoridad y pueblo
llamadas política yde losgrupos sociales entre sí, llamadas orga
nización social, y el reino de los valores, o sea de la cultura en el
sentido estricto.--

E1 término escuchado con más frecuencia enMéxico después de 1821.
parte del proyecto de conformación de un estado-nación basado en una
sociedad,homogéneatanto en lo socialcomo en lo racial, bajo una eco
nomíade cortecapitalista, es el de culturanacional; conformada a través
del tiempo por elementos apropiados de las diversas culturas regionales
(mestizas e indias), quetransforma para asumirlos como propios.

[...] elconjunto delos modos desensibilidad, arte, moral, cien
cia, filosofía yreligión que sedieron ydan enloque oficialmente se
llama ahora Estados Unidos Mexicanos. Quizá toda cultura nacio
nal, aunque la mencionemos como si fuese una, es varias en el tiempo,
en el espaeio yen la escala social. No se les puede negar el adjetivo
mexicano a cada uno de los estilos eulturales de cada una de las
regiones de la Repúbliea Mexicana. Pese alas difereneias entre las
culturas regionales jarocha ytapatia, las dos son mexicanas.

a

21 Cf. Bonfil, 1987, p. 26.
22 González, 1998, p. 14.
23 González, 1998, p. 15.

56 Chihuahua hoy

fu \\ 1/ Cu \\ 1/: L. \ I l 1 u RA R1 (ilONAl

1a histo! ia nos muestraque esta pretendida unifieación cultural nose
dio pese a los intentos de la élite heredera del antiguo poder español, que
desde principios del siglo XIX trató de imponer suproyecto de nación.
>a sea \ la la política indigenista, con laque procuraron ineoiporar a los
indios al desarrollo generalde la población mediante su aculturación. o
poi mciliode laetiueaeion pública dondeseenseñaque los mexicanos
son mestizos, distinguidos solo por nuestra condición de clase yno por la
di\ersidad cultural, jior requerir el pretendido estado-nación una pobla
ción cultural y racialmente homogénea. di\ ididapor clases socialesde
acuerdo al sistemacapitalista. También, se ha marginado a lasculturas
subalternas por representar ellasel freno a la imposición de unacultura
hegemónica que justifica la centralización del poder.

En fechas recientes (menos de 20 años), las autoridades centrales
reconocieronen el artículocuarto-"* de la Constitución, sólo la divergen
cia étnica ycultural que existe entre la población indígena, porconsiderar
a la mestiza, sustento de la identidad nacional, culturalmente homogénea.
Como si esta fuera producto de la mezcla racial ycultural entre españoles
e indios mesoamericanos. Desde principios del siglo XX, Molina Enrí-
quez sostuvo que. "labase fundatnental e indeclinable de todo trabajo
encaminado en lofuturo al bien del país, tiene que serlacontinuación de
los mestizos como elemento étnico preponderante ycomo clase política
directora de la población".-'

Planteamiento retomado por indigenistas del periodo posrevolucio
nario de la talla de Moisés Sáenz [1939], quien consideró que la identidad
nacional sustentada en el mestizaje, no estaba acabada, "porque el mes
tizo pasa apenas por el periodo formativo".-**Manuel Gamio al sostener
que era indispensable unir a la nación, vía el mestizaje, para lograi'el
progreso del país,-^ o por el primer director del Instituto Nacional
Indigenista, Gonzalo Aguirre Beltrán, que en 1957 afirmó lo siguiente;

24 Articulo cuarto: "La Nación mexicana tiene una composición piuricultural sustentada originalmente
en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá ypromoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos
costumbres, recursos y formas específicas de acceso a la jurisdicción del Estado...", en Constitu'
cion..., 1994, p, 16. v"«omu-
25 Cf. Molina, 1978, p. 357.
26 Cf. Sáenz, 1982, pp. 39-40.
27 Cf. Gamio, 1982.
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[...] la pugna entre las culturas europea colonial e indígena hizo
posible la emergencia de una cultura nueva —la cultura mestiza o
mexicana— como consecuencia de la interpretación y conjuga
ción de los opuestos. Esta última cultura ha evolucionado a través
de vicisitudes sin cuento, que terminaron en su completa consoli
dación al triunfo de la Revolución de 1910. Su actual dominancia

determina, inevitablemente, la muerte y el total acabamiento de los
remanentes contemporáneos de las viejas culturas, indígena y eu
ropeacolonial,que fatalmentedebesersustituido.-''

Este discurso nacionalista ha impedido que señalemos la existencia
de diversas identidades y subculturas entre la población mestiza, para
distinguir a un mexicanode otro; las que en ocasiones losenfrentan. Di
ferencias queleshapermitido cuestionarelpoder central porreconocer
solo una (la hegemónica), ligada al reconocimientodel estado-nación
mexicano del cual emana su poder; aunque constitucionalmente se esta
blezcaque Méxicoes una repúblicafederal, cuyoprincipal sustento esel
municipio libre. Tema, cabe decirlo, poco tratado por considerarlo un
atentado a la identidad oficial mexicana.

Podemos demostrar la existencia de estas subculturas vía la cons
trucción dehistorias regionales, o a parürdeestudios antropológicos que
nospermiten mostrar comoen sociedades deorigen colonial existe una
culturadominante, asumidaporlaélite, almismotiempoquelas subalternas
producidasporsus clases medias, populares oregionales, resultado del enla
ceculturaldelosgniposqueentranencontacto: "sepuedehacerlista—ninguna
rigurosa—de culturas regionales de México y de culturas mexicanas de
época [dice González]; o mejor dicho, enfocareseplural queesnuestra
cultura desde perspectivas geográficas, sociales e históricas".^^

Dicho deotro modo, desde principios del siglo XDC, quienes emanci
paron laantigua NuevaEspaña del dominio político de lacoronaespañola
en 1821, fueron distinguidos racial yculturalmenteenlaColoniabajo las
categorías decriollos ymestizos. Socialmenteestaban agremiados encor
poraciones (religiosas, civiles,militares, decomerciantes, de artesanos),
o eran profesionistas y propietarios de minas, haciendas, ranchos, co
mercios y bienes raíces.Con el pasodel tiempo, estegruposedividióen

28 Aguirre, 1982, p. 44.
29 González, 1998, p. 15.
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tomo a sus propuestas de nación (liberal y conservador fundamentalmen
te). Ai tratar de imponer sus proyectos, provocó se enfrentaran entre
ellos mismos (principalmente enelcentro deMéxico), hasta queterminó
por imponerse el propuesto por el bando liberalque tratóde convertira
México en unestado-nación semejante a losEstados Unidos y a lasmo
dernas naciones europeas de finales del sigloXVUI. Razón porlacual,
debía contar con una sociedad homogénea, tanto en lo racial como en lo
culturaly bajounaeconomíacapitalista. Poreso negaron laexistencia de
unasociedad mestiza pluricultural aligual quelaindígena quemediante su
aculturación pretendieron unificar.

En la actualidad se reconoce la diferencia étnica y cultural de los in
dios que habitanen territoriomexicano, ya sea porlas 62 lenguasque
hablan, o por los 56 gmpos étnicos reconocidos, distribuidos en 25 esta
dos delarepública. '̂Pero seomiteestadivergenciaenlapoblación mestiza,
social y culturalmente dividida por identidades regionales y de clase
(chihuahuense, yeracruzano, obrera, popular, fionterizo, norteño, chilango,
tapatio yjarocho, entre otras), junto a las de origen chinó, judío, menonita
o árabe, cuyos ascendientes emigraron a este país después de 1821 y
que en teorfa debieron asimilar la cultura e identidad nacional por haber
nacido en México. Sin embargo, la existencia de esta diversidad cultural
hace patente el fracaso del proyecto liberal de nación en lo que se refiere
a conformar una sociedad culturalmente homogénea. Esto nos permite
mostrar lo relativoque resulta asumir unaidentidad. Más si se postula
como hegemónica (nacional) y se pretende imponercomo única; es decir,
por encima de otras que se desarrollaron dentro de un espacio geográfi
co, que si partimos del periodo colonial español, ya contaba con una
amplia diversidad étnica y cultural.

Ennuestro caso, podémos apreciarestas diferencias enlaregión con
formada por tresciudades:Juárez,en México y Las Crucesy El Paso,en
los EstadosUnidos.También porotramás amplia: laquecomprenden los
estados de Chihuahua, Nuevo México y una porción de Texas. Ambas,
inmersas dentro de las áreas culturales distinguidas como Aridamérica y
Oasisamérica, dentro delas cuales sehan encontrado vestigios denóma
das que arribaron a esta región hace unos once mil años, quienes
desarrollaron la llamada cultura del desierto; ascendientes de los apaches
y comanches localizados entre Nuevo México, Sonora y Chihuahua,desde

30 Véase Los mapas, la diversidad cultural, 1998 y México Indígena, 1981.
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principios del siglo XVI/' asícomo porsedentarios (acoma. ana/a/i. /.uni.
hopi ycasas grandes), con una antigüedad superior a losdos mil añoshabi
tando esta zona. Población, como ya lo he señalado, que entró en contacto
conemigrantes de origeneuropeo, hacia mediados del sigk) XVil.

La presenciade nuevos pobladores (colonos sedentarios con un an
tecedente cultural traído de Europa por españoles y sajones), provoc(').
debido a la imposición de su cultura, una guerra prolongada contra los
nómadas. Enfrentamiento quesedioportemiinadoa finales del siglo XIX
conlavictoria de lossedentarios mexicanos y angloamericanos, después
deexpulsar deterritorio mexicano a losindios bárbaros, paraser coníe-
ridos en reservaciones ubicadas al sur de los Estados Unidos; cercanas a
lanueva línea divisoria, o frontera política, después deque México'-
perdiera la guerra en 1847. Fue una lucha que si bien acabó con la cultura
nómada enelSeptentrión, diopasoa laformación de otraque podríamos
definir como "regional pasonorteña", ode"Tierra Adentro", porhaber
sido elantiguo Paso del Norte punto deenlace deunterritorio unido por
el Camino Real deTierra Adentro, dividido por el río Bravo, que iba
desde Durango hasta Santa Fe. Es decir, por conformar un espacio en
tomo aeste camino colonial yque sirvió para comunicar el centro de la
Nueva España con una de sus fronteras coloniales, la de Nuevo México.

La identidad regional de Chihuahua
En laactualidad no esdifícil suponer que lamayoría delas personas que
pueblan el norte de México tengan poco conocinúento de las constantes
incursiones apaches que se dieron en territorio chihuahuense durante los
siglos XVII, XVIII yXIX. Quizá cuenten con mayor conocimiento de
estos hechos quienes viven en las distintas zonas mrales del estado, debi
do aque conservan la tradición oral, vía las narraciones (relatos o
moralejas) populares. Por ejemplo, en Matachí, alos niños que son muy
tr.viP<?os la gente mayor les dice: ¡pareces Jul^^Es preciso hacer notar,

tal vez desconozcan quién era este célebre apache del siglo XIX. Es
nnómada que al serconsiderarlo bárbaro, nunca fue (al igual que

Kellev dice que los nómadas jámanos pudieron haber sido los primeros apaches que31 El I alounas aldeas cercanas al río Bravo, como en la cuenca del rto Conchos (en
habitaron en I"®J^ua). hacia el año de 1550. Cf. Kelley. 1992, p. 132.
el actual estaoo oe México y los Estados Unidos, véase los artículos que
32 Para mayor^ crítica, 1836-1910", en Maclel, 1996, t. I, pp. 29-317.
vienen en el apan maestra Sandra Bustillos Durán, profesora e Investigadora de la UACJ.
33 Relato comenraao pu
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el resto de su etnia) tenido por sumiso, como tipificaron a los indios del
centro y sur de México.

Los elementos de la cultura nómada insertos dentro de la culturas

regionalesnorteñas se manifiestan dediversas formas. Durante la Segun
da Guerra Mundial, con excepción de los soldados texanos. los
paracaidistas nuevomexicanos se lanzaban de los aviones gritando, ¡Ge
rónimo I.""'¿invticando el espíritu guerrero heredado por los bárbaros? En
la región sen ana de Chihuahua donde los nómadas atacai an a los colo
nos sedentarios, o fueran a refugiarse de las tropas que los perseguían
píua someterlos, no resulta extraño que las "diabluras" cometidas por un
niño sean equiparadas con las "fechonas" realizadas por un célebre apa
che, pues están comparando las travesuras infantiles por romper la
cotidianidad de la casa, con los ataques de nómadas insuiTectos altera
ban la tranquilidad de una población y que guardan en su memoria histórica.
Relación que no vamos a encontraren otras regiones del país donde no
se registraron enfrentamientos entre colonos sedentarios de origen euro
peo con nómadas aridamericanos.

Es probable que entre los habitantes de Janos y Casas Grandes for
me parte de la tradición popular saber que Ju y Gerónimo ejecutaron a
Juan Mata Ortiz en noviembre de 1882, después que una partida militar
de Sonora (donde también se registraron incursiones de mezcaleros),
atacara en Janos al grupo de apaches encabezado por Ju en abril del
mismo año. Mientras que para los chihuahuenses avecindados en los
límites con Coahuila, su memoria histórica debe tener más referencias

sobre lipanes y comanches, que como los dirigidos por Ju, establecieron
la frontera de guerra,límitedel avancecolonial hispanoen el Septentrión.
Baste recordar que siendo Francisco García Conde gobemador de Chi
huahua, se hizoacompañar deEspejo(quien al parecerhabitabapor el
nimbo de Ojinaga), para presionar tanto a los apaches como a los

34 Respecto al temor que sentían los fronterizos de los bárbaros, Sonnichsen dijo:"En los años ochenta
del siglo [XIX], cuando Gerónimoy sus guerreros sembraron el terror en el sur de Arizonay en el norte
de Méjico [sic], su nombre fue la personificación del mal. El general Nelson A, Miles, que fue quien en
su última instancia aceptó su rendición, lo definiócomo 'el peor, el más salvaje y el más obcecado de
los indios'. Elgeneral George Crook,que se distinguió por su amistad con los apaches, lo calificócomo
'untigre humano'. John P. Clum, elresponsable deasuntos indios enSanCarlos yelúnico hombre que
llegóa capturar a Gerónimo, pensaba que su país viviría mucho mejor si [lo] ahorcaban [.,,] Y, si hemos
de creerel relato de la nieta de un pionero, una o dos generaciones mástarde en Okiahoma la gente
todavía decía a sus hijos: 'Si no os portáisbien,vendrá Gerónimo y os cogerá'". Cf. O. L. Sonnichsen
De salvaje a santo. Una nueva imagen de Gerónimo. En Gerónimo..., 1986, p. 24.
35 Cf. Almada, 1939, p. 14.
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comanches a firmar tratados de paz.
"El mismo general Espejo", dijo García Conde, "vino a esta capital en

distintas ocasiones, y se volvía agradecido por las muestras de benevo
lencia y generosidad que le daban las autoridades y los habitantes. Yo
tenía con él frecuentes conferencias, y en la época a que me refiero, había
obtenido por fruto de estas negociaciones la disposición de la tribu para
ser aliada de los mexicanos, no solamente contra los comanches. sino

contra los mismos apaches".^''
Los norteños que con.servan en su memoria el recuerdo de estos ata

ques saben que sus ancestros tuvieron que desarrollar, gracias a esta guen a
prolongada, una arquitectura que les permitiera enfrentar los continuos
ataques de los bárbaros, la que se puede apreciar en las viejas construc
ciones de adobe de los siglos XVII, XVIII y XIX, particularmente en
poblaciones atacadas con mayor frecuencia. Al respecto, M. Rodríguez
mencionalo siguientepara Coahuila: "la construcción de las viejas ca.so-
nasde Saltillo—erigidas durante los siglos XVIIl y XIX— utilizaban,
entre otras formas arquitectónicas, muros altos donde predominaban los
macizos sobre los vanos de las puertas y ventanas, necesarias para en
frentar tiempos de guerra"." También dice que esta guerra orilló a
"hombres y mujeres norteñosdel sigloXIX [vieran] sus hogarescomo
espacios de refugio en los que el muroexteriorera la frontera que los
separaba del espacio delaguerra".^** Además les permitió utilizar tácticas
militares aprendidas delos bárbaros yaformar una sociedad constituida
mediante la interacción de militares regulares, milicias y vecinos de los
ranchos, villas ypueblos para enfrentar a los bárbaros, loque repercutió
en la cultura e identidad de los coahuilenses.

"Mientras quelosmilitares obedecían auna organización jerarquiza
da y estructurada desde la Ciudad de México y dependían para sus
movimientos de los recursos económicos y de las armas y pertrechos que
seles otorgaran, los vecinos operaban deuna manera autónoma [...] la
diferenciaentre unos y otros consistíaen que, mientrasla guerra era una
acción impuesta para los militares, encambio era una necesidad desu-
pg]-yivencia para los vecinos de una región en conflicto

36 El documento completo fue localizado en Diario del Gobierno de ia República Mexicana. 23 de
septismbr© d© 1842, núm. 2649, tomo XXIV, pp. 213-216.
37 Rodríguoz, 1998, p. 12.
38 Rodríguoz, 1998, p. 13.
39 Rodríguoz, 1998, pp. 55-56.

62 Chihuahua hoy

JoKGl ClEW l / ClEWE/: La t i itera RECíIONAE

l-^s probabletiucconsideren a loskikapús^^ sus aliados;despuésdeha
berles pagado por atacar a los nómadas desde mediados del siglo XIX, lo
que implicó |-)emiitienui su establecimiento (en Nacimiento, Coahuila). Ac
ción similar a lapolítica propuesta porlasautoridades españoles enelsiglo
XVlll." Estoes, fue otrosuceso que pa.só a fonnarparte desu identidad.

Otra infiuencia cultural de los nómadas en las culturas norteñas la
encontramos al regreso de cautivos a suscomunidades; menores y muje
res que fueron capturados para cobrar rescate, tener esposa, o ser
ayudantes de apaches (o comanches).quieneseran aculturados, empe
zando por cuidar caballos hasta llegar a participaren ataques contra
colonos asentados dentro de sus rutas de ataque."*- Hechos que se en
cuentran regisü adosen losinformes presentados en 1872 porlaComisión
Pesquisadora de laFronteraNorte,"** que además contienen: el estadode
lagueira, ladescripción de las tribusque atacaban laspoblaciones Iron-
terizas ysuhistoria, invasiones detexanos y lapolítica seguida pior Estados
Unidos para estos indios, así corno las relaciones de carácter binacional
para enfrentar a los bárbaros.

Tenemos también losaprendidosporquienes habitan la llamadafron
tera norte, por ser la parte que desde 1847 colinda con el sur de los
Estados Unidos. Límite donde se encuentra el antiguo Paso del Norte,
punto de enlace entre el sur y el norte novohispano a través del Camino
Real de Tien a Adentro, establecidopara dar abrigo a los colonos rumbo
a NuevoMéxico, a misioneros, a tropas presidiales y a quienesllevaban
mercaderías y la paga de los soldados (de la ciudad de Chihuahua a
Santa Fe).Además,porserel puntode partidaparaalcanzarel "American

40 "Como vía alt©rna al ©stablecimianto d© las colonias militaras [sañala Rodríguez], el gobierno de
Coahuila. en el verano de 1850, contrató a los indios kikapú, seminóles ya los afroindios mascogos
para que colaboraran, con soldadosy vecinos d© la región, en las expediciones y campañas contrael
nómada en eldesierto, paraqueenfrentaran al 'bárbaro' queincursionaba yparaque, reconociendo las
mismas estrategiasde lipanes y comanches, losaniquilaran. Lascolonias militares, a su vez, intenta
rían, a pesar dela pobreza del erario público, recuperar la antigua tradición delos presidios de'agasajar'
y recompensar a aquellos que. como los kikapú, seminóles y mascogos, eran considerados indios
amigos". Rodríguez, 1998, p. 71,
41 En la "instrucción formada en virtud de Real Orden de S. M., que se dirige al Señor Comandante
General de Provincias Don Jacobo Ligarte y Loyola para su gobierno y puntual observancia de este
Superior Jefe y de sus inmediatos subalternos",del día 26 de agosto de 1786,el punto 50 señalaba lo
siguiente: "También se fomentarán con maña eficaz las desavenencias y recíprocos daños entre las
parcialidades de una misma Nación y el odio irreconciliable de las del Norte con los apaches".
Localizado en Orozco, 1992, p. 103.
42 Sobre este tema véase, Velasco, 1996. Analizacasos de cautivos que declararon ante las autorida
des mexicanas entre 1820 y 1870, su experiencia vivida con los indios bárbaros, contenidos en los
testimonios tomados por la Comisión Pesquisadora de la Frontera Norte.
43 Informe..., 1874.

Chihuahua hoy 63



Jorge Chávez Chávez: La c i i ti ra ri (íiowi

wayofUfe"; después decruzar el legendario ríoBravo. Porlotanto, lugar
de continuas migraciones y enlaces con los habitantes de El Paso. Las
Crucesy conresidentes hispanos en lugaresmásdistantes como .Santa
Fe (Nuevo México), o Denver(Colorado), por referirme a los más cer
canos a la región.

Espacio que en el presente se convive con militares adscritos a P'ort
Bliss, con lacultura dequienes trabajan en las maquilas, asícomolagene
rada porel narcotráfico (uso deJoyas llamativas—cadenas y esclavas
gruesas, metralletas y hojas de marihuana— ropa vaquera extravagante,
autos arreglados y decorados con molduras en color oro. etcétera), con
la constante vigilancia de una línea divi.soria internacional, o con tarahu-
marese inmigrantes procedentesdel sur del estado y de otras partes de la
república. Sin descartar el recuerdo que se tiene de los apaches en dan
zas populares (para celebrar el día de san Lorenzo o en honor a la Virgen
de Guadalupe) y su convivencia con los tiguas, por colindar su reserva
cióncon Juárez (la ciudad más grande del estado) y porque cuentan con
un casino estilo Las Vegas.

Por lo que se refiere al sur del estado de Chihuahua, los elementos de
identidadregionalque manejany la historiacomún que comparten sus
habitantes, son: las referencias sobre los tarahumares y la cultura desarro
llada en zonas mineras, agrícolas y forestales, cuyos principales puntos de
referencia están en la sierra Tarahumara, la ciudad de Parral y más recien
temente, en Cuauhtémoc y Anáhuac. Símbolos que junto a los ya referidos,
son manejados cotidianamente por quienes ocupan este espacio geográ
fico delimitado por fronteras políticas y culturales, dentro del cual se
construye la identidadchihuahuense. Basterecordareldicho; ¡AyChihuahua
cuánto apache!, o los corridos: "Yosoy del mero Chihuahua, del mineral de
Parral..." y aquel que dice: "Bonito Juárez querido, yo desde aquí te diviso,
lástima que aquí en El Paso tenga cierto compromiso".

Los símbolos que distinguen la identidad
chihuahuense norteña de la nacional
Lévi-Strauss retomó de Ferdinad de Sassure los estudios que hizo sobre
semiótica, para establecer (entre losaños 1930-1950), elestructuralis-
mo. Consiste enanalizar lasculturas (desde lasmás primitivas hastalas
más complejas), tomando enconsideración laestructura del lenguaje,
paradefinir las estructuras mentales generadas por una sociedad determi
nada; similar alaelaboración deunalfabeto (oestructura desistemas de
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signos). Durante ladécadade losaños 1970, Cohéndijoque los símbo
los. "son fenómenos socioculturales altamente complejos y pueden
clasificiu>;e confonne a una variedad decriterios, según elpropósito dela
clasificación. En otras palabras, tal clasificación depende delasvariables
que seconsideren enelestudio"Estudios posteriores basados en el
posmodemismo. consideranque laculturaes un conjunto de símbolos
que pemiitendi.stinguir unasociedad deotray anteloscuales se identifi
can sus habitantes."'^

En la actualidad han proliferado investigaciones y ensayos sobre la
identidadchihuahuense, tantodecortehistórico comoperiodísticos. Al
gunos de los más representativos su argumento principal se fundamenta
en el término natio, que identificaa laspersonas a un lugarde nacimiento
común.""' Por ejemplo, el periodistaAlfredoEspinosasostienelo siguiente:

A través de estas conquistas dolorosas [como la guerra contra los
apaches o la intervención norteamericana], los países, las regio
nes, se van formando en la conciencia de los individuos que sufren
en carne propia lo que su terruño sufre. Ciertamente, no sólo el
dolor define las identidadesregionalese individuales,sino también
las propician el lugar en donde se nace, se lucha, se vive, se ama;
en donde nacen los hijos y mueren los padres.'''

De acuerdo a lo señalado por el autor, la identidad chihuahuense se
asimila por haber nacido en el estado y no por el sincretismo, resultado
del contacto cultural entre indios nómadas y sedentarios, con migrantes,
así como por una seriede procesos coloniales y políticos acontecidosen
diferentes épocas, que dieron paso a la formación de una cultura e iden
tidad regional; la que debido a este continuo contacto con gente portadora
de otras culturas, no ha permanecido estática, sino dinámica y cambiante.
Sincretismo que permitió la creación del paisaje geográfico-cultural que
hoy conocemos, tan añorado por Espinosa.

"Entiendo porchihuahuaneidadcomo un proceso, no como unaesencia.
Es una creación permanente, una experiencia colectiva y una vivencia

E

44 Cohén, 1979, p. 60.
45 Cf. Lévi-Strauss, 1979, pp. 9-36 y Reynoso, 1991, pp. 11-60.
46 Cf. Romano, 1994, p. 22.
47 Espinosa, 2001, núm. 542, p. 10.
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Última. Laidentidad eseso misterioso yentrañable que enlanostalgia yen
la lejanía, en el exilio, en ciertas circunstancias emocionales, nos hace
conmovemos ante unsigno,unaseñalque nos recuerde la patria chica,
sus desiertosnatales,sus serranías majestuosas"."'*'

Loanterior nos lleva a plantearelsiguiente cuestionamiento: ¿aquién
se debe considerar chihuahuense?, ¿al que nació en el estado, de días se
lollevaron avivir aParís y nunca regresó?, ¿oalqueviolaluzporprimera
vez en el Distrito Federal, de meses llegó a Parral y lleva cuarenta años
radicando en el estado?

Porloque se refierea trabajossobrehistoria regional, algunos se han
hecho conla intención de rescatar procesos sociales locales, paraconsi
derarlosel origen de procesos que dieron paso a otros que en la actualidad
semanejan comosímbolos de la identidad mexicana. Esdecir, que nacie
ronaquíy fueronel germen de procesosque repercutieron a nivel nacional:
Tomóchic: la revolución adelantada. Resistencia y lucha de un pue
blo de Chihuahua contra el sistema porfirista (1891-1892), de Jesús
Vargas.''̂ También, el de Víctor Orozco, Tierra de libres. Lospueblos
deldistritoGuerreroenelsiglo XIX, porser"elescenario principal de
la revolución en sus primeras fases".

Interesante trabajoel de Orozco,puesexplica la formación de socie
dades mestizas en el noroeste de México. Al mismo tiempo, muestra
cómo la identidadchihuahuense tienesuantecedente en lospuebloscrea
dos por los mestizosde la región, por ser allí,según lo expresa,donde "se
desplegaba todalavida colectiva". Estoes,alestudiar lospueblos del
distrito Guerrero, considera que "eshablar del Chihuahua profundo, enel
que secondensan los distintivos delasociedad norteña del siglo pasado",
pues"todavíaenlaactualidad, entre loshabitantes de laregión, laprinci
pal seña de identidades la pertenenciaa unpueblo determinado". Razón
por la que tomóen consideración loslinajeslocalescomo fuentede infor
mación: "realicé,con ayuda de GracielaDomínguez, de Ciudad Guerrero,
unainvestigación genealógicade30familias cuyosapellidos permanecen
desde mediados del siglo XVUI en la zona [...] Muchas de las relaciones
que se mencionan o se suponen en laexposición, tienensu origenen esta
serie de genealogías".^"

m

48 Espinosa 2001, núm. 532, p. 7.
49 Cf. Vargas, 1994.
50 Cf. Orozco, 1995, pp. 14-16.
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Por la temática que abordan los estudios sobre historia local, pode-
'iios considerar que están encaminados a rescatar procesos que permiten
'ñostrar las diferencias que existen con la historia oficial de corte nacional.
Biiste mencionar que en el centro de la república, fue hasta la década de
h)s años 1950 cuando comenzaron a incrementarse el número de estu-
<Jios sobre la historia de las relaciones México-Estados Unidos*" (tema
que necesariamente incluye el norte de la república), los historiadores
bicales realizaron estudios similares desde la década de los años 1930.
Así lo muestran varios ensayos publicados en el Boletín de la Sociedad

Chihuahuense de Estudios Históricos, que trataron el problema de la
iipachería en la Nueva Vizcaya y Chihuahua (José Carlos Chávez y Fran
cisco R. Almada en 1939, o Pedro Zuloaga en 1944); es decir, la serie de
problemas que tuvieron los habitantes del estado debidos a los ata
ques realizados por los bárbaros a poblaciones norteñas, desde la
cpoca colonial. Trabajos que incluyen los tratados entre México y
Estados Unidos destinados a la persecución de indios rebeldes en
i»nibos lados de la frontera.

También publicaron trabajos sobre laminería y lallegada delos pri
meros grupos deevangelistas (no católicos) aChihuahua, asícomo delos
diversos grupos asentadosen el estado: Lospatriotas del Papigochi,
por E. Brondo Whitt (de 1941); Las tribus aborígenes de la región de
Ciudad Juárez de Braudelio Pérez (1943); Los mártires de la Tarahu-
mara de Silvestre Teirazas (1941), entre otros más, sobre pimas, ópatas
y tobosos.Artículosque aunadosa investigaciones recientes, muestranla
formacomo Chihuahua, porser parte delnorte, ha marcadosu presencia
dentro de la formación de México, no solo por su participación en el
movimiento revolucionario de 1910, sino por los cambios emanados en
estaregión quehan debilitado elpodercentral mediante elestablecimien
to e impulso de la democracia en el país.

51 Al respecto. Aguayo menciona lo siguiente: "Después de las pésimas experiencias con Estados
Unidos en la primera parte del siglo XIX y del trauma de la invasión y pérdida del territorio, la reacción
mexicana fue ignorar a esta nación, que dejó de ser un tema de interés para la investigación académica
[...] después de la segunda guerra, el proceso de acercamiento lo iniciaron historiadores; en esa tarea
debe reconocerse el trabajo pionero de Daniel Cosío Villegas, Josefina Vázquez y José Luis Orozco. En
los años sesenta y setenta, y como parte de la gradual apertura de México al mundo, se crearon
centros para los estudios internacionales en la Universidad Nacional y El Colegio de México. En esas
instituciones. Mario Ojeda, Olga Pellicer y Lorenzo Meyer, entre otros, empezaron a insistir en la
necesidad de entender a Estados Unidos, lo que coincidió con el mayor interés por México que surgió
entre la comunidad académica estadounidense". Aguayo, 1998, p. 190.
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El norte geográfico y cultural de México —dijo Krauze en 1992—
ha cumplido tareasesenciales de remolque nacional: fue el refugio de
Juárez, el origen y el fin de la Revolución armada. Para volver a tomar la
iniciativa histórica y, lo que es más importante, para retenerla, el norte
debeafirmarconunadecisión sinprecedente suautonomía política frente
al centro. El cuadro del futuro inmediato es, a un tiempo, complejo y
promisorio. El principalimpulso para una reforma radical y completa de
la ley electoral deberá venir del norte.^^

Si estamosde acuerdo en que la historia sirve para comprender me
jorel presente, reconoceremos también que muchos de los temas tratados
localmente han sido utilizados para construir símbolos en refuerzo de las
identidades regionales, por permitimos establecerdiferencias con la iden
tidad nacional, sustento del poder central. Baste citar un ejemplo, al
momento de iniciarel movimientode Independencia en el Bajío, las auto
ridades de la Nueva Vizcaya estaban más preocupadas por otras cosas:
lasincursiones de los indios bárbarosy una posibleinvasiónsajona de las
recién independizadas trececoloniasdedominio inglés. Porconsecuen
cia, suspreocupaciones fueron diferentes, aúndespués de haberse logrado
laIndependencia, yaquecontinuaron losataques deapaches ycomanches
a poblaciones norteñas, asícomolaamenaza decontinuas invasiones de
texanos a territorio chihuahuense; los que prácticamente terminaron a fi
nales del siglo XIX.^^

Sin embargo, el festejo sobre el iniciode la Independencia debe cele
brarsede igualformaen toda la república (ceremonia del Grito la noche
del 15de septiembrey desfiledel día 16). No obstanteeste acto oficial,
continúan saliendo publicaciones donde secondena queHidalgo y algu
nos de los líderes insurgentes, fueron capturados en Acatita de Baján,
Coahuila y martirizados hastallegar a la ciudadde Chihuahua, donde
fueron enjuiciados porla Inquisición, fusilados y suscuerpos decapi
tados, cuando no existía ni Chihuahua ni Coahuila, sino la Nueva
Vizcaya y la provincia de Coahuila. Baste citarcomo referenciael
trabajo delhistoriador michoacano Raúl Arreóla Cortés, Hidalgo en
Chihuahua. El sacrificio del héroe. Publicado a finales del siglo XX,
por elCentro de Estudios sobre laCultura Nicolaita de laUniversidad

52 Krauze, 1992, p. 73.
53 Para mayor información sobre este tema, tengo publicado un artículo: "Unsuceso en el camino: el
movimiento de Independencia en la Nueva Vizcaya y su repercusión en la conformación de la frontera
mexico-estadounidense", 2000, pp. 155-168.
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P.,r,„ra puno, las fron.erasgeográf.co-culturales dentro de las cua
les so encuentra insertoChihuahua, han permiudo lacreación de s.nibolos
Mue delínen la identidad regional. El desierto es un claro ejemplo de esta
aseveración, pues la concepción que tenemos de esta area geográfica, es
de oriuen hispano y no indígena.

En elAntiuuo Testamento eldesierto esconsiderado como el lugar
donde Yahvé pone a prueba la fidelidad de su pueblo. Pero para los
cristianos que escogían ese lugar por voluntad propia en los primeros
siglos del cristianismo "el desierto monástico es el lugar de todos los
carismas ytodas las teofanías", es decir, siüo apto para que los hombres
reciban dones de la deidad yesta se manifieste [...] Los cronistas del
norte, como Andrés Pérez de Ribas, el conquistador Alonso de León,
1649, o el franciscano De Torres, 1755,creyeron, a despecho de los
eremitas de los primeros siglos que en el desierto, además de los indios,
habitaba Satán. Ellos noretoman laconcepción bíblicani tampoco la de
lossolitcU"ios anacoretas, sino que ven eneldesierto unenemigo yensus
moradores seres extravagantes. Lo único que conservan de los eremitas
es la creencia en la presencia permanente del diablo."

Criterios similares podemos utilizar para hablar de lafrontera natural
quedesde tiempos prehispánicos representa elrío Bravo (orío Grande),
respetado por los habitantes del Septentrión, debido a su grandeza y
poder que tiene con sus aguas. Río que junto con el infernal desierto",
debecruzar lagente que vive enAmérica Latina para lograr el "sueño
americano": "Crucé el río Bravonadandosin importarmetres reales
dice un cantotemerario corrido popular, yaquetambién puedecauscir la
muerte. Frontera geográfica utilizada enlaactualidad como parte dela
líneadivisoria entre México y los Estados Unidos; laqueentiempos co
loniales sepodía cruzar conrelativa tranquilidad porelantiguo Peiso del
Norte durante la temporada de secas, esto es, cuando disminuían los
caudales de aguaque llevaesteríoantes de laéjjoca de lluvias.

Otros símbolos quedebemos tomar enconsideración parala cons
trucción de la cultura e identidad chihuahuense, son los que a pesar de

54 Véase la reseña que hizo de este libro en Guzmán, 2000, pp. 185-188. Exalta tanto el martirio porel
que pasaron estoshéroes de lapatria, como elapasionado amor que elautor tiene por los héroes que
forjaron México, asícomo lacultura local michoacana, por haber sido elColegio deSanNicolás (del que
Hidalgo fuera su director), "la cuna ideológica de la Independencia".
55 Valdés, 1995, pp. 35-37.
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habercambiado conel tiempo, permitieron el surgimiento de losactuales,
como eldeprimero identifícEirse como cristiano ydespués como mexica
no(ohispano). Baste referir que cuando Nuevo México pasó a formar
parte delos Estados Unidos, para defender los habitantes hispanos su
identidad, lo hicieron manteniendo su educación en instituciones controla
das por la iglesiacatólica.Según lo expresó Weber:

También tuvieron éxito los mexicano-americanos ensuoposición
al establecimiento de la educación pública en el territorio hasta
1891, en gran parte porque se oponían al efecto de la
anglosajonización que tendrían las escuelas públicas, pretiriendo
las escuelas parroquiales, donde sepodía usar la lengua española
y asegurar latransmisión de losprincipios católicos a lasiguiente

• ' 56generación

La identidad cristiana en esta región, es atribuida a la labor misional
de una mujera quien le atribuyeron sus contemporáneos el don de la
ubicuidad, me refiero a María de Jesús de Agreda. Poco conocida en
nuestros días, no obstante, sus escritos sobre la forma como deberían
comportarse losmisioneros franciscanos en NuevoMéxico(recordemos
que Paso del Norte perteneció a esta provinciaantes que a Chihuahua),
influyeron en laformacomodebían evangelizarse losnativos de esta parte
de América, así como en la formación de la cultura e identidad norteña.
Esto es, la evangelización de sus primitivos habitantes, tanto nómadas
como sedentarios, facilitó el paulatino asentamiento de colonos en la re
gión, que con elpaso del tiempo sefueron identificando, primero como
cristianos, despuéscomo mexicanosy másrecientemente, como chicanos,
hispanos y fronterizos mexicanos.

Estamonjafue conocidaen EuropaporsuescritoLa místicaciudad
de Dios, tratado que pasó por una severa revisión de la Inquisición, hasta
seraprobado en 1686despuésde unproceso queduródoce añosdebi
do,según losespecialistas, porque "antes queuntratado de mística, es
unaextremabiografía de la Virgen queacentúa losmisterios de la Inma
culada", escrita cuando en España y en todo el orbe católico, se dio una
enconada disputa sobre eldogma delaConcepción.^^ También, fue co-

56 Weber, 1996, pp- 191-192.
57 Cf. Mística.... 1999. p. 5.
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nocida por lo que sabía de la gente pagana que habitaba en Nuevo Méxi
co y de cómo debían los franciscanos llevar a cabo su misión
e\ angelizadora. Conocimientos que le pemiiüeron influir ante Felipe IV
sobre ladifusión delcristianismo entrelosindios norteños, laque puede
apreciarse leyendo la correspondencia que tuvo con este ley hasta su
muene en 1665. Después de fallecida, Clemente Xordenó se siguiera la
causa de su beatificación. El motivo, los más de 500 viajes espirituales
que realizó al Septentrión novohispano para evangelizar indios paganos.
Al respecto, fray Alonso de Benavides en 1631, custodio de Nuevo Méxi
co. dijo;

Entre otras virtudes, que esta bendita M. tiene de Dios alcanzadas,
es el deseo de la conversión de almas, que desde criatura tuvo
gran lástima de los que se condenaban, ymás de los infieles, que
por falta de luz, y predicadores, no conocen á Dios N.S. Y
habiéndola manifestado su Majestad todas las Bárbaras Nacio
nes, que en el Mundo no le conocen, ella, llevada por ministerio
de los ángeles que tiene para su guarda, ysus alas son S. Miguel,
yN.P.S. Francisco, ypersonalmente ha predicado por todas las
Naciones nuestra Santa Fe católica, particularmente en nuestro
Nuevo México,dondeha sido llevadade la mismasuerte;y tam
bién los ángeles custodios de sus Provincias venían por ella
personalmente, por mandato de Dios N.S.'58

El poder de la conversión, ligado asu "don de la ubicuidad", que en
teoría le permitió estar en dos lugares al mismo tiempo, los misioneros
franciscanos yen particular de fray Alonso de Benavides, quien afirmó
que "miles deindios procedentes del pueblo deIsleta, les pidieron a los
frailes los bautizaran", afirmaron, fue gracias al trabajo espiritual de la
"dama (omonja) deazul"; nombre que ledieron los jumanos (posibles
ascendientes de los apaches).'*^ Imagen probablemente utilizada por
Benavides con la intención de convertirla en una nueva advocación de la
Virgen María, tal como lo hiciera fray Juan de Zumárraga con la
Guadalupana, dadoel amorcristiano queprofesaba a losindios norteños:
"A estos indios [no descritos por ella como bárbaros sino "más bélico-

58 Tanto.... 1631. p. 5. A la cita como y a la referencia bibliográfica se les actualizó la ortografía.
59 Cf. The Blue.... 1999, p. 3.
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sos"] los hizo Dios idóneos, ycapaces para servirle, y reverenciarle j... j
[Razón por lacual] noesju.sto quecarezcan de loque losdemás fieles
cristianos tenemos y gozamos".*^^

Esto nos lleva areflexionar sobre otro símbolo de la cultural regional
en el Septentrión, la imagende la mujer norteña, "brava como un león
herido ydulce como una canción". De lo contrario, ¿podemos represen
tar la Revolución Mexicana sin la participación de las adelitas?Acaso,
¿han tratado de imaginarse una Adelita chiapaneca? Este tipo demujeres
solo pudo existir en el norte de México debido a los valores, usos y
costumbres generados dentro de las subculturas formadas en esta parte
de la república.

Si analizamos parte de la tradición sobre el origen de los indios
norteños, podemos apreciar laimportancia que tuvo lamujer enlas cultu
ras aridamericanas. El mito sobre el origen de los acoma (o indios pueblo),
rescatado en 1928 porel Burean of American Ethnology (Oficina de
Emología Norteamericana), dice:

Enel principio nacieron doshermanas debajo de la tierraen un
lugarllamado Shipapu. Encompletaoscuridad Tsichtinako (la
Mujer Pensamiento) cuidó de las hermanas, les enseñó lalengua y
dioacada una deellas unacestaquesu padre Uchtsiti leshabía
enviado con semillas yfetiches detodas las plantas yanimales que
habnandeexistiren el mundo[...] Lashermanas rezaronal Sol,y
al estar haciéndolo la Mujer Pensamiento llamó a una de las mu
chachaslatiku y la hizo Madre de la estirpe del Maíz; a la otra la
llamó Nautsiti, Madre de laestirpe delSol. '¿Porquéfuimos crea
das?' preguntaron. La Mujer Pensamiento contestó: 'Su padre
Uchtsiti hizoel mundoarrojando alespacioun coágulode su san
gre, el cual, por el poder suyo, creció hasta convertirse en la tierra.
Allí dentro las plantó a ustedes para que dieran vida a todas las
cosas de sus cestas a fin de que el mundo se complete y ustedes
puedan mandar en él'

Losmitos, segúnEliade,^^ son vigentes en la medidaque tanto repre-

60 Tanto..., 1631, p.12.
61 Localizado en Gutiérrez, 1993, pp. 35-36.
62 Cf. Ellade, 1994, p. 13.
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scntan unhecho real, como elcontinuarcumpliendo lafunción paralaque
fueron creados. Debido a latomia enque sedio proceso decolonización
en el norte de México, los frailes católicos tuvieron que sujetarse a las
condiciones establecidas porlos nativos; nómadas yseminómadas ensu
mayoría, condición que les pemiitió tener una mayor movilidad y por
consecuencia, mayor resistencia a su aculturación. Por lo tanto, su labor
evangelizadora tuvo que pemiitirel sincretismo religioso (conjunción de
religiones).

Respecto a las relaciones de poder entre los acoma, los zuñi y los
hopi. en 1.582 Diego Pérez de Lujan .señaló que noexistían diferencias
sustanciales entre loscaciquesy el restode la población. Quienes tenían
autoridad eran losviejos, tanto hombres comomujeres. Aseveración re
forzada por Hernando de Alvarado yfray Juan Padilla: "Las mujeres
mayores imponían granrespeto y autoridad mediante la posesión del ho
gar. de sussagrados fetiches ydesussemillas, sin importarel tamañoni la
productividad deesehogar"."' Esto nos permite considerar queal entrar
en contacto loscolonoseuropeoscon losnativosde esta región,entre los
símbolos que manejaban, pasóa formar partede lasnuevassubculturas
laimportancia que tuvo lamujer entre los indios septentrionales. Alres
pecto, Charles de Poston en 1855,dijo lo siguiente:

Lasseñoritas mexicanas realmente tem'an unarefinada influencia en
la población de la frontera. Muchasde ellashabíansidoeducadas
en conventos y todas ellas eran buenas católicas...Son
exageradamente delicadas con su ropa interior, usan el lino más
fino que pueden comprar, y sepasan la vidaencorvadas sobrela
lavadora [...] no eran para nada inútiles aprendices en elcampa
mento[minero del ríode SantaCmz, Atizona]. Podíanllevaruna
casa,cocinaralgunos platillos delicados, lavar ropa,coser,bailar
y cantar."^

Ejemplos de este tipo de mujer los vemos todos los días en Chihua
hua, ya seaen nuestras familias, conlascompañeras de trabajo, con las
que fuerona tomarpuentesy víasdecomunicación importantes en defen
sa del voto (durante la década de 1980), o con representantes de

63 Cf. Gutiérrez, 1993, p. 46.
64 Localizado en Servín, 1996, t. I, p. 105.
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organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos huma
nos, quienes con frecuencia salen por la televisión local y sin tener fuera
de lugar un solo cabello, son capaces de pararse frente a un funcionario
público y decirle: ¡Señor, usted no ha hecho nada por las mujeres maltra
tadas!; en particular, si se aprueba la ley propuesta por la facción priista
del Congreso de Chihuahua, que a mediados del año 20()1.promueven la
disminución de penas a violadores.

Con los hombres a través del tiempo se ha creado otra imagen: la
"gente ruda"; con su variante, "los bárbaros del norte", apodo que le
pusieron a los panistas en los años 1980. Destacan quienes en áreas ur
banas se visten estilo vaquero, o "chero" (en lugar de ranchero).
Probablemente sea una reminiscencia de la vestimenta rural del estado, o

por la tradición de adquirir ropa campirana en Estados Unidos, como lo
hicieron las tropas revolucionarias encabezadas por Pancho Villa y Pas
cual Orozco, entre otros, desde inicios de este movimiento armado de

1910. También, por la influencia de la ropa texana, ya sea porque los
braceros regresan usándola, o por colindar Chihuahua con los estados de
Nuevo México yTexas. A pesardesu procedencia, su imagen represen
ta en toda la república al tradicional hombre norteño mexicano. Vestimenta
mezcladacon reminiscencias de prendas utilizadas por loscharros (como
el cinturón piteado), pero que llevan una marcada diferencia con esa for
ma de vestir, así como el uso y significado que le dieron a los elementos
que complementan esta forma de vestirse, pues cambiaron el caballo pol
las "trocas" (camionetas pick-up), el sombrero de ala ancha por la texa
na, las botasde cuero de res por lasde pielesexóticas (avestruz, lagarto,
pitón, etcétera), y por qué no, el celular por la pistola.

Uncorridopopularnarra: "Por másque lagentemejuzgue texano,
yo lesaseguroque soy mexicano, de acádeeste lado...". Aunqueexpre
sa una diferencia con los estadounidenses,esta imagen llega a ser tan
confusa que en ocasiones es difícil distinguirlos, como señalaron los
diñisionistasdel sigloXIX,un préstamoculturalno se realizajamás de un
modo automático. Sus cambios son determinados por las sociedades que
lo adquieren. Esto es, "las profundas transformaciones que puede sufrir
ulteriormente el elemento prestado hasta convertirse en casi irreconoci
ble, asícomo loscambiosde funciónque le afecten".^^ Razón por la cual,
encontramos este símbolo rodeado tanto de aspectos urbanos como ru-

65 Mercier, 1974, p. 97.
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rales, priK-edentcs de diferentes culturas. Máscercanoal "cowboy" texano
que al ciian o mexicano, pero ligado a otros rasgos que también han sido
transformados con el tiempo. Baste mencionar la música norteña. En la
actualidad es inteipretada por conjuntos musicales llamados gruperos.
Sus integrantesse \ istentipo vaquero. Mezclanletrasdel corrido mexica
no con música de banda, sal.sa y rock, sustituyendo insú-umentos musicales
tradicionales por modernos; como guitarras eléctricas por valencianas, el
bajo eléctrico porel sexto (tololoche), los tecladoselectrónicos por el
acordeón y la batería por la tradicional.

Otra forma de expresar diferencias culturales es a üavés de la cocina.
Por ejemplo, cuando hablan del chile pasado y de las rayadas, viene a mi
recuerdo la comida de Parral. En zonas urbanas se continúa haciendo
barbacoa, carne asada y la discada (guiso de carne en trozos con tocino.
winnie —salchicha—, chile, cebolla y tomate, cocinado en un disco de
arado). Guisos que se han comercializado, porque en zonas urbanas se
han comercializado los dos primeros (se pueden comprar preparados en
centros comerciales), mientrasque el terceropuede uno compraren las
carnicerías lacarne cortadaparadisco.Su sazóndifieredel que se hace
enel medioiiiral, perosonplatilllos típicos norteños; consumiéndose más
en tiempo de verano, la carne asada (acompañadade carne para ham
burguesas) y la discada.

En librerías de áreas urbanas (como las ciudades de Chihuahua y
Juái ez), encontramos publicaciones que hablan delacomida regional. ^
Podemos apreciar que estas se limitan a recetarios, tal vezporlodifícil
que resulta distinguir cuáles son las comidas más tradicionales deesta
región con las traídas porinmigrantes que llegaron al estado o porcon
tacto con los Estados Unidos; quienes también tienen una comida llamada
"texmex". Además, notamos que comienzan aproliferar restaurantes de
comida norteña; descartando lugares ya establecidos, en su mayoría pues
tos deantojitos (burritos, enchiladas con queso ychile rojo, gorditas de
maíz yhaiina rellenas con un guisado, hamburguesas al carbón, flautas de
carne deshebrada y enchiladas rojas con queso, tacos decarne asada
etcétera). Sin embargo, cabe preguntamos, ¿qué comida debemos con
siderar norteña para utilizarla como uno de los símbolos de esta identidad
la que se come cotidianamente en el estado de Chihuahua, o laque se
consumió en laantigua Nueva Vizcaya? En este sentido ¿podemos consi-

66 Cf. Frías y Vargas, 1996, y Gómez, 1999.
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derar los burritos de mole o de winnie, los embutidos y quesos menonitas.
y las hamburguesas preparadas en carbón, parte de esta cocina? Lo úni
co que puedo argumentares que gracias, tanto a las constates migraciones
de gente procedente del centro y sur de la república como por el contacto
con habitantes de los Estados Unidos (hispanos, sajones, etcétera), la
cocina chihuahuense ha tenido que incorporar diversos guisos de otras
regiones: el molepara losburritosse compra embazado, se le añade pollo
deshebradoy se comeen tortillade harina. Algo similar podemos decir
de los sopes del centro de México; que se preparan con diferentes gui
sos; parecido a las gorditas de harina norteñas.

Como todos los símbolos que forman parte de la cultura e identidad
chihuahuense, es preciso tomaren consideración el análisis histórico don
depodamos explicar laforma como segeneraron técnicas utilizadas para
deshidratar la carne y los chiles, que permiten a los habitantes de la sierra
el contar con una diversa variedad de conservas ("envases"), el utilizar
más la harina de trigo que la de maíz, el escaso consumo de carne de
cerdo, asícomo delaadaptación decomidas deotras regiones: (como
lasbirrias estiloSinaloa, Jalisco) a ladietanorteña, lascamitas (solo de
algunas partes del puerco), elmole yelconsumo de pan, queso yembu
tidos deorigen menonita, entre otras. Comida que sedistingue delaque
consume la gente de origen hispano en los Estados Unidos.

Para concluir, cuando el ilustre oaxaqueño José Vasconcelos, refi
riéndoseal norte de la república, dijo que el lugar "donde empieza el
consumo de lacarneasada, termina lacultura", de nuevome surgendu
das: ¿qué entendía por cultura? ¿Por qué relaciona el consumo de carne
con la falta de educación? Sin duda lo relacionó con dos cosas: la notable
presencia delnorte enelplano nacional después delmovimiento armado
de 1910 y por el avance de la cultura norteamericana en México. Razón
más quesuficiente para quienes noestaban encontacto permanente con
lossajones, vieron amenazada la identidad nacional; en particular, la ge
nerada entre 1920y 1940,cuando la intelectualidad posterior a la etapa
armada de la Revolución, procuró fortalecer un nacionalismo no conoci
do por todos los mexicanos a través de expresiones artísticas. Por citar
algunasde lasmásconocidas: la difusiónde la canciónranchera interpre
tada por Lucha Reyes, como manifestación del "México mestizo
profundo", elevada al nivel de la música clásica con las sinfonías escritas
por Carlos Chávez, Blas Galindo o Juan Pablo Moncayo, así como por la
exaltación de la participación en este movimiento de los sectores popula
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res (indios, obreros, campesinos), dentro del discurso nacionalista, en los
murales de DiegoRivera, JoséClemente Orozco yDavidAlfaro Siqueiros.

CONCLUSION

Las fronteras culturales descritasa lo largode este trabajo, que junto con
la línea divisoria establecida por los Estados Unidos después de 1847
paradefinirsus límites territoriales con México(loque atrajonuevas mi
graciones a lanueva frontera política albrindarmejores expectativas de
vida yporconsecuencia,denuevos aportesculturales),''̂ yque tomara como
parte deesta línea divisoria elrío Bravo (frontera geográfica desde tiempos
precolombinos), pemiitieron sedesarrollara unacultura regional (subalterna
delamexicana), laque permite aquienes seidentifican conella, distinguirse
de otros habitantes de la república, por haber construido y recreado una
seriede símbolosdistinguibles de losconsiderados nacional-mexicanos,
así como laconformación de unespacio geográfico cultural, ligado alsur
delarepública porlos antiguos caminos delaPlata yhaciaelnorte hispano,
conLasCruces y Santa Fe(enNuevo México) yconElPaso(enTexas),
gracias alestablecimiento delCamino Real deTierra Adentro.

Fueron hechos que permitieron sediera una historia propia, conpro
cesos queladistinguen deotras regiones deMéxico, como: participaren
una guerra con duración superior a los trescientos años, entre descen
dientes de inmigrantes deorigen europeoe indios nómadas, categorizados
porestoscolonos sedentarios bajoelconcepto debárbaros, hastasome
terlos y reducirlos a reservaciones en el sur de los Estados Unidos a
finales del siglo XDC; el contar entre sus registros, el haber sometido y

67 "La introducción de ferrocarriles [que atrajo emigrantes de otraspartesde México] y laextensión dei
área de laZonaLibre, permitió elcrecimiento ydesarrollo de poblaciones en lafrontera [...] EnPaso del
Norte, gracias a la llegada del tren en 1884 [...] provocó que villas y pueblos que estaban a su paso
crecieran y se convirtieran en centros de población importantes (como Villa Ahumada y estación
Moctezuma, o más al sur, como Torreón, Lerdo y Gómez Palacio). Junto con la vecina ciudad de El
Paso, Juárez va a registrar un grandesarrollo. Lallegada del trena la primera, los va a ligar con los
caminos de California, más el Ferrocarril Central Mexicano, que une a esta región con la ciudad de
Chihuahua yelcentrode la República, aunadoa laexistencia de lasfranquicias tributarias [...]".Chávez
1998, p.52.Al respecto, Martínez dijo: "El desarrollo económico estimuló laexpansión de mano de obra
en el norte de México. Significativamente, la tasa de crecimiento del sector obrerosoprepasó la tasa
de incremento de la población total en esta parte del país. Mientras que la población creció 27.2%de
1895a 1910,la manode obra aumentó34.5%[...] [En granoparteesto se debióa que]las compañías
ferroviarias del norte que se dedicaban a construir líneas a la frontera ofrecían los mejores salarios a
iostrabajadores, y laempresadelFerrocarril Central Mexicano ocupaba elprimer lugar en este renglón"
Cf. Martínez, 1978, pp. 37-38.
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colonizado a los tarahumares(rarámuris); porque se construyeron dentro
de sus fronteras culturales: ciudades mineras, o ligadas al establecimiento
de empresasagrícolas y forestales; porque sushabitantes participíiron des
de los inicios del movimiento armado de 1910 y ser parte importante la
participación de los norteños en laRevolución Mexicana; porhabersido
truncado el antiguo Camino Real de Tierra Adentro, al establecer un 1imite
territorial eonotropaís; por serparte de su paisaje agrícola, los campos
menonitas; porlaparticipación activa desusciudadanas yciudadanos del
cambio democrático enMéxico; porque sushabitantes utilizan variantes lin
güisticas, como el uso del sonido "sh" en lugarde "ch"; por regisüru" en íbmia
periódica migraciones de diferentes partes dela república para hacer "el nor
te", oalcanzarelamerican way oflife ypor tener un espacio ante elcual se
identifican sus habitantes, constituido tanto por la sierracomo jxirel desierto.
Esto es, porque a través del análisis desuhistoria local, podemos cons
truir lacultura e identidad regional enelChihuahua dehoy.
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Transición política
Y REFORMA MUNICIPAL

Héctor Antonio Padilla Delgado

INTRODUCCION'

En 1983, el artículo constitucional que regula la vida política de los muni
cipios fue reformado. Esta reforma se llevó a cabo en el contexto de las
medidasde descentralización impulsadas porelgobiemode Miguelde la
Madrid, para ampliar el margen de autonomía y fortalecer adminis
trativamente a los municipios. Pero la realidad, al cabo de dos lustros fiie
muydistinta aesepropósito original. Diversos estudios demostraron que
la refonna no cumplió su cometido. AlejandraMassolo (1991), estudiosa
de los municipios mexicanos, expone unarealidad en donde ladebilidad
de losmunicipios, lafalta departicipación ciudadana enla tomadedeci
siones y el verticalismo siguen vigentes. Losbeneficios de lareforma de
1983 fueron introducidos solo de modo parcial yen municipios principal
mente lu banos. Poruna parte, laposibilidad decaptar impuestos prediales,
unaprerrogativa delareforma de 1983, requiere quelosayuntamientos
tengan lacapacidad administrativa yuna base de contribuyentes amplia.
Ambas condiciones solo se pueden presentar en las ciudades. Por otra
parte,losmecanismos de participación ciudadana provistospor la refor
ma, sirvieron solo parainvolucrar a los habitantes delosmunicipios en la
realización de obras públicas, sin otorgarles una auténtica capacidad para
intervenir en la toma de decisiones.

^ En la elaboración de este documento, colaboraronestudiantes de licenciatura y maestría con
diversas actividades. Atodos ellos el autor les agradece su apoyo: Ángel Gómez, Jorge Machado,
Adriana Rascón, Silvia Méndez y Carlos Murillo.
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En Chihuahua las cosas no fueron diferentes. Al igual que en otras
partes del país, solo los municipios urbanos más grandes, como son los
de Juárez y Chihuahua —en ese momento gobernados por el Partido
Acción Nacional—, pudieron usufructuar algunos de los nuevos benefi
cios de la reforma. En el resto, la reforma municipal pasó casi inadvertida,
incluso para los estudiosos de la política regional, cuyo interés en la polí
tica municipal se concentró en seguir el curso de las primeras acciones
que la sociedad chihuahuense realizaba en el terreno de la lucha electoral.
Para los analistas, era claro que en ese terreno, es donde se apreciaba un
proceso de transición política, que revelaba la aparición de una nueva
cultura cívica. Debido a ello, la segunda mitad de los años ochenta y la
primera de los noventa, los estudios político-regionales se enfrascaron en
analizar a Chihuahua, considerándolo uno de los escenarios más ricos en

experiencias de movilización y conflicto postelectoral en el país.
La creciente competitividad electoral y las primeras experiencias de

alternancia en la entidad, mostraban un proceso de democratización im
pulsado desde la sociedad. El análisis de estos nuevos fenómenos muy
pronto se orientó por la finalidadde definir cuáles son los rasgos domi
nantes de la culturapolíticade los protagonistas, y en especial, el sentido
del aporte del PAN en la perspectiva de la construcción de un sistema
político democrático. La polémica de fondo, se centró en determinar si
las inercias institucionales y culturales, opuestas a las reglas del juego
democrático, siguen arraigadas provocando una mera sustitución de ac
tores en un sistema que esencialmente sigue respondiendo a una lógica
autoritaria; o bien, si la modificación de los valores políticos y del funcio
namiento de las instituciones ha sido más profunda y consolidada de lo
que se piensa.

Autores como Tonatiuh Guillén (1996), enfatizan la persistencia de
inercias institucionales y prácticas y actitudes antidemocráticas, por lo
que plantean la necesidad de observar los obstáculos que siguen opo
niéndose para ampliar el alcance y la profundidad de los cambios. En el
caso de los gobiernos locales, por ejemplo, se observa que el "autorita
rismo en la estructura de decisiones" se relaciona "no con el contenido y
efecto de las políticas, sino con la estructura normativa y organizacional
que las define" y su dificultadpara "reconocere incorporar los distintos
intereses sociales" (Guillén, 1994:131). En este contexto, los cabildos no
ganan funcionalidad como espacios de representación y los comicios ori
ginan una competencia intensa porque quien gana el poder, lo gana todo.
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sin posibilidad de que existan contrapesos posteriormente. Así. un pro
blema recuiTcnte de los gobiernos de oposición es su boicot y bloqueo
por parte de los actores políticos desplazados del poder y de la burocra
cia (Rodríguez. V. y Ward, R 1992).

En la segunda posición. Aziz sostiene que en la década pasada la
rupturaentre lasélitespermitió que surgierauna visión"pragmática" favo
rable a la modernidad política.También, al evaluar el gobierno de Francisco
Banio (PAN) en Chihuahua, afirma que aunque no se sabe si los cambios
efectuados podrán consolidarse en un sistema democrático, "los
reformadores" han logrado establecer nuevas áreas de institucionalidad
jurídica y política. Pero, al mismotiemporeconoce los múltiplesobstácu
losque a estas acciones se leoponen, por lo que se requiere no solo de
proyectos de gobierno nuevos sino un "cambio de mentalidad, de una
apertura cultural...de muchosconsensos y pactos".

Estas posturas, que resumeel estadoen cuestiónsobre la evolución
de lavidapolítica enChihuahua en lasdosúltimas décadas, suscitan nue
vas interrogantes en torno a la relación entre el cambioelectoral y la
transformación de las instituciones y de la cultura política regional. En el
nivel de los actores, ¿qué tanto serán capaces de consolidar una nueva
institucionalidad democrática? En el ámbito municipal, ¿cómo se han cru
zado transiciónpolíticay reformamunicipal, de qué modo la primera ha
empujado uobstaculizado ala segunda? ¿Cuáles son los retos ylas asig
naturaspendientes que tienenfrentea sí losmunicipioschihuahuenses?

Estos cuestionamientospodn'anparecer inadecuados en la actual rea
lidad políticadel país, luego deque, según eldiscurso oficial, elcontundente
triunfo electoral del foxismo enlaelecciones del2000constituyera la
culminación de latransición hacia lademocracia yelprimer paso para
iniciar la fase de "consolidación". Pero no es así. La transición es un pro
cesocomplejo, conmúltiples niveles dearticulación y muchos cambios
básicos todavía pendientes enel ámbito delgobierno, e incluso de la
esfera estrictamente electoral. Específicamente, enlosgobiernos locales
hace falta realizar un balance que permita saberqué tanto lacompetitividad
de los procesos electorales, asociada a unamayor participación ciudada
na yauna creciente densificación ycomplejización delaclase políticaen
el nivel regional, están propiciando cambios decorte democrático enel
diseño yfuncionamiento delainstitución municipal. Hay evidencias de
quediferentes procesos decambio político enunsentido democratizador
coyunturalmente se entrecruzan obstaculizándose.
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Esto último parece ocurrir en el caso de Chihuahua, en torno a la
introducción en la legislación local de las reformas al artículo 115efectua
dasen 1999." Esas reformas, que constituyeronun gran salto en el diseño
de la institución municipal, pudieron ser laoportunidad paraque lasocie
dadcivil, losayuntamientos yelCongreso local, introdujeran adicionalmente
medidas queenelmediano y largoplazopermitieran un funcionamiento y
una formade organización másacordecon lasexigenciasde una socie
dad más heterogénea, compleja y demandante. Pero no ocurrió así.

El procesolegislativo sedesarrollóen uncontexto de alta polariza
ción electoral, que desdibujó la trascendencia de dicha reforma.

Frentea hechoscomoeste, y a manerade hipótesis, en este trabajo
meocupo endescribir el modo enqueel incremento de lacompetitividad
electoral, lasexperiencias de alternancia a nivel estatal y municipal y el
fortalecimiento delCongreso comoespacio real depoder, han influido en
el proceso derediseño de lainstitución municipal; unprocesoque ha sido
máslentoy complejo, debidoa la gran heterogeneidad y limitaciones
infraestructurales característicos deese ámbitode gobierno. El texto lo
divido entres grandes apartados. Enelprimero, hago unarecuperación
de la literatura sobrelasetapas de la transición políticaen Chihuahua.
Con baseen ello,caracterizoel periodode 1980al 2000 como una larga
"coyuntura crítica" en la que no se sabe todavía cuál será el modelo de
democracia que emerja. En el segundo apartado, describo los rasgos
sobresalientes de la vida políticamunicipal,a partirde la presencia de los
partidos en los espacios municipales, las principales manifestaciones del
gradode participación ciudadanaen ese nively los rezagos y retos insti
tucionalesque tienen frente a sí los municipios de la entidad. En el tercer
apartado, analizo a grandes trazos el proceso legislativo de la reforma
municipal en Chihuahua de 1999-2001, para lo cual expongo los antece
dentes y el contexto político en que se llevó a cabo, como un ejemplo del
modo en que una coyuntura electoral puede afectar un proceso de cam
bio institucional.

En resumidas cuentas, pretendo aportar una mirada panorámica so
bre el proceso de transición política que experimenta el estado de

2 Entre los principales aportes que incluye la reforma al artículo 115 constitucional se encuentra el
reconocimiento del municipio como ámbito de gobierno, con la capacidad y facultad plena de gobernar
y no solo de administrar a través del ayuntamiento. También se incrementó la capacidad de los
municipios para decidir sobre su territorio y se ampliaron los servicios públicos a cargo de ellos en
materias que antes no estaban contempladas.

84 Chihuahua hoy

Héctor Padilla: Transición política y reforma municipal

Chihuahua en las últimas dos décadas.' Con esto espero suscitar una
retlexión sobre las relaciones a veces armónicas y a veces conflictivas
entre dosgrandes procesos decambio institucional asociados al incre
mento delaparticipación ciudadana enlos procesos electorales: poruna
parle, laemergencia deun sistema departidos competitivo y una cla
se política más densa, heterogénea ycompleja; ypor laotra, elrediseño
del municipio, lainstitución de gobiemo más cercana alterritorio y a la
sociedad.

PROCESOS ELECTORALES Y ETAPAS
DELATRANSICIÓN POLÍTICA ENCHIHUAHUA

El horizonte de la transición
Desde principios delos años ochenta, elincremento delacompetitividad
electoral yelconsecuente desmantelamiento paulatino del sistema depar
tido hegemónico que predominó en elpaís, propició interpretaciones que
ensuslíneas generales coinciden con las teorías delamodemización yel
culturalismodesarrolladas por lacienciapolíticanorteamericana. Estas
teorías, expuestas por Gabriel Almond, Seymour M. Lipset ySamuel
Huntington, entre muchos otros, proponen que el cambio en el orden
político es producto delaacción deagentes socializadores como laes
cuelay la iglesia ydelaconsolidación deunaestructura social delineada
porlamodemización económica, lacualpromueve unaestructura social
favorable para laemergencia deunrégimen democrático.

En forma semejante a esas teorías, en la literatura académica que
analizóloscambios políticos enel nortedeMéxico, desdemuytemprano
secompartió laidea deque elrápido proceso deurbanización vinculado
al desarrollo económico regional, y a las tendencias hacia una creciente
integración económica conlaeconomía delosEstados Unidos, fiieron el
caldo de cultivo de nuevos grupos empresariales y de una clase media
llamadosa convertirseen losprincipalesactoressocialesdel cambio po
lítico. Esto sucedió, asumía esa literatura, especialmente en los estados

3 En este ensayo se resumen algunos de los temas que he abordado en otros trabajos (Padilla 1995,
1996, 1997 y 1999). Además, se apoya parcialmente en información recabada dentro de la investiga
ción en proceso, dedicada a analizar la adaptación de la legislación estatal al nuevo texto del artículo
115. Esta Investigación está a cargo de los doctores Tonatiuh Guillén y Alicia Ziccardi y es financiada
por la Fundación Ford.
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fronterizos como Chihuahua, en donde "los rasgos de la modernización
constituyen las condiciones materiales que explican el desarrollo de
nuevos actores sociales ynuevas actitudes políticas... incompatibles
con las formas corporativas del sistema político mexicano" (Guillen
et. al., 1990: 282).

El cambio político fue concebido así como un complejo proceso de
"fránsito cultural" en favor de la democracia, cristalizado en la conforma
ción de nuevas estructuras institucionales yla conformación de un sistema
de competencia política bipartidista. Este tránsito cultural implicó una
revaloración de las elecciones de parte de sectores crecientes de la

sociedad, sobre todo en los principales centros urbanos (Guillén, 1992).
En Chihuahua, como en otras entidades del norte del país, la crisis

económica de 1982-1983 fue el detonador de la irrupción de una dinámi
ca más intensa decompetitividad electoral. El devastador efectode la
crisis en el nivel de consumo de la clase media yen las actividades de los
empresarios, alentó su movilización por la vía electoral ejercitando, por
vezprimera, un voto decastigo en contra del Partido Revolucionario
Institucional. Para ello, fue necesario que el PAN pudiera canalizar con
éxito el incipiente despertar de la conciencia cívica, haciendo que los vo
tantes atribuyeran lacrisis ala"corrupción"yal "centralismo"característicos
del régimen político (Guillén, 1987).

A partir de entoncesy a la distanciade 18 años, en Chihuahua se
abrió una larga coyuntura critica" en la que los viejos arreglos políticos,
los actores y el conjunto de las instituciones se han transformado a través
de una compleja yuxtaposición, a veces contradictoria, decontenidos
políticamente novedosos ycontenidos tradicionales. Esta coyuntura criti
ca,que esenrealidad laque enmarca alproceso de transición política
regional, solo podrá darse por concluida cuando los procedimientos y
valores de la democracia se acoten institucionalmente a través de un sis
tema de partidos representativo y un desempeño gubernamental
responsable, legítimo y participativo.

Mientrastanto,estacoyunturacriticase presentabajo la forma de un
rompimientode la hegemoníapriistay un prolongadoconflicto entre dos
partidos políticos centrales, interactuando dentro de una arena política
mucho más amplia y compleja que la existente hace dos décadas. En esta
arena participan actualmente, además de los poderosos grupos empresa
riales oligárquicos, una emergente ciudadanía organizada a través de
movimientos sociales urbanos, cívicos y agrarios, cuya presencia, intere-
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scs ydemandas se despliegan entodos los rincones delaentidad.

Etapas del cambio político estatal
Alolargo de esta coyuntura se distinguen cinco grandes fases, caracteri
zadas cada una de ellas por diferentes grados de intensidad de la
participación ciudadana en los procesos electorales, contrastantes expe
riencias de alternancia en los gobiernos locales y estatal y procesos de
cambio institucional asociados a la evolución de la vida pública en los
municipios. Estas grandes etapas son las de: a) detonación del conflicto y
a.scenso de lainsurgencia electoral, entre 1982 y 1986; b)estabilización y
fati sa electoral,de 1986 a 1991; c)recomposición y alternancia estatal, de
1992 a 1995; d)cohabitación política yemergenciadepoderes divididos, de
1995 a 1998; e)cierredelprimerciclode alternancia y estancamientodel
proceso de cambio institucional, de 1998 hasta el presente."*

La primera etapa inicia apartir de 1982, después deque eldecreto
de nacionalización de la banca provocara la ruptura de algunos sectores
empresariales con el gobierno de López Portillo ysu alianza coyuntural
con el PAN paiacastigar al sistema. Desde entonces, se sientan las bases
paiael desarrollo de una pugna por la legitimidad política. El espectacular
e inédito triunfo panista de 1983 en los siete municipios urbanos más
importantes de la entidad, fue la primera expresión de esta lucha.

Posteriormente, la tendencia hacia un crecimiento de los votos en
favor delaoposición hasta culminar en esta primera etapa tres años des
pués, en 1986, en las que hasta ahora han sido las elecciones más
disputadas ycontrovertidas en la historia de la entidad, cuando el nivel de
enfrenamiento llegó asu punto máximo. Enesaocasión, elPAN nosolo
fracasa al querer lograr conquistar la gubematura, sino que ademas pier
de la mayoría de las alcaldías, quedándose solo con una, lo que fue un
duro golpe del régimen político en contra del avance de la purticipación
política ciudadana.

Los pormenores de estas jomadas de insurgencia cívica fueron am
pliamente difundidos yanalizados por la prensa nacional, en loque se

4 Aziz Nassif perlodiza de esta manera; a) en 1983 el inicio; b) 1986 el conflicto; c) 1989, la fatiga
electoral; y d) 1992, la alternancia (Aziz Nassif, 1996 y 2000), Lau (1990) en cambio propone la
siguiente periodización: a) de 1983-86 de ascenso del panismo en Chihuahua, b) de 1986 a 1988 una
calma relativa, tensa espera; c) de 1988 enadelante, eldesajuste político alcanza niveles nacionales
y comienza el tránsito hacia una distensión electoral. Otros textos importantes para el estudio de la
política enelestado de Chihuahua son los deAlba, 1997; Bath y Navarro, 1996; yOrozco 1994.
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llamó el "verano caliente" yel "caso Chihuahua". Así fue llamado, poi que
losacontecimientos deeseaño, revelaban lamadurez de lasociedad civ il
chihuahuense yla creciente pérdida de legitimidad yde incapacidad del
sistema político para mantener la estabilidad yel control mediante los
mecanismos corporativos ylos discursos tradicionales. En esas jornadas,
prácticamente no hubo un solo sector de la sociedad que no estuviera
involucrada. La iglesia católica, en ese sentido.Jugó un papel en muchos
sentidos central, al criticar la cerrazón del sistema yservir de plataforma
organizativapara la activación de múltiples acciones de protesta. Incluso
los partidos de izquierda, apesarde su escasa implantación social, desem
peñaron un papel importante al asumir la defensa de la voluntad política
de la ciudadanía en organismos pluripartidistas. Lo que vendría después
seríajustamente una revaloración ideológica de la democracia yde los
procesos electorales como una vía eficaz ylegítima en la lucha política.

La segunda etapa, se desarrolla luego de que concluyen las protestas
cívicas encontra del fraude electoral realizado endetrimento del PAN y
de su candidato a gobernador. Esta etapa abarca al proceso electoral
federal de 1988 y a loscomicios locales intermedios de 1989. Procesos
electorales en donde el PAN no solo no consigue repetir nuevos triunfos,
sino incluso retrocede con respecto alacaptación de votos lograda en
1986. En las elecciones federales, el PAN obtiene 3de los 10 diputados
federales yenlas elecciones locales de 1989, el PAN no conquista un
solodiputado local ogobierno municipal. El PAN resiente asíel influjo
desmovilizadordel fraude electoral cometido tres años antes porelparti
do gobemante. Es sobre todo en 1989, cuando el electorado decide no
participar enlaselecciones yel abstencionismo alcanza unode losmás
altos niveles alrepresentar casi el70porciento del padrón electoral. El
reflujo electoral, fue atribuido aun síntomade"fatiga" ya una pérdida de
credibilidaden la limpiezade la elecciones.

La segunda etapa se cierra con las elecciones federales de 1991,
cuando el PAN es incapaz de enfrentar a un PRI regional que se beneficia
de la enorme popularidad que disfrutaba en ese momento el presidente
Salinas de Gortari. Para entonces, la fuerza política relativa entre el PRI y
el PAN parecen inclinarse del lado del partido gobemante. Sin embargo,
este periodo de reflujo, debe verse como una fase de transición hacia un
nuevo orden político regional, en la cual los cambios más importantes son
de carácter institucional e ideológico. De manera inversa a la disminución
del entusiasmo electoral mostrado por la ciudadanía, dentro de los princi-
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pales partidos —incluidos varios deizquierda— operan importantes rea
comodos. Sus grupos políticos internos se modifican y muestran más
proclives aaceptar una participación más abierta ydirecta delos empre
sarios. Eldiseñode susestmcturasorganizativas, tiende a convertir a los
partidos fundamentalmente en maquinarias electorales. También se perci
be una nuevaorientación en su perfil ideológico.

En 1992. el triunfo del PAN inaugura la tercera etapa deesta larga
coyuntura crítica. En ese año. el PAN arribó por vez primera a la
gubematura del e.stado de Chihuahua, conquistó lamayona del Congreso
local y 13 presidencias municipales, entre ellas las ciudades más impor
tantesdel estado(aexcepción de lacapital). Esen esta etapaen donde
aparecen nuevos hechos reveladores de lacomplejidad inherente alpro
ceso de transformación política regional. Además de este saldo de una
victoria apabullante del PAN, desdelascampañas pudieron apreciarse
diferencias significativas con respecto a las que se efectuaron seis años
atrás. La principal, fue la"reconversión discursiva" delos dos principales
contendientes, del PRI y el PAN, que se observó como el abandono de
un exacerbado radicalismo discursivo, a favor deposturas de negocia
ción y conciliadoras.Posturasque hacíandifícildistinguir diferencias de
fondo en laoferta política deambos partidos, dado quesubrayaban el
compromiso de reafirmar e impulsar lastransformaciones queen ese en
tonces impulsabael gobiernode Salinasde Gortari.Estos nuevosarreglos
ycoincidencias surgieron bajolainfluencia deacontecimientos nacionales
—el "boom" neocardenista yelafianzamiento del salinismo a partir de
1988— que los obligó aencontrar puntos decoincidencia programática
(Aziz, 1994).

No obstante, queen el planode los discursosno parecía haber dife
rencias de fondo entre losprincipales partidos, la confrontación entre
ambos no sedetuvo. El PRI, desdesureciénestrenada situación como
"partido opositor", basó suactuación enunacrítica sistemática haciael
desempeño gubernamental del nuevo partido en el poder. Esta estrategia
abonada por lainexperiencia panista yelestilo empresarial de gobernar
que le ganó muchos cn'ticos, le permitieron al PRI remontar su desventaja
respecto al PAN.^

5 En un texto publicado en 1996, Yemile Mizrahi afirma que el estilo de gobernar de los panistas se
apoyó demasiado en la búsqueda de la eficiencia administrativa, semejante a una lógica empresarial
asíque propone discutir si los panistas deChihuahua impulsaron una nueva forma degobernar o más
bien una nueva forma de administrar.
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En 1995, el PRI obtuvo la mayoría del Congreso del Estado, en tanto
que el PAN, además, perdió tres de los 13 municipios que tenía en su
poder. Fue así como iniciólacuartaetapa,de cohabitación políticay emer
genciade poderesdivididos, en lacualel PRI se atrincheraen losgobiernos
locales y el Congreso. A raíz de la primera derrota, de 1995, el gobierno
estatalpanistaintentó reorientar susprioridades haciael desarrolloeconómi
co, el desarrollourbano,laseguridadpiíblicay el proyectoeducativo: resaltcS
los aspectos positivos más visibles de su desempeño gubernamental, entre
los que se incluían la gran cantidad de obra pública realizada especial
mente en el medio urbano, las reformas de carácter administrativo, jurídico,
fiscal, penal y electoral, y la política social en el medio rural.

Pero en 1998, el PAN vuelve a sufrir otra derrota, que en esta oca
sión le cuesta la gubematura. Y aunque crece el número de municipios
bajo sus siglas, se mantiene como la segunda fuerza política dentro del
Congreso. Con la derrota del PAN a nivel estatal en 1998, se abre la
última y más recienteetapa, al completarse el primer ciclo de alternancia,
pues es la primera vez que el PAN pierde un gobierno estatal, hecho que
da paso a un estancamiento del proceso de cambio institucional en las
estructurasde gobiemo promovido durante la administración panista.''El
estancamiento abarca también a los partidos políticos. Dentro de ellos,
los reacomodos de los grupos políticos, los cambios organizativos y la
implementación de nuevas estrategias de acción política, se traducen en
una falta de imaginación para elaborar nuevas ofertas políticas que capten
la atención del electorado, sobre todo frente a un contexto socialmente
más problemático y conflictivo que el de seis años atrás.^

Desde la realización del proceso electoral de 1998, las primeras en
cuestaspara conocer las preferencias electorales pronosticaban resultados
que le eran desfavorables al PAN por casi ocho puntos porcentuales
respecto al PRI, en cuanto a las intenciones de voto. Las encuestas, ade-

6 Aziz Nassif (2000) advierte que el nuevo gobierno de Patricio Martínez podría caracterizarse por: una
reivindicación de las alianzas corporativas; una rendición de cuentas más frágil; una centralización de
las decisiones en la persona del gobernador y diferentes restricciones a la libertad de prensa.
7 Las campañas electorales del año 2001 se caracterizaron por la falta de propuesta política y la
descalificación constante y recíproca entre todos los contendientes. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, la
campaña del PAN promovió un spot de radio y televisión en el que, basado en un comercial de un
insecticida, se comparaba al PRI con una plaga que se combatía con "voto azul"; los priístas se
dedicaron a criticar la inseguridad en Ciudad Juárez, tema sobre el que basaron toda la campaña y en
el cual no realizaron ninguna propuesta digna de consideración; mientras tanto, la candidata perredista
descalificó reiteradamente a las autoridades electorales y en algunas ocasiones dudó de la utilidad de
las elecciones.
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más, mostraban que los puntos débiles de la administración eran los pro
blemas de seguridad pública en las ciudades ylos de empleo ycarestía en
el medio rural. Justamente se trataba de los problemas que el PAN había
prometido solucionar: pero al ser originados por factores estructurales y
dinámicas extralocales, son difíciles de solucionar porcualquiergobiemo.
Esa circunstancia fue aprovechada por el resto de los partidos.^En espe
cial el PRI, impulsó una campaña sistemática de desprestigio centrado
directamente en la figura del gobernador Francisco Barrio, el principal
capital político generado por el PAN.

Además de las estrategias de campaña realizadas por otros partidos,
las hipótesis que explicaron el resultado adverso para el PAN fueron que
hubo un voto de castigo producido por los enfrentamientos entre el go
bernador Barrio ydiversos sectores sociales. Estos sectores alimentaron
unacreciente percepción crítica acerca deldesempeño de laadministra
ción panista. Entreotros, algunosde losenfrentamientos fueroncon:

1) los usuarios de vehículos extranjeros introducidos ilegalmente ala
entidad;

2) sectores laborales gubernamentales con predominio priista (la Jun
taMunicipal de Agua ySaneamiento ylas secciones 8y42del
SNTE):

3) los gobiemos locales delos municipios deDelicias yChihuahua
gobemados por el PRI;

4) el conflicto con estudiantes ydirectivos de la Escuela Superior de
Agricultura Hermanos Escobar por el cierre de dicha institución
ubicada en Ciudad Juárez, y

5) el reclamo de organizaciones de derechos humanos en tomo apro
blemas de seguridad pública, asociados a la violencia del
narcotráfico, que fueron reiteradamente minimizados desde la ad
ministración.

Las divergencias entre esta yesos sectores, alimentaron una lógica
tendiente asuponer que los gobiemos priistas sacrificaban lademocracia
acambio de beneficios económicos, en tanto que los gobiemos emana
dos del PAN reivindicaban las libertades democráticas sin aportar
soluciones alos problemas económicos ysociales de lapoblación. Para
algunos autores, las medidas emprendidas en todos esos campos intro
ducían nuevos elementos de racionalidad técnica y política en la
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administración que fortalecían la democracia (Aziz, 1996). Pero para oU os,
el gobierno de Barrio se comportó, como suele ocurrir con otros parti
dos, con base en cálculos y estrategias tendientes a garantizar la
permanenciadel PAN en el poder (Mizrahi, 1996).'̂

Otro elemento que posiblemente influyó en el fraca.so del PAN fue la
división que surgió en sus filas, a raíz de la designación de un candidato a
gobemador que nocontabacon la simpatíade sus sectores empresariales
más fuertes; por el contrario, el candidato del PRI, de extracción empre
sarial, además de gozar de una mayor aceptación dentro de los sectores
empresariales, iniciósu campaña investido de una legitimidad pocas ve
ces vista en ese partido, al resultar nominado candidato en un proceso
electoral interno. Un hecho inédito en la historia política del PRI, incluso a
nivel nacional, pero ya realizado anteriormente por el PRD cuando selec
cionó a su candidato a jefe de gobierno en el Distrito Federal en 1997.

Fue así como en 1998, la votación total que el PAN recibió para
gobemador fue 417 mil votos, encontra de los497mil del PRI(54 por
ciento). Esto contrasta con los resultados de 1992, cuando el PAN obtu
vo el 54 por ciento de la suma de votos PRI-PAN y el PRI el 46 por
ciento. Es decir, estas cifras muestran que se invirtió la ventaja de un
partido sobre el otro, pero con una diferencia; laventaja del PRI resultó
más evidente, si se consideraque entre 1992y 1998su votación creció
en casi 50 por ciento en tanto que la del PAN solo un 8.1 por ciento, un
montoligeramente mayoralcrecimiento de la listanominalen esos años,
de7.8porciento. Larecuperación del PRI, implicó almismo tiempo una
reducción deladistancia entre losvotos obtenidos entreestepartido yel
PAN, de 24.72 por ciento a 19.83 por ciento. En 1998, además, se
presenció por vez primera de modo muy sensible un salto espectacular de
la votación delPRD,queseelevóen másde un418 porciento,de poco
más de 10 mil votos a más de 54 mil. Por otra parte, empezaron a apre
ciarse indicios del fenómeno llamado "voto dividido". Porejemplo, el
PRD captó un 32.3 por ciento votos para presidentes municipales que los
que obtuvo para gobemador.

nos autores han destacado ciertos actos del gobierno deBarrio, que pondrían en duda, al menos8Algunos compromisos de campaña, tales como las relaciones con ios gobiernos

m"u^cipales, la actitud de colaboración con el gobierno federal de Garios Salinas, etc.
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Lxi coyuntura actual
Las elecciones de 1998 constituyeron una oportunidad para que la ciuda
danía realizara un primer "gran corte de caja" y juzgara las cosas que
habían cambiado y las que todavía faltaban por cambiar, luego de tres
lustros de intensa lucha electoral y la primera experiencia de alternancia
en el gobierno estatal. En las elecciones federales del 2000, el comporta
miento electoral de la entidad se sumó a la oleada de votos a favor del

PAN y de la candidatura de Vicente Fox. De la votación total efectuada,
más del 48.68 por ciento fue para el PAN, lo que le permitió al PAN
obtener 6 de las 9 diputaciones federales. Con este triunfo sobre el PRI,
el PAN no solo remontaba la desventaja que desde 1995 venía arrastran
do con respecto al primero, sino que esperaba repetir su triunfo en las
elecciones locales del2001. Peronofueasí. Elefecto"Fox" noocurrióy
en lugar de ello, los comicios arrojaron un resultado con un saldo de
nueva cuenta favorable al PRI. El partido, logró sostenerse al captar el
mayor número de votos en la entidad, lo suficientepara ganar la mayon'a
de losescañosen el Congreso local (14en total, más losque se leasignen
por medio de la representación proporcional), algunos de ellos habían
estado arrebatados al PAN, y asegurar la mayon'a de escaños en el Con
greso local.

Los reiterados triunfos del PRI en las elecciones locales, han hecho
surgir en algunos analistas la preocupación de que esto signifique un re
troceso. En concreto, la derrota del PAN en la gubematura planteó la
posibilidad de que las reformas administrativas yjurídicas que efectuó el
gobierno deBarrio fueran desechadas. Atres años de distancia, yahay
elementos para pensar que así ha ocurrido,^ aunque una evaluación de
esta naturaleza todavía es apresurada. Por ahora, hay por lo menos dos
leccionesque resultan delcursomás recientede losacontecimientos. Por
un lado, que latransición alademocracia noesenmodo alguno unpro
ceso lineal, sino que puede ser reversible. Por el otro lado, que no se
puede identificar demanera simple y crítica a lostriunfos deunpartido
político o de otro, como síntoma evidente de avance democrático. La
experiencia muestraque los triunfoselectorales, dependen de muchos
factores, por ejemplo, los aciertoso errores que el partido en tumo en el

9 Al respecto se puede señalar la desaparición del programa Chihuahua Siglo XXI, un esfuerzo de
planeación estratégica a largo plazo emprendido durante la administración de Francisco Barrio (cfr.
Padilla. 1999).
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poder exhiba. Las elecciones pueden darlugar a las llamadas "paradojas
de la democracia", pues las reglas permiten el acceso a los puestos de
gobierno, incluso aquienes se oponen ala democracia (aquellos que Adam
Przeworski ha llamado "demócratas deoportunidad").

Esteparece serel caso de loque a mi juicioconstituye uno de los
cambios políticos defondo más relevantes, provocados por el incremen
to de lacompetitividad electoral yel afianzamiento de un sistema de piulidos
competitivo. Merefiero a laconversión del Congreso local en tanto un
espacio real de poder; un hecho que, a su vez, puede apuntalar nuevas
transformaciones institucionales o retardar elproceso detransformación,
dependiendo del partido mayoritano dentro del Congreso yde las rela
ciones que mantiene con el Poder Ejecutivo. El papel del Congreso del
Estado desempeñado en laúltima etapa, permite apreciar con mayor niti
dez losclaroscuros delproceso decambiopolítico estatal.

La LIX Legislatura del estadode Chihuahua(1998-2001)está com
puesta por33 diputados, repartidos entres partidos, 18 para el PRI, 12
del PAN y3del PRD, yuno independiente que originalmente pertenecía
a labancada del PRI. El Congreso, históricamente ha sido dominado por
unamayoríapriista, excepto en laLVII Legislatura (1992-1995), cuando
elPAN conquistó lamayoría dentro de él, al igual que lagubematura y 13
municipios. Tres años después, el PRI reconquistó lamayoría del Con
greso, en lo que fueel primerrevéspolíticodel panismochihuahuense.

Desde el Congreso, el PRI pudo sobreponerse, manteniendo ese lu
gar como arena política desde la cual dirigió su crítica sistemática hacia el
desempeñogubernamental del entoncesgobernadordel estado, Francis
co Barrio Terrazas (PAN, 1992-1998). La actitud del PRI también .se
caracterizó porejercer sumayoría definiendo loscontenidos y lostiem
posde laagenda legislativa. Tener lamayoría, porejemplo, lespermitió
reformarde nuevacuenta la Ley EstatalElectoral,que había sido refor
mada tres años antes, introduciendo contenidos que fueron considerados
por el PAN como auténticos retrocesos; asimismo, una propuesta de
modificación de la Ley Ecológica Estatal hecha por el PAN desde 1996,
debió posponerse de modo indefinido hasta ser retomada por la actual
legislatura y aprobada este año.

En 1998, el PRI reafirmó su control del Congreso y lo mismo ocurrió
en las pasadas elecciones del 2001. Aunque no se conoce la distribución
de las diputaciones por representación proporcional, la próxima legislatu
ra (LX, 2001-04) asigna 14 diputados del PRI y 6 del PAN. Esto le
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peimitirá a la bancada priistaseguir manteniendo el control de la agenda y
desempeñar un papel importanteen el despliegue de laestrategiacontinuista
impulsada por el jefe políticodel PRI. el gobernador Patricio Martínez. Al
ser el Congreso una arena política natural en donde los principales acto
respolíticos de laentidad seenfrentan, laagenda legislativa tiende a reflejai*
los vaivenes que se presentan en la confrontación entre estos actores. En
este enfrentamiento, la sociedad civil ha estado excluida la mayoría de las
veces. Debido a esto, una situación que ha predominado en ese espacio
en donde la voluntad ciudadana debe estar representada, es lo que en la
literatura se define como "déficit de responsividad", fenómeno que suele
presentarse en unapartidocracia (Beyme, 1995). Dicho déficitconsiste
en una falta de interacción entre el representante político y el electorado,
así como en la carencia de una tradición y mecanismos adecuados para
una oportuna rendición decuentas yderesponsabilidad política del pri
mero hacia el segundo. La toma de decisiones se considera,
fundamentalmente, un asunto que únicamente le incumbe a los partidos y
a sus representantes en el Congreso.

Esta situación explica que en el contexto del más reciente proceso
electoral, que inició a finales del 2000 y culminó enjulio del 2001, la
lógica delaconfrontación entre los partidos seimpusiera sobre elproce
solegislativo. ElCongreso fungió como unaarena deconflicto en laque
se dirimieron gran parte de las controversias entre el gobierno del estado.
Los jefes de las bancadas del PRI y del PANestuvieron dirigiendo ata
ques sistemáticos hacia su respectivo desempeño gubernamental, en el
gobierno del municipio, el estadoy la federación.'"Durante el proceso
electoral, el secretario de Gobierno, Víctor Anchondo, participó con la
primera posición de la listadecandidatos a diputados plurinominales,
para fungir enlasiguiente legislaturacomojefedelabancada priista. Este
funcionario fue sustituido recientemente por el anterior coordinador de la
representación del PRIen el Congreso,SergioMartínezGarza.Así pues,

13

10 Entre los conflictos que podemos citar destacan la serie de enfrentamientos protagonizados por el
Gobierno del Estado y el gobierno del municipio de Juárez, por las obras de regularización de terrenos
y urbanización que aquel ha realizado en el municipio, en las zonas de Anapra y El Mezquita!; el
presidente municipal de Juárez, y en general todo el panismo local, señalan que el Gobierno del Estado
pretende centralizar los recursos de los municipios y que se niega indebidamente a ceder la Junta de
Agua y Saneamiento al municipio, tal y como previenen las recientes reformas al artículo 115;
recientemente, el gobernador ha acusado al Gobierno Federal de ser extremadamente centralista y
desconsiderado con las necesidades de los chihuahuenses y ha amenazando con romper el acuerdo
fiscal con la federación.
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hay claros indicios deque el Congreso sehaconvertido enun importante
bastión quesedebecontrolar paramantener un piso básicode "coberna-
bilidad".

VIDA política MUNICIPAL: ELECCIONES, RETOS
institucionales y participación ciudadana

Eleccionesypresencia de lospartidos políticos
Hasta 1980, prácticamente latotalidad de los municipios de laentidad no
habíatenido ningunaexperienciade alternancia. En 1983, cuando arran
ca el proceso decambio, 10 municipios conocen por vez primera una
experiencia degobierno diferente al PRI.Sietedeellos fueron conquista
dosporel PAN y losotrostresporel PartidoPopularSocialista,Partido
Socialista de losTrabajadores y PartidoSocialista Unificadode México.
Los municipios conquistados por el PAN fueron los más urbanizados:
Juárez, Chihuahua, Parral, Delicias, Camargo, CasasGrandes y Meoqui.
Los otros tres partidos triunfaron en Coronado, Cuauhtémoc e Ignacio
Zaragoza,respectivamente.

En 1986, hay un fuerte retroceso en la presencia del PAN y de los
otros partidos en los gobiernos locales debido al fraude electoral de ese
año. De modoque solo los municipios de Nuevo Casas Grandes y Gó
mez Parías quedaron en manos del PAN y el PPS. En 1989, el retroceso
esabsoluto. Nohubo unsolomunicipio en manos de laoposición. El PRI
se llevó un "carro completo", en buena medida gracias a la creciente
pérdidade credibilidad de la ciudadanía en la limpieza de las elecciones y
aladesilusión provocada porelfraude detres años atrás, y laréplica de
fraude que seexperimentó a nivel nacional en las elecciones federales de
1988.

En 1992,terminó este reflujo. De nueva cuenta, pero bajo mejores
condiciones, el electorado se volcó en apoyo delPAN, loque lepermitió
aeste partido obtener lagubematura, además de 13 alcaldías, entre las
que sobresalen las de mayor grado deurbanización, como Juárez, Parral,
Camargo y NuevoCasasGrandes. A estos municipios, además,se su
maron otros con un perfil mral, varios de ellos ubicados en la extensa
sierra Madre (Madera, Saucillo, Chínipas). Pero el PRI logra sostenerse
esta vez en la capital del estado. Chihuahua, y en otros municipios urba
nos como Delicias y Cuauhtémoc.

96 Chihuahua hoy

Héctor Padilla: Transición política y reforma municipal

El resto de los partidos no logra tener presencia al frente de algún
municipio. Tres años después, en 1995, el PANvuelve a retroceder pero
sin llegar a los extremos de 1986y 1989.Gana en 11 municipios, de los
cuales destacan Aldama, Chínipas, Ojinaga. San Francisco de Borja y
Juárez, porobtenerun triunfo porsegundavezconsecutiva. EnJuárezes,
además, la tercera ocasión. En San Francisco del Oro, Matamoros, Ló
pez, Janos, Rosalesy Ahumadagobierna por vez primera, en tanto que
no logra sostenerse en Saucillo, Namiquipa, Madera, Jiménez, Parral,
Camargo y Santa Isabel. Adicionalmente,en Cusihuiriachi e Ignacio Za
ragoza, ganan el PT y el PRD, respectivamente. Doce años atrás, este
último municipio, fue gobernado por el PSUM, partido nacional que lue
go se transformóen Partido MexicanoSocialistay posteriormente en
PRD, luego de varias fusiones y alianzas con otras agrupaciones de iz
quierda y corrientes disidentesdel PRI encabezadaspor Cuauhtémoc
Cárdenas.

Este retroceso, junto con la pérdida de la mayoría del Congreso
establece una tendencia desfavorable para el PAN que se sostiene
tres años después, cuando este partido pierde la gubematura. En com
pensación obtiene el máximo número de municipios hastaentonces
(18), entre los cuales vuelve a destacar su triunfo por cuarta ocasión y
tercera vez consecutiva en Ciudad Juárez; una plaza que se convirtió,
a la luz de la dinámica electoral múnicipal, en el principal bastión del
PAN en la entidad. Los otros municipios en donde gobierna por vez
primera, son Santa Bárbara, San Francisco de Conchos, Matachí,
Julimes, Cuauhtémoc, Coyame y Coronado. Por su parte, el PRD
obtiene Namiquipa y Casas Grandes.

En las elecciones del 2001, finalmente, los partidos diferentes al PRI,
solos o en coalición, logran tener triunfos en 20 municipios. De ellos,
Uruachi, El Tule, Nonoava, La Cruz, Aquiles Serdán, Galeana y Buena
ventura se incorporana la listade municipiosque conocen por vez primera
una experiencia de gobiemo distinta al PRI.

El balance de la política municipal en los últimos siete comicios loca
les, de 1983 a 2001, muestra que de los 67 municipios en que se divide el
territorio chihuahuense, 40 (el 59.7 por ciento) han tenido experiencias
de altemancia al menos en alguna ocasión. De ellos, en nueve municipios
la oposición al PRI ha ganado en tres o más ocasiones, de los cuales
destacan: Juárez, por ser el único municipio con cinco experiencias de
gobiemo panista, cuatro de ellas consecutivas" ; a este bastión panista, le
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siguen en importancia Parral, Camargo y Ojinaga. con cuatro experien
cias panistas; Ignacio Zaragoza y Namiquipa, también sobresalen por la
presencia del PRD. De este modo, la suma total de triunfos electorales en
gobiernos locales, da un total de 77 triunfos para la oposición en los
últimos siete comicios locales, frente a 392 del PRI. De los triunfos opo
sitores, diez le corresponden a partidos diferentes al PAN. básicamente
de izquierda.

Este balance podría parecer poco favorecedor para los partidos di
ferentes al PRI, porque apuntala la idea de que si bien este partido ha
dejado de ser hegemónico, todavíaes el partidodominante a nivel estatal.
A pesardeestaconclusión, lascifrasde municipios gobernados porotros
partidos ofrecen una imagen clara de la tendencia y la magnitud de la
transformación de la arena político-electoral de la entidad. Esto es así,
especialmente si seobservaque el crecimientode lacompetitividadse ha
traducido en triunfos de la oposición en municipios rurales enclavados,
algunos de ellos, en zonas aisladas de la serranía. Sobre todo, si se con
sidera, de acuerdo con algunas estimaciones, que cerca de "nueve
chihuahuenses decada 10"han conocidounaexperienciade gobierno
municipal de un partido distinto al PRI. Tan solo en las últimas elecciones
locales del 2001, los 20 triunfos de la oposición se dieron en municipios
que albergan a poco más del 50 por ciento de la población estatal (Aragón,
El Diario, 22/07/01; 21 A).

Resulta evidenteque el despliegue de la competitividad y la presencia
de los partidos, indicanque la ruta seguida por el deseirrollo político de la
entidad está trazada por los supuestos de la teoría de la modemización, a
la cualmereferícon anterioridad. La presenciade los partidosy los nive
les de competitividad de los partidos políticos obedecen a un patrón
asociado al carácter rural-urbano de los municipios. A medida que se
incrementa el tamaño de las localidades, la presencia de los partidos es
más equilibrada y en consecuencia crecen los niveles de competencia
entre ellos.

El esquema de competencia se muestra sistemáticamente bipartidista,
con una presencia apenas perceptible del PRD. Las cifras arrojadas por

11 En el municipio de Juárez, el PRI impugnó ante el Tribunal Estatal Electoral los resultados de los
comicios de julio de 2001. Dicha impugnación fue aceptada y el dictamen emitido por esa instancia
resolvió anular los resultados de la elección para presidente municipal. Ante ello, el PAN solicitó una
revisión del dictamen ante el Tribunal del Poder Judicial Federal Electoral, para que emita un dictamen
definitivo.
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los comicios locales realizados entre 1992 y 1998 son consistentes con
esta aseveración.

En ese período, los municipios en donde se registró una mayor
competitividad electoral fueron los ubicados en las regiones de Delicias y
Camargo. mientras que enlos municipios de las regiones delaSierra y
Lomeríos seregistraron las tasas decompetitividad más bajas;'- enestos
últimos lapresencia departidos diferentes al PRI es prácticamente sim
bólica (por ejemplo, enmunicipios serranos, como Batopilas. Bocoyna.
Caríchí. Chínipas. Guachochi. Guazapares. Maguaríchi. Ocampo. Urique
yUruachi). Pero esjustamente enestos municipios, donde los niveles de
competitividad han tendido acrecer aunque deuna manera lenta, al igual
que lapresencia del PAN. Ladistancia devotos entre elPRI yel PAN se
ha reducido a favordel segundo, al duplicareste su votación en el perío
do de 1992 a 1998. Este es un hecho que. sin embargo, podría atribuirse
al efecto de la acción pública desplegada por el gobierno del estado,
ocupado por el PAN. Coincidentemente, los municipios serranos fueron
los que más recursos per cápita de los ramos 26 y 33 recibieron durante
los años 1997 y 1998. También es donde se dedicó una mayor propor
ción de su presupuesto a la obra pública.'-^

La presencia de los partidos está asociada a los niveles de
competitividad. Evidentemente, los municipioscon mayor competitividad
electoral, registran una fuerte presencia del PAN. En ese sentido, en el
periodo 1992-1998, este partido experimenta una fuerte caída en los
municipios del noroeste de la entidad, en tanto que, como se dijo antes,
amplía su presencia en los municipios del sur del estado. De acuerdo con
esto, los municipios con mayor presencia electoral del PAN son justa
mente en los que se presentó un mayor nivel de competitividad electoral
en ese período, básicamente los municipios más urbanizados de cada una
de las regiones de la entidad: Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes,
Juárez, Cuauhtémoc, Madera, Matachí, Namiquipa, San Francisco de

12 Las regiones que aquí menciono fueron (definidas dentro del Diagnóstico del Subsistema Social,
elaborado para el Programa Estratégico de Reordenamiento Territorial (ver Santiago, Loera y Padilla,
2001). Se descompuso a la entidad en ocho regiones que ahí fueron denominadas unidades territoriales
básicas (UTB). La UTB I, Noroeste, se compuso por 6 municipios; la UTB II, Juárez, por 4; la UTB III,
Sierra Babícora, por 13; la UTB IV, Chihuahua, por 9; la UTB V, Delicias, por 5; la UTB VI, Camargo-
Jiménez, por 6; la UTB VII, Sierra Tarahumara, por 14 y la UTB VIII, Lomeríos-Parral por 10 municipios.
13 No obstante, esto puede ser más que una coincidencia, un resultado del hecho de que la política
social se define de acuerdo con los índices de marginación de un municipio. A medida que este índice
crece, tienden a incrementarse los recursos de los ramos 26 y 33; una circunstancia que suele propiciar
la asignación de recursos públicos mediante prácticas clientelares.
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Conchos y Santa Bárbara. En cuanto al PRI, destaca el hecho de que
registró un incremento considerable en prácticamente todos los munici
pios delas diferentes regiones delaentidad. Aunque menor en las regiones
deDelicias yCamargo. Lasumadevotos captados porelPRI yel PAN en
laselecciones para alcalde enlos años 1992 y 1998, exhibe unporcentaje
total devotos paraelPAN de39.07 porciento yel60.93 porciento parael
PRI.Pero,en laselecciones degobernador, el PANsolo tuvo un incremento
de8.21 porcientode los votosy el PRI de 49.35 por ciento.

Los datos del párrafo anterior, demuestran quesibien el PAN perdió
enlas elecciones estatales, su presencia electoral noseredujo enel ámbi
to municipal. El incremento en la competitividad ha modificado la
composición delos ayuntamientos. Al igual que el Congreso local, enlos
municipios laparticipación política seha modificado de manera paulatina.
En 1995, las cifras mostraron aproximadamente un 20 porciento de
regidores de mayoría relativa de partidos diferentes al PRI. En 1998, la
cifra semodificó aun 35 por ciento yenel2001 laproporción fue poco
más de 32 porciento. Lasuma global deregidores demayoría relativa y
derepresentación proporcional en 1995 fue de 44.42 porciento y en
1998 de51.73 porciento paralospartidos diferentes al PRI. Sumando
los periodos 1995 y 1998, eltotal arroja un 48.02 porciento deregidores
no priistas en los 67 ayuntamientos de Chihuahua.'''

Desarrollopolítico, problemática social y
participación ciudadana
Deacuerdo conlascifrasanteriores, hayunavancesustancial en ladistri
bución de la presencia de los partidos políticos en la mayoría de los
municipios delaentidad. No obstante, sedebe tener presente que toda
vía existen cerca de 27 municipios en donde no se conoce la alternancia
política. Enelmedio rural, ladebilidaddelainstitución municipal, al igual
queel predominiodel PRI y de las prácticasde cacicazgocontinúan vi
gentes. Enestesentido, laintegración política municipal es soloun indicador
parcial para medir el grado de desarrollo y la magnitud de los retos insti
tucionalesque tienen los municipioschihuahuenses.El estado de Oiihuahua,
a pesar de estar ubicado entre los estados de menor marginación a nivel

Z3

14 Las fuentes utilizadas para establecer las tasas de representatividad de regidores en los ayunta
mientos fueron: Aragón (El Diario, 22/07/01); y los folletos anexos al Periódico Oficiai del Estado,
números 80 y 98.
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nacional, posee una realidad municipal que sigue exhibiendo rasgos tradi
cionales imputables ala mayoría de los municipios en el país. Así loexhiben
los siguientes datos proporcionados por el Centro de Desarrollo Munici
pal (Cedemun, 1998).

Acerca de la capacidad institucional de los municipios'-''en elestado
deChihuahua elpromedio delos municipios posee cerca desiete unida
des administrativas dentro de su estructura orgánica, lo cual resulta de
que un 62.6 por ciento de ellos tiene apenas entre tres ycinco dependencias,
el23.8 porciento entre seis ynueve dependencias ysolo un 13.4porciento
tiene más de 10 dependencias. Estas cifras nosmuestran ungradodedesa
rrollo organizativo relativamente bajo, que sepresentaaun en los municipios
más consolidados. El74porciento delos municipios manifiestaquesuprin
cipal preocupación esenfrentar los rezagos enlaprestación del servicio de
agua; el59porciento enseguridad pública; el50.7 porcientoenalumbrado
público; yel20porciento enel servicio dedrenaje yalcantarillado. Asimis
mo,el46 porcientode losmunicipios, consideran que losserviciosde aguay
seguridad pública son los más problemáticos.

En finanzas municipales, considerando información de los años de
1997 al 2000, las cifras colocan a la entidad en el grupo de las que menos
apoyorecibena nivel nacionalpor conceptode participacionesfederales,
debido a su bajo índice de marginalidad. En municipios con perfil urbano,
como Juárez, es posible observar que la estructura de sus ingresos de
pende en una alta proporción de ingresos propios. En contraste, hay un
alto número de municipios que dependen de manera exclusiva de las par
ticipaciones para operar. Las regiones serranas de la Babícora y la sierra
Tarahumara, que agrupan a más de 27 municipios, reciben los más altos
ingresosper cápitaen participaciones federales. En ellos, cada habitante
recibe cerca de cuatro veces más recursos que en municipios urbanos
como Juárez y Delicias (Padilla, 1999;Santiago, Loeray Padilla, 2001).'^

Los municipios de la extensa zona serrana de la Tarahumara, en es-

15 Con este término me refiero al grado en que un gobierno local posee la organización y los recursos
humanos y materiales suficientes para cumplir con las atribuciones que les confiere la ley y de ese
modo atender de manera adecuada, las demandas de sus habitantes. Dicha capacidad se compone, a
la vez de dos elementos, uno que puede denominarse desarrollo organizativo y otro que se refiere a los
recursos materiales y humanos.
16 De hecho, en la entidad Pronasol identifica tres "regiones de atención prioritaria": la Tarahumara,
desierto y llanura, con un total de 34 municipios. Es decir, incluye a poco más de la mitad de los 67
municipios de la entidad, entre los municipios del país en donde se presentan problemas de pobreza
extrema. Para tener una visión panorámica de la relación entre los municipios y las características
regionales, a nivel nacional, cfr. el texto de Ziccardi, 2000.
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pecial, son los que ilustran el gran rezago que todavía se presenta en la
entidad. En ellos, la situación social adversa es la causa de un alto grado
de conflictividad. Los conflictos entre sus habitantes, en su mayoría cam
pesinos mestizos y comunidades indígenas, giran alrededor de problemas
como los despojos de tierra, la explotación de compañías extractoras de
recursos naturales (minería y silvicultura); el control de los comisariados
ejidales y la falta de equidad y transparencia en la distribución de los
ingresos por la explotación de los recursos forestales o mineros. A este
tipo de conflictos, se añade el incremento de las actividades del narcotráfico
en los municipios serranos, como un factor que complica la problemática
social al enfrentar a las comunidades rurales entre sí y propiciar ia viola
ción de derechos humanos por organismos policiacos y el ejército.

Estas situaciones son más frecuentes en los municipios menos conso
lidados y de difícil acceso (por ejemplo, Maguarichi, Guazapares y
Guadalupe y Calvo), que es donde se han registrado la mayoría de los
hechos de violencia y casos de agresión de narcotraficantes contra reli
giosos y defensores de los derechos humanos durante los años noventa,
una década en la que la violencia delictiva creció en casi todos los rinco
nes del estado. Frente a ello, hubo tentativas de organización social que,
siguiendo el ejemplo del estado de Chiapas, pretendieron formular estra
tegias paraventilar políticamente está problemática."Entomo aeste tipo
de problemas, existen diferentes organizaciones no gubemamentales y
organismos públicos, a los que la población mral acude en busca de auxi
lio.Tales el caso de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos
Humanos, A.C. (Cosydhac), la Comisión Estatal de los Derechos Huma
nos, y de manera más directa, la propia diócesis de la Tarahumara, con
sedeen el municipiode Guachochi.Además de estosorganismos,existen
otros de carácter filantrópico, que promueven obras de beneficio colecti
vo,como la FundaciónElizabethPonce y el Fondo SocialdelEmpresariado
Chihuahuense, este último promovido porlaadministración deFrancisco
Barrio Terrazas.

En otrosmunicipiosde la entidad,laproblemáticasocioeconómicaes
menos grave, pero no por ello los niveles del conflicto social menores. En

17 En 1998 se realizó un Congreso Nacional Indigenista, al que acudieron organizaciones de la entidad
como el Consejo Supremo de la Tarahumara, el Frente de Acción Popular y Tarahumaras Unidos Contra
la Violencia, entre otros. Estos grupos identifican entre sus principales problemas, a la falta de atención
gubernamental, la deficiente procuración de justicia y las violaciones reiteradas de los derechos
humanos en la reaión.
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ellos, se desenvuelven actores sociales cuyo perfil está determinado por
el carácterde lasactividades económicas que desempeñan, agropecua
rias yextractivas. Sus demandas, por lo tanto, se expresan através de
organismos con reivindicaciones sociales, que combinan la movilización
social con la negociación política ante las autoridades de los tres niveles
de gobiemo. En este caso, un organismo que destaca por tener presencia
en varios municipios del noroeste (Nuevo Casas Grandes, Buenaventura,
Madera), es el Frente Democrático Camf)esino. Sus reivindicaciones gi
ran en tomo a las negociaciones sobre los precios de garantía de los
productos agrícolas desde 1985, cuando surgió apartirde un movimien
to social de convergencia campesina opuesto a las políticas recesivas
para el campo impuestas por el programa de ajusté de Miguel de la Ma
drid. Otros organismos que combinan la representación de intereses
gremiales con formas departicipación política, están presentes en los mu
nicipios mineros del sur de la entidad, como Santa Bárbara, Pan^, San
Francisco del Oro ySantaEulalia. Las secciones 1112y20 del Sindica
to Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, tuvieron una
importante participación en los movimientos populares que sacudieron a
Chihuahuaaprincipios de los años ochenta. Su presencia en la vida local
trasciende los aspectos meramente laborales yabarca, de manera indi
recta, asuntos relacionados con la problemáticaurbana de los principales
centros mineros (Quintana, 1991).

La combinación entre larepresentación de intereses grenüdes yel
tratamiento de problemáticas relacionadas con la gestión municipal yla
realización de poKticas de desarrollo social, ha sido una característicaque
comparten la mayoría de los principales actores sociales. Pero ello no
implica la ausencia total de organismos ciudadanos ocomités vecinales
directamente vinculados con lagestión municipal, incorporados dentro de
los programas de fomento social apoyados por los tres niveles de gobier
no. Aunque escasa, la participación social comunitariayciudadanaexiste
ysu labor se concentraen gestionar recursos para los servicios desaludy
de eclucación.

El incremento de laparticipación social yciudadanapor vías diferen
tes alas viejas formas de organización corporativa de la sociedad, ha sido
otro de los cambios más importantes en elámbito de lavida política de
los municipios. Aunque no hay elementos para afirmar todavía que la
participación, ya sea dentro de los partidos ode las ONG srevele la
existenciade una sociedadcivil vigorosa, es un hecho que latransforma-
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ción en la esferaelectoral y el sistemade partidos, ha sidoprecedida y
acompañada porundesarrollo delaconcienciacívica. Laautoorganización
paulatinamente ha involucrado en el mediorural a campesinos articulados
en tomo a la organizaciónejidal; a gmpos étnicos que habitan tierrasde
propiedadcomunal;a sindicatos de trabajadores agrícolas, de la industria
extractivay de las empresas madereras; organismos de pequeños pro
ductoresy propietarios dedicados a la agricultura y laganadería.

En municipiosurbanos,comoJuárez y Chihuahua, la problemática
social también se hamanifestado propiciando laemergencia de múltiples
organismos y formas de organización, con demandas específicasy gra
dos diversos de consolidación. Especialmente, el caso de Juárez, ilustra
una situaciónen donde lascarenciasen serviciospúblicosmunicipales, es
decir, en áreas dependientes del gobierno municipal, han tenidoque ser
cubiertas parcialmente por la sociedad. Entre 1980y 1990la población
de esa ciudad creció a un ritmo de 3.6 por ciento anual, generando una
sobredemanda de servicios públicos que el gobiemo (en sus tres niveles)
ha sido incapaz de resolver satisfactoriamente. Producto de esa situación,
han aparecidoorganizaciones,algunasde corteempresarial,que incursionan
en política para defender sus interesesy a la vezestimular la ciudadanización
de la política y el impulso de polítipas públicas, en ámbitos como los
derechos de las mujeres, la seguridad pública y el desarrollo urbano. La
participación ha tenido un éxito relativo al poder incidir en la definición de
algunas políticas públicas (sea en su adopción o modificación) y conse
guir la creación de espacios gubernamentales para el combate a
problemáticas específicas (por ejemplo la creación de la "Fiscalía espe
cial para la investigación de homicidios de mujeres, desaparecidas y
atención a víctimas en Ciudad Juárez" y la "Unidad especializadade de
litos contralafamilia", enelcasodelosasesinatos demujeres) yespacios
de consulta (la Coordinadora del Poniente, impulsada por el instituto
Municipal de Investigación y Planeación paracoordinarlosesfuerzos
públicos y privados queenfrentan losgravesrezagos urbanos de aquella
área de la ciudad).

En las ciudades, la actuación de las organizaciones no gubernamenta
les, ha enriquecido el entramado de la clase política incluso desde una
perspectiva ideológica. Las elecciones, a la vez que han servido para dar
cauce a las expresiones'de descontento social, también han producido
experiencias de gobiemo frente a las cuales hay una sociedad civil crítica,
que considera a los partidos instrumentos insuficientes para canalizar la
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voluntad ciudadana. El objetivo de algunos organismos no gubemamen-
tales, es impulsar la implantación de mecanismos de democracia
participativa y directa en los asuntos de la agenda pública. Esos organis
mos (por ejemplo los que convocan a la "Cumbre Fronteriza por el
DesarrolloSocial, por más oportunidades para todos", como la Organi
zaciónPopularIndependiente y MujeresporJuárez), sin embargo, son
apenas el producto reciente e inacabado de un largp proceso del que se
distinguen tres fases.

Una primera fase se presentaentre 1980y 1985,que puede denomi
narse como una prolongación tardía de los móvimientos sociales con un
marcado contenido de clase, tanto urbanos como campesinos, estudian
tiles y obreros. Esta fase, se presenta en un contexto en donde la crisis
económica, termina de maneraabmptaconel primerciclode expansión
acelerada de laindustria maquiladora en laentidad; podríadenominarse
como una etapa de transición, en la que se presentan los primeros sínto
mas departicipación ide lasociedad enel^ámbito électoral, endonde se
incorporan porvez primera sectores delaoíase media ypequeños em
presarios, queactúancon imalógicamásde tipo"cívica"que "clasista".
La segunda fase, sepresentaa partirde 1986 y se prolongahastafinales
de 1988, básicamente sustentada en lasmovilizaciones encabezadas por
el PAN en contra del fraude electoral. Estafase, además, se caracteriza
por unacompetencia,en algunoscasos,y abiertaconfrontación,en otros,
entrela lógica dela "clasesocial" y la lógica "cívica", protagonizadapor
organismos y movilizaciones comoel Comitéde DefensaPopular,huel
gasobreras(Aceros de Chihuahua)y nuevasmovilizaciones campesinas
(Movimiento Democrático Campesino), por un lado; y del otro las
movilizaciones electorales yderesistenciacivil enlasprincipales ciudades
de la entidad.

En la tercera fase, entre 1989 y 1994, aparecen nuevos actores ciu
dadanos y sociales en el medioruraly urbano, a medidaque lo electoral
dejadeserelcentro delasmovilizaciones. Laprotestay láñaovüizaciáa
entc[mo a "cuestiones" específicas, setraduce en lagestáción delasHa--
madas "organizaciones no gubernamentales"; organismos que se
manifiestansobreproblemascomo la carestía,laspolíticasde austeridad,
el narcotráfico,los derechos humanos, el medio ambiente y más reciente-

18 En esta parte, me apoyo en la períodización que Víctor Quintana (1991) propone en eu ensayo s^e
los movimientos de protesta social en Chihuahua durante la década de los ochenta.
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mente, la violenciaen contra de las mujeres. Es en esta últimafase en
donde se aprecia la presenciade ONG's como un fenómenoeminente
urbano, aunque estrechamente asociado con dos factores; la necesidad
de tener una interacción estrecha con las instituciones de gobiemo y la
existenciade rezagossociales quejustifiquensu labor. Estopudieraexpli
car que el número de ONG's sea muy elevado en la capital del estado y
en regiones como la sierra Tarahumara.'®

LA REFORMA MUNICIPAL, ENTRE LA

"COYUNTURA" Y LA "ALTERNANCIA"

Antecedentes

En general, el proceso de reforma municipalque hemos conocidoen
Chihuahua, hasidoinfluido por lossiguientes rasgos, quecaracterizan, a
su vez, el proceso de cambio político en la entidad, a saber:

1) los cambios en la configuración política al nivel regional y la conse
cuente partidización de las funciones públicas y el "revanchismo"
que se presentan en un contexto de altemancia;

2) las disparidades existentes entre los municipios respecto a su capa
cidadtécnico-administrativaparacaptarlosrecursos quelareforma
municipal pone a su disposición;

3) la diversidadde perfilespartidistas, ideológicos y profesionales de
quienes acceden a los gobiemos locales;

4) la necesidad de combinar nuevos ingredientes de racionalidad téc
nica y política para satisfacer, material y/o políticamente, las
demandas ciudadanas;

5) las inerciascentralistas presentesen los gobiemosfederal y estatal,
que condicionan el alcance y las modalidades de la acción pública
municipal. Todosellos síntomasinequívocos de una transición po-

19 La proliferación de las ONG's y de formas diversas de organización ciudadana, presenta, de este
modo, un panorama que según datos del Centro de Desarrollo Municipalarrojaba en 1995 un promedio
de dos formas de organización ciudadana presentes a nivel municipal, básicamente alguna forma de
comité vecinal (Cedemun, 1998). En cuanto a las ONG's, los datos mostraban en 1998 una tasa de
1.84 organizaciones no gubernamentales por cada 10 mil habitantes. La mayor diversidad de organis
mos sociales que interactúan con el gobierno local se ubican en los municipios del noroeste, Juárez y
Delicias; la menor diversidad se encuentra en las regiones del sur del estado (esta información fue
calculada a partir de los datos disponibles en la página electrónica del Gobierno del Estado, directorio
estatal de organizaciones sociales y clubes de servicio).

106 Chihuahua hoy

Héctor Padilla: Transición política v reforma municipal

lítica, lo que determina que mientrasalgunos de estos elementos pa
recen convergentes, otros corren paralelos y aun contrapuestos.

La supeditación de la reforma municipal a los intereses de los actores
antagónicos no es. una novedad. Una situación similar se presentó con la
implantación de la reforma de 1983 en la entidad. El gobiemo del estado
bajo laadministración deÓscar Ornelas (PRI, 1980-1985) yelCongre
so localescatimaron a losmunicipios, uifianos especialmente, el traslado
de la administración de la policía, de tránsito y vialidad y de la Junta
Municipal de Agua y Saneamiento (que de municipal solo tenía el nom
bre). Finalmente, y ante los recursos de amparo que la administración
municipal panista interpuso, ambas dependencias, continuaron bajo el
control del gobiemo estatal (Aziz, 1987).

En aquel entonces, la entrega de ambas dependencias a las admi
nistraciones locales ctjntroladas porelPAN resultaba contraproducente
paraelgobiemo estatal, dadoqueenespecial laúltima hasidounafuente
importante de ingresos. Semejantesargumentosse presentaron más ade
lante bajo la administración del gobemador Francisco Barrio (PAN,
1992-1998), loquemuestra queal menos enesesentido, compartía con
sideraciones similares a ladesuantecesorOmelas. La negativa de Barrio
aentregar lajuntadeagua almunicipio deChihuahua, entonces gobema-
doporelpriistaPatricio Martmez, alimentólacríticasistemáticacon matices
municipalistas queestesostuvo durante sugestión al frentede la capital
del estado.

Mientras que el alcalde de Chihuahua tenía al gobiemo estatal en la
mirade sus reclamosmunicipalistas, en el municipiode Juárez su alcalde
se enfrascó en uiia cruzada en contra de las autoridades federales al hacer
un llamado a la lucha por el "municipio libre". En efecto, en 1995,Fran
cisco Villarreal (PAN, 1992-1995), llamó a la población a ocuparlas
casetas de cobro de peaje de los puentes intemaciones administrados
porCaminos y Puentes Federales (Capufe), acciónque le valióun eqear-
celarniento temporal. Unade susdemandas especfficas eraque los recursos
que se recaudaban en los puentes, debidoa los millones de peatonesy
automovilistas quecmzancada añoporeUos, fuerandestinados para abatir
los rezagos de infraestructura urbana de Ciudad Juárez.

Con estas acciones, las autoridades que estaban al fmnte del munici
pio de Juárez, enarbolaron la bandera del municipio libre, que más tarde
se tradujo en la elaboración de múltiples propuestas de cambioreglamen-
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tario y legislativo paradotar a laadministración pública municipal deins
trumentos más adecuados para procesar las demandas sociales deuna
población con unode loscrecimientos másexplosivos delpaís, cercano
al 4 por ciento durante la década.

Esasacciones, aunadas a lasdeclaraciones yexigencias de carácter
municipalista del entonces alcalde delacapital del estado, Patricio Mar
tínez, constituyen los antecedentes más inmediatos ydirectos delareforma
municipal en laentidad. Durante el periodo comprendido entre 1992 y
1995, serealizaron enCiudadJuárezalgunos encuentros deautoridades
municipales provenientes dediversas partes delpaís. Deestasreuniones,
al igualque de otrassimilares realizadas en otraspartes, surgela Asocia
ción Mexicana deMunicipios, AC, endonde participa el ayuntamiento
de Juárez. Posteriormente, durante el periodo de 1995 a 1998, se
realizan otros eventos en donde se plasman diversas propuestas que
en general, vendrían a conformarla "agendasistémica" de lareforma
municipal.

Etapas y resultados del proceso legislativo de la reforma
municipal del 2001

Las propuestas de las que hablamos, han estado dirigidas princi
palmente a modificar laorganización municipal, larepresentatividad
política y las relaciones intergubemamentales. Porejemplo, acercade la
organización municipal, sepropusieron cuestiones específicas como: crear
el serviciocivilde carrera,dar seguimiento a lasacciones de losplanes de
desarrollo municipal, canalizarla participaciónciudadanaa nivelterritorial
y sectorial; añadir a las funciones de hacienda que actualmente desempe
ña el síndico,lasdejusticiay de representación de los intereses generales
del municipio frente a otras instancias de gobierno. Sobre la integra
ción política municipal y las funciones del cabildo se habló de la
necesidad de que este permanezca abierto a la participación ciudada
na y que utilice buzones y encuestas para conocer la opinión de la
ciudadanía; elegir a los regidores por medio de candidaturas ciudada
nas, circunscripciones y representación proporcional.

Y respecto a las relaciones intergubemamentales, entre otras cosas
se sugirió:estableceun poderjudicial municipaly un comisariadomunici
pal; ampliar la representación de los intereses municipales creando un
senado estatal.

Además, hubo propuestas encaminadas a crear órganos constitucio-
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nales autónomos, como "defensorías de protección de los derechos del
administrado"; hacercambiosdirKJtamente reglamentariospara vincular
de un modo creativo leyes y reglamentos que induzcan mejorel desarro
llo urbano: realizar una transferencia real de responsabilidades en materia
de transportey serviciospúblicos,como es la gestión del agua.^

Mención especial merecen laspropuestas de reformamunicipal he
chasporel ayuntamiento de Juárezy el PartidoAcciónNacional,que
parat(d finhanrealizado foros yconsultas paraintegrar iniciativas de leyy
de reglamentación.Aunque la mayoría de estas iniciativashan sido "con
geladas" dentro delaagenda legislativa, dominada porlamayoría priista,
esconveniente tomarlas encuenta como parte de laagenda municipal,
porque afectan directamente a laestracturayfuncionamiento delgobier
nomunicipal y, en a|gunos casos, contienen elementos que pudieran
considerarse innovac^ores.

Algun^delas actividades que aquícabe incluir son: Las propuestas
dereformaalReglamento MunicipaldeEcotogía, anivel del municipiode
Juárez, yalaLey Estatal deEcología, anivel del estado. Lapropuestade
reglamenración delañguradelsíndico, propuestaporelsíndicodpl muni
cipio de Juárez, pero que pretende tener un alcance a nivel estatal e
introduce conceptos novedosos como la llamada "ciudadanización" de
las funciones del súidico.

Lainiciativadereformaa laLeydePlaneación delEstado deCMiua-
hua, conlaquesepretende darvaüd^y legalidad alComitédePlaneación
paraelDesarrollo Municipal, creado enelmunicipio deJuárez, reforma
queimplica modificar también elCódigo Municipal paraelEstado de
Chihuahuaen los aspectos referentes al desarrollo urbano. Esta propues
taseapoyaenlasreformas hechas al arti'culo 115 en 1999. Lareforma al
Reglamento Municipal de Transporte del Municipio de Juárez, que tam^
bién se sustenta en la reforma al artículo 115 y fue aprobada por el
Congreso del Estado en noviembre de 2000, pero de&ocaiqi^a en la
prácticapor la Ley Estatal de Transporte promulgada uames despüés y
sinincorporar lasmodificaciones hechas alcitadoartículo constitucional.
Estacontradicción determinó que elgobierno municip^ deJuárez enta-

20 Los eventos mejor documentados, son losque se efectuaron en Ciudad Juárexy en Nuevo Casas
Grandes, entre 1997 y 1999, en el marco de loa ^Talleres €te la Agenda de ía Reforma Müniclpai"
coordinados a nivel nacional porel Doctor Tonaíluh Gujltón y la Doctora Alicia ZiccardI, a Ibscuales
asistieron diputados, regidores y funcionarios municipales y estatales de varios partidos poiüicos,
quienes pudieron conocer todas estas propuestas.

Chihuahua hoy 109



Héctor Padilla: Transición política y reforma municipal

blaraun "juiciodecontroversia constitucional" cuyodictamen porlaSu
prema Corte de Justicia de la Nación está pendiente.

En este marco, en noviembre de 2000 la fracción parlamentaria del
PartidoAcciónNacionalformulóla única iniciativa integral de nuevoCó
digoMunicipal parael Estado de Chihuahua. Iniciativa que tampoco ha
sido aprobada, integra las modificacioneshechasal artículo 115 y pro
puestas que incluso las rebasan.

Lo anterior sugiere que los principales actores de la arena política
chihuahuenseno consideraron,con suficientedetenimiento,que larefor
ma constitucional representaba una enorme oportunidad para aprovechar
combinaciones y fórmulas tendientes a fortalecer la vida cotidiana de los
municipios,frente a la compleja situaciónque viven.Por el contrario,los
cambios realizados, según la opinión de los grupos parlamentarios mi
noritarios, fue hecha de manera poco reflexiva y expedita, solo para
poder cumplir con los plazos establecidos en los artículos transitorios
del decreto que reformó al artículo 115 de la Constitución General de la
República.

El día que se aprobó la reforma a la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua, culminó un proceso legislativoy político
que, no obstante los impactos que puede llegar a tener, pasó desapercibi
do dentro del debate público, que se mantuvo ocupado por el desarrollo
de las campañas electorales del año 2001, en las que se renovarían las
autoridades de los 67 ayuntamientos y el Congreso local.

La ruta del proceso legislativo se inició formalmente con la presenta
ción de dos iniciativas, preparadas respectivamente por los grupos
parlamentariosdel PANy del PRD, al tiempo que se realizaronalgunos
eventos de análisis y foros de consulta convocados por estos partidos.
Despuésse presentó el proyectode decretoa la Comisión de Goberna
cióny Puntos Constitucionales. Cabeaclarar quedesde 1998 yhasta el
2000, se presentaronante esta comisión aproximadamente unadecena
de peticiones, puntosde acuerdoe iniciativas relacionadas con la integra
cióny el funcionamiento de los municipios, que sirvieron de baseparaque
la comisión emitiera su dictamen. Posterior a la recepción de esas inicia
tivas, el Congreso se concretó a enviar, apenas un mes y medio antes de
que venciera el plazo, la iniciativa de ley a los 67 municipios, para que
hicieran "llegar sus observaciones y comentarios sobre la mencionada
iniciativa... ya que requiereserconocidapor las instancias principalmente
implicadas en lasreformas, en tantoque lasmismasseefectuarán directa-
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mente en los municipios..." (Boletín del Congreso, 2(X)1).
Finalmente, el 20 de marzo de 2(X)1 en sesión ordinaria el pleno le

gislativo local, aprobóporunanimidad en logeneral,y con el votoparticular
de los grupos parlamentariosdel PANy del PRD, el dictamen que emitió
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para adecuar la
ConstituciónPolíticadel Estadoy el Código Municipalde acuerdo a las
modificaciones del artículo 115.Por supuesto, cada una de las fases antes
mencionadasquedó sujetaa lasexigenciasdel marco organizativoy de la
agendalegislativadelCongreso local, caracterizada por un importante
rezago. Tres días después, el 23 de marzo de 2001, se publica en el
Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el decreto de reformas y
adiciones a la Constitución Políticadel Estado Libre y Soberano de Chi
huahua yal Código Municipal.

Recordemos que la reformahechaal artículo 115 de laConstitución
de la República, en diciembre de 1999, amplía sustancialmente el margen
de autonomíá municipal, al reconocer al municipio como ámbito dego
bierno, con la capacidad y facultad plena de gobernar y no sólo de
administrar a través del ayuntamiento; seleotorgan facultades para for
mular los reglamentos sobre laorganización yfuncionamiento de su
administración pública, ampliar lacoordinación yasociacióii con otros
municipios, otorgarel mando directo de lapolicíapreventivaal presidente
municipal y otorgar facultades exclusivas al municipio. También se
incrementó la capacidad de los municipios para decidir sobre su territo
rio, mediante laenajenación delosbienes inmuebles; autorizarelusodel
suelo enelámbito desucompetencia; participarenprogramas deorde
namiento ecológico yenlacreación yadministración dereservas enesta
materiae intervenirenlaformulación yaplicación deprogramas de trans
portepúblicode pasajeros.

Lareforma también pretendió introducirunamayor racionalidad en
uso de los recursos y ampliar lasfacultades delmunicipio paraintervenir
en ámbitos que antes estaban reservados al gobiemó estatal. De este ,
modose introdujeron mecanismos como el de mayoría calificada (la
aprobación de dos terceras partes de losmiembros del ayuntamiento)
cuando se tomendecisionesque afectenal patrimonioiítmobiliariodel
municipio o se celebren convenios cuando estos trasciendan el perio
dodel gobiemo municipal. Asimismo, seampliaron los servicios públicos
a cargode los municipios en materiasque antesno estabanctmtempladas
y se otorgó la facultad de proponer iniciativas de ley a las legislaturas
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estatales.

La misma reforma contemplaba un plazo de dos años para que los
congresos estatales modificaran lalegislación vigente ensuterritorio. En
el caso de Chihuahua, fue necesario modificar el marco legal que regula la
vida de los municipios de Chihuahua, está contenido básicamente en tres
documentos: la Constitución Política del Estado Libre ySoberano del
Estado de Chihuahua, el Código Municipal yel Código Administrativo
del Estado de Chihuahua. La Constitución se divide en 1.5 títulos, alo
l^go de los cuales aparecen distintas referencias relativas ala vida muni
cipal, por ejemplo los relacionados con la definición de la forma de
gobierno ydivisión de poderes, las facultades del Congreso ylas faculta
des del gobemador; otra parte aparece en un título específico dedicado al
tema del "municipio libre", que se compone por 18 artículos. En total,
podemos decirque son 23 los artículos que poseen una relación directa
con eltemadelo"municipal".

Alaconstitución poh'tica del estado se le realizaron 19 modificacio
nes en 9artículos. Al artículo 64, que define las facultades del Congreso
con respecto a los municipios, selerealizaron seis modificaciones, de
modo que la reforma municipal al mismo tiempo constituyó una refojma
de las facultades del Congreso. También se realizaron cuatro modifica
ciones al artículo 138, que es dónde se establecen las funciones ylos
servicios exclusivos de los municipios. También se modificaron cuestio
nes referentes ala hacienda municipal (los artículos 132 y135, con dos
cambios cada uno). En los artículos restantes solo hubo un cambio Í31
68,126, 141 y 140). '

En general, estos cambios respetaron el texto constitucional del artí
culo 115, pero una de las principales objeciones que le han hecho ala
reforma municipal los grupos parlamentarios del PAN ydel PRD es la
falta de voluntad del partido que domina el Congreso, el PRI, para incluir
en la discusión ala sociedad civil yalos ayuntamientos.

Ese resultado significó una reforma hecha con base en meros cam
biosnominales. Estaopinión, puedeconstatarsemedianteun análisis textual:
del total de 19 cambios, once de ellos solo fueron textuales yen el resto
se trató de innovaciones parciales con meros cambios de matiz que deja
ron fuera muchas propuestas presentadas anteriormente, pero que
efectivamente constituyeron un cambio considerable en el texto de la
Consütución, debido aque la mayonade los cambios textuales introduci
dos implicaron adiciones completas. '̂
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Además de los cambios a la Constitución local, el decreto de re

forma incluyó la modificación de varios artículos del Código
Municipal,'- la ley secundaria que regula específicamente el funciona
miento de los municipios y que en otras entidades suele denominarse
Ley Orgánica Municipal. En este código, los cambios abarcaron a un
total de doce aiTículos. Se trata de los artículos 1,2, 3, 8, 17,28,45,
en donde se aborda lo relativo a la facultad de gobernar; el artículo
180, sobre el reconocimiento de competencias exclusivas y el doble
carácter de función y servicios públicos a la actividad del municipio; y
por último, los artículos 121 y 159 que tratan acerca del robusteci
miento de la hacienda. Asimismo, se derogaron dos artículos, el 136 y
el 139.

Lasmodificaciones realizadas alosartículos anteriores, noagotaronel
conjuntodemodificacionesque sedebieron hacer tanto alCódigo Munici
pal como a otras leyós; cambios quefiieron propuestos tantopor los
grupos parlamentarios, comoporelayuntamientodeJuárez, qu&a suvez
realizó un estudioparapresentarlocomoiniciaávade ley al Congreso^ ante la
eventualidaddeque noserealizaralareformaenlos tiempos previstos.^ Un
ejemplo claro, esel relativo a las facultades de laenajenación dé bienes
inmuebles del dominiopúblico, otorgadasal municipioen virtudde lasrefor
masreahzadasal artículo llSdelaConstituciáifedecaiyquefuaicttipdasmadas
en lasmodificaciones realizadas en el artículo 64de laConstitución local.
Pero al mismo tiempo, los legisladores locales no mantuvieron intocadoel
artículo 110del Código Municipal que restrüige dichas facultades, ydado el
carácterdel códigocomoinstrumentojurídicoreglamentario, mientras no se
modifique, las reformas hechas alaconstitución nosepueden aplicar.

\

Wl'iilM ...J

21 El mismo proceso de la reforma revela hechos contradictorios. Por^ernpjq^ los ^nlstaa no
Incluyeron la mayoría de sus propuestas en la Iniciativa de ley quesurgió de )aComisBñU© Gobemá!-
clón y Puntos Constitucionales, a pesar de que participaron activamente en ella. Sus principales
propuestas, que contemplaban el servicio civil de carrera, entre otras cosas, fueron presentadas en la
Iniciativa de reforma alCódigo Municipal que fue rechazada por lamayorfa prflsta; lo anterior sugiere
un error en la estrategia de la fracción parlamentaria del PAN.
22 Que en otros estados suele denominarse "l.ey Orgánica Municlpar.
23Además de los documentos citados, existen diferentes aspectos de tos municipkjs que sonregtilá'-
dos en otras leyes secundarías, como son la Ley Oenerál de Transporte y Vías Póbllcas. la Ley de
Planeaclón, laLey Electoral del Estado de Chihuahua, ylaLey Ecológica paraelEstado de Chihuahua,
por citar algunas de las más Importantes,
24Sobre esta materia tratan lasobjeciones qué presentaron las fracciones del PAN y del PRD en el
Congreso del Estadoen sus votos particulares, a los que m© referí antériorniénte.
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Reforma municipal y coyuntura electoral
El resultado de la reforma legislativa, al no dejar muchas propuestas no
vedosas,como las contenidasen la propuestade Código Municipal hecha
por el PAN, y omitir cambios reglamentarios para que los municipios
pudieran tomardecisiones queafectan alpatrimonio municipal, se tradujo
en lapérdidade unaoportunidad paradiscutir conseriedad laproblemá
tica social presente en la mayoría de los municipios de la entidad. Este
resultado fiie producto de cuatro elementos que se articularon de manera
conflictiva en el marco de la coyuntura electoral para renovar las autori
dades municipales y el Congreso local. Estos elementos son:

1) el entorno de conflicto político entre los principales partidos de la
entidad para mantener o disputar la hegemoníaen la políticaesta
tal;

2) el activismomunicipalistadel ayuntamientode Juárez,gobernado
por el PAN, en donde el discurso y la formulación de iniciativas de
leyes o reglamentos a favor de los municipios fueron parte de una
estrategia de confrontación con el Ejecutivo estatal, en manos del
PRI;

3) laestrategiacentralistaadoptadaporel gobiemodel estadodesde
el principio de la actual administración, quesupedita a la mayoría
piiistadel Congreso a las decisiones delgobernador;

4) y laausenciadeactores de lasociedad civil en ladiscusión, al igual
de representantes de los ayuntamientos.

El entomoactualde conflicto político bipartidistaqueenmarcó alpro
ceso legislativo para introducir las modificacionesdel artículo 115 en la
Constitución del estado,se remontaa 1998, cuandoel PRI recuperó el
gobiemoestataly se completó el primerciclode altemancia, perosin
lograrromper lacontinuidad alfrente del gobiemo deJuárez, elmunicipio
másimportante de laentidad en términos depoblación, recursos, dina
mismo económico y electores. Desdeentonces, y demodomásacusado
que seis años atrás —1992, cuando el PAN arribó al poder en nivel
estatal—,el bipartidismoy la "cohabitaciónpolMea"se han conducido
básicamente porla víadelenfrentamiento. Lasdivergencias entre losdos
principales partidos de laentidad, ha tenido como susprincipales prota
gonistas a losrepresentantes delgobiemo delestado ydelayuntamiento
de Juárez, en buena medida debido a que, por las características del
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municipio, el alcalde de Ciudad Juárez suele ser un candidato natural ala
gubematura.^ Así que el conflicto entre el gobiemo municipal de Juárez y
el gobiemo estatal, tiene un cariz interpartidistayse inscribe fundamental
mente dentro de la carrera por la gubematura.

En efecto, desde que asumieron sus cargos el actualgobemador,
Patricio Martínez, yalcalde deCiudad Juárez, Gustavo Elizondo (1998-
2001, PAN), entablaron una disputaen la que a partir de un juego de
intereses políticosconcretos, seponenen movimiento—enlapráctica, pero
noenlaley—laautonomía municipaly la redefiniciónde las relaciones
entrelos dosniveles degobiemo yentre lospoderes delestado, engeneral.

Es en esta lógica en la que el segundo elemento, el discurso y el
activismo municipalista desplegado porelayuntamiento deJuárez, ad
quiere relevancia. Eldiscureo reiterado delaadministración municipal de
Juárez, encabezada porGustavo Elizondo, afavor delaautonomía muni
cipal ydel municipio librea setradujoenunintenso activismo reglamentario
y propositivo. A diferencia de la casi totalidad del resto de municipios
chihuahuenses, delayuntamiento de Juárezsur^eron iniciativas, algunas
de ellas apoyadas en procesos de consulta ciudadana, que de haber sido
aprobadas en marzode 2001 habrían tenidoun impactoen toda la enti
dad. Este activismo municipalista, asimismo, sedesarrollo a travésdeuna
serie de argumentos —basados en la reforma al 115 hecha en 1999—
para oponerse a medidas impulsadas porelgobiemo delestado, recha
zar laaplicación de algunas de lasnuevas leyesestatales emitidas porel
Congreso yexigirel traspaso deatribuciones queactualmente usufructúa
el gobiernoestatal. Estos argumentosfueronesgrimidosaun antes de
la reforma al 115 se plasmaraen la legislación local.-^ En el marcode
estas exigencias, el Departamento Jurídico realizó, incluso un estudio
sobre todos los dispositivos jurídicos que debían ser modificados en
laConstitución local, losCódigos Municipal y Administrativo y laLey
Estatal de Transporte.

25 Así sucedió en loscasos de los peñistas Francisco Barrio —candidato en 1986 y 1992— y Ramón
Galindo —candidato en 1998— y del prilsta Jesús Mecías candidato en 1992. '
26 Porejemplo la nuevaLey Estatal de Transporte emitida en diciembre del2000y en contrade lacual
inició un juicio de controversia constitucional. Además, el municipio de Juárez empezó a exigir lá
transferencia de la Junta Municipal de Aguay Saneamiento administradapor el gobiernoestatal. Ante
la negativa delgobierno estatalparaefectuar dicho traspaso, en marzo de 2001 el municipio de Juárez
íormó unacomisión de regidores paraqueelaborara losestudios quedemuestren lavalidez yfactibilidad
^6dicho propósito. En septiembre de este añoformalizó unnuevo juicio de controversia constitucional,
el segundo en un año.
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El activismomunicipalista desplegado en Juárez, tuvocomocontra
parte a un Congreso del Estado convertido enun espacio real de poder,
pero todavíasupeditado a lasdirectrices delgobemador. Esteesel tercer
elemento enconsideración. ElCongreso sirvió deplataforma desde 1995

cuando elPRI reconquistó lamayoría dentro de él— para larecupera
ción delpriismo enlaentidad. Una vez conseguida lagubematura, la
estrategia del priismo regional se orientó en lo fundamental a rehacer la
"centralidad política del gobemador" entanto eje de laactuación yreor
ganización delPRI.Paraestaestrategia—en términos relativos, exitosa—
la reformamunicipalle representó un temacoyunturalmente incómodo,
queenunos comicios particularmente muy polarizados solo podría bene
ficiar a la oposición panista. Esto explica que, frente al activismo
municipalistadel ayuntamiento deJuárez, elgobierno estatal, elCongreso
y elpriismo, engeneral, consideraran pmdente evitar almenos que la
discusión públicaolaimplantación deunareforma municipal con conteni
dosinnovadores nosevolcara ensucontra, opudieran sercapitalizados
por el partido antagónico.

No obstante, la posibUidad de que el debatepúblicosobrela reforma
superara el secuestro tácito de esta cuestión por parte de los partidos,
dependía de la participación de ottos actores sociales. Pero esto no ocu
rrió. Lasociedad civil permanecióajena, mientras quelosrepresentantes
de otros ayuntamientos —además del de Juárez—evidenciaron una fal
tade interés ypasividadquecontrasta conlatrascendenciaquelareforma
revistepara suscomunidades. Estees el cuartoy últimoelemento a con
siderar, es decir,el hecho de queen la disputaentreel gobiemodelestado
y el ayuntamiento de Juárez, no se añadieran nuevos actores, fue decisi
vo, pues ello dio pie a un proceso legislativoque se circunscribiósolo a un
ejercicio formal de adaptación del marcojurídico. Por el contrario,hubo
un gran desconocimiento incluso de los contenidos básicosde la ley y
mucha pasividad en muchos gobiemos municipales.Los testimoniosre
cabados entre los funcionariosmunicipalesasí lo indican.

La contrapartida de la nula incorporación de los ayuntamientos y de
la sociedad civil en las diferentes etapas de la formulación de la reforma,
fue la persistencia de inercias políticas y culturales en los procesos de
toma de decisiones dentro de los espacios de representación, expresadas
concretamente en la injerencia del Ejecutivo estatal a través de la banca
da del partido que controla el Congreso. Esta injerencia explica que no se
haya realizado un solo foro organizado directamente por el Congreso y la
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razón porlacual seenvió eldictamen delainiciativa a losayuntarmentos,
enunafecha muy próxima alvencimiento delplazo.

Hubo unaúnicay notoriaexcepcióna la ausenciade participación
ciudadana. En Ciudad Juárez, una asociación de profesionistas argumen
tando "lagravedad delos problemas sociales delapoblación deCiudad
Juárez", hapropuesto lacreación deunnuevo estado integrado porlos
municipios fronterizos deChihuahua. Conesafinalidad, dichos actores
hanrealizado consultas públicas parabuscarel consentimiento de losha
bitantes en la creación de un nuevo estado, el cual sería, en definitiva, una
solución globaly automática frente alcentralismo ejercido ennuestraen
tidad en beneficio de la ciudad capital. Esta participación, sin embargo
presentaproblemasde consistencia,porqueen el fondode la críticade
estos actores —^varios de ellos de extracción priista— no está presente
unaverdadera reflexión municipalista. Crearunnuevo estado, sinconsi
derarelpapel delosmunit|ipios noresuelve losproblemas. Enrealidad, su
críticaestá dirigidaen contra de la actitudcentralistáadoptada por el go
bemador; tanto ensudesempeño constitucional -^[ue margina aCiudad
Juárez, debido al enffentamiento con el alcalde felizondo— como
"metaconstitucional", que ejerce en calidad de "jefe político" del PRI,
de los representantes de este partido en el Congreso y presidentes
municipales.^^

De este modo, los cuatro elementos aitiba señtdados, configuraron
un escenarioque nofue propiciopara que los resultados de la reforma
municipal en la entidad tuvieran un contenido innovador. El contenido de
la reformaquedómuypordetrásde algunosde losplanteamientos reco
gidos por los ejercicios de análisis de la reforma municipal, organizados
por el PAN y el PRD, a los cuales debemos añadir los obtenidos por los
talleresde la agenda de la reforma municipalrLas iniciativasy propuestas
de reformadiscutidas en el Congreso,no fuerondiscutidasen todas las
instancias posibles, excepto enloseventos auspiciados conesafinalidad
por los propiospartidosde oposición. Estaspropuestas deberán-espe^
a que la siguiente legislatura la incorporeen suagendade trabajo.

27 El centralismo asumido porelgobernador, hasido unaactitud reconocida ycuestionada, incluso, por
nniembros desu propio partido, quienes subrayan elcontraste con respecto a lasactitudes municipalistas
que adoptó en el pasado.
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CONCLUSIONES

En este trabajo presenté una visión panorámica del desarrollo político
expenmentado en el estado de Chihuahua en las últimas dos décadas. El
tema de la reforma me interesó de manera particular, porque pone en el
centro de la discusión los problemas relativos ala transición política. La
tr^sicmn no es homogénea ni lineal, sino un proceso complejo yde mu
chos niveles. De ahí que un problema central en la polémica sobre las
tr^siciones, consiste en definir los indicadores del cambio yfijar los he
chos que exhiben: cuándo comienzan, através de qué etapas transcurren
ycuan ofinalizan; es decir, en qué momento dan paso aun sistema polí
tico consolidado. Poresta razón, no es fácil decir que en Chihuahua ya se
termino una etapa ycomienza otra. Por añadidura, la transición política
no solo se despliega en diferentes niveles, sino en diferentes ritmos. De
ahí que mientras en una perspectivanacional se puede hablar de "diferen
tes mtas yntmos regionales del cambio político", en el plano estatal se
puede constatar que no todos los cambios se influyen de modo recípro
camente positivo. Esta ha sido la tesis central de este ensayo, pues alo
largo del texto, quise resaltarqueel cambiopoh'ticoenChihuahuaeseviden-
teen dos mveles institucionales —la formación de un sistema de partidos y
^ <^6 la institución municipal—que en ocasiones convergen, enotras comen de manera paralelayen otras más, incluso, se obstaculizan.

Un buen eiemolode ftstns /ac oi i„ j? . .

ri«i .ÍU- ,—wxuiiuoiiuciisci,, me pareció que el anahsisaei ultrao proceso legislativo para adaptar la Constítución local yel Có
digo Municipal, pueden servir de "medida" para ver qué tanto hemos
avanzado yen qué dirección. Para alcanzareste propósito, dividíel texto

primera, definí al periodo comprendido entre los
anos 1983 a2001, como una larga "coyunturacrítica" en la que transcu
rre un prolongado conflicto entre dos partidos. Los altibajos de esa
co)mntura han obedecido alos niveles de participaciónyevolución de las
preferencias electorales en la ciudadama. En la segunda parte, presenté
un balance de la presencia de los diferentes partidos políticos en el go-
lemo e los municipios de la entidad, de sus capacidades yretos

mstucionales ydel modo en que han emergido nuevos actores sociales en
tomo ala problemática social presente tanto en los municipios urbanos
como rurales.
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Estas dos primeras partes fueron necesarias para contextualizar lo
que ha sidoel procesode cambiode las bases institucionalesde los go
biernos locales y ver de qué modo, la reforma se cmzó con una coyuntura
electoral particularmente conflictiva. En estesentido, la hipótesis central
de la tercera parte, señala que el resultado de la reforma municipal en
Chihuahua fue consecuencia de la sumatoria de lo que ha cambiado y de
lo que todavía se resiste a cambiar, sintetizado en cuatro factores que se
combinaron: a) el activismo exacerbado del ayuntamiento de Juárez, que
provocaun desinterés y una respuesta conservadora del PRI ante un
tema que le resultaba incómodo; b) la preocupante ausencia de la socie
dad civil en la discusión de un asunto público tan trascendente, hecho que
cuestiona su estado actual; c) la ausencia, también preocupante, de re
presentantes de los ayuntamientos en los foros de debate, lo que pudiera
atribuirsea la persistenciade relacionestradicionales, verticalesy autori
tarias conelEjecutivoestatal; d) latransformacióndelCongresodelEstado
enunespacio realde pdder, pero, igualmente, su^ditado aun Ejecutivo
estatal que sedesenvuelve conforme a arreglo^ tradicionales.

Enrelación conel 'espíritu' de la reforma constitucional, elbalance
deconjunto indicaque lareforma selimitó alámbito constitucional, mien
tras queenlaparte legal yreglamentariahubountímido avance consistente
en cambios nominales. La reforma municipal en Chihuahua se limitó a
intixiducircontenidos que, comparados con elartículo 115 delaConsti
tución federal, pueden definirse como adecuaciones textuales. Pero un
análisis comparativo, basado endosversiones delaConstitución local, a
saber,antes y despuésde las reformas del 20 de marzode 2001, indica
que los cambios introducen verdaderas adiciones a la Constitución local.
Ciertamente, setrata decambiosquedelinean unhorizontecualitativamente
mucho más democrático,pero que en última instancia,no busca ir más
allá de lo redactadopor los legisladores nacionales.

Enesesentido, llama la atención el casodeChihuahua, porque no
refleja lalarga tradición de activismo municipalistaque hemos yisto desde
hace varios lustros. Esto sedebe aquepredominaron consideraciones
basadas enuncálculo político coyuntural, que resultaron decisivas para
quelareforma noavanzara hacia lareglamentación delasnuevas faculta
des que el 115 otorga a los municipios; tales consideraciones son la
expresiónclara de que los partidospolíticos,en un contextode alteman-
ciaygobiemos divididos, todavía noaprenden aconvivir, transformando
los juegos de suma cero enjuegos desumapositiva.
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El cálculo coyuntural, propio de las competencias electorales, se im
puso sobre las valoraciones estratégicas, necesarias en toda tentativa de
cambio institucional.

La presencia de este tipo de racionalidad política en los partidos po
líticos (actores centrales de nuestro sistema político en formación),
constituye el factor principal, entre los que determinan la etapa en la que
nos encontramos; etapa que aún corresponde a la larguísima coyuntura
crítica que inició hace casi dos décadas. Parece poco probable que haya
un avance visible hacia una siguiente etapa de consolidación y normalidad
democrática, mientras no se sumen nuevos actores que obliguen a gene
rar nuevos arreglos y contrapesos políticos. En este sentido —y para
concluir— debemos recordar que la reciente reforma al artículo 115,abre
lapuertaa la posibilidad de la autorregulación municipal, cuandorecono
ce al municipio como un ámbito de "gobierno" y no solo de
"administración".

Con lo anterior, la democracia podrá avanzar en la cimentación de
sus bases culturales, porque si bien el cambio cultural fue uno de los
prerrequisitos para detonar la lucha democrática en el país durante los
años ochenta, también es cierto que a la distancia de dos décadas este
cambio se percibe apenas incipiente. Todavía existe un gran déficit de
ciudadanía que solo podrá superarse a medida que se establezcan las
basesinstitucionales generales parael desarrollo de la vidapoKtica muni
cipal. La reforma puede constituir un instrumento poderoso para que la
sociedad experimente hasta que, como propone Sartori, se haga po
sible que la democracia en el nivel institucional y macrosocial se
corresponda en el nivel micro con la conformación de un ethos o una
cultura democrática.
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Iglesia y
SOCIEDAD CIVIL

Deán Vázquez Loya

PRESENTACIÓN

Enestas páginas nosproponemos describir aquellos;aconteciinientos de
carácter social y político enelestado deChihuahua, enlosquetuvo un
pmtagoiiismo significativo laiglesiacatólica. Protagonismoque serealizó
básicamente como un acompañamiento solidario de láIglesiaalos secto
res ymovimientos populares que luchaban porestablecer en elestado
unasituación de mayorjusticiasocial yuna democracia menos imperfec
ta.

Por iglesia católica entendemos aquí, sin excluirotros sentidos que
pueda tener la expresión, los dirigentes jerárquicos de laIglesia, que son
los obispos, los sacerdotes yensumomento los diáconos, asícomo los
miembros laicos de la misma, en cuanto obran en nombre desufe, es
decir, identificándose como católicos, generalmente organizados en aso
ciaciones reconocidas oficialmente porlasautoridades eclesiásticas.

Los protagonistas de nuestro trabajo serán el arzobispo, elcleroylos
laicos de laarquidiócesis de Chihuahua, aiuique haremos referenciaalos
principalesactos protagonizados por las otras diócesis del estadode
Chihuahua.

Los límitestemporales que sehan fijado loscoordinadores deeste
libro son los últimos veinte años del siglo XX. Sin embargo, en estacola
boración nospermitiremos mover unpocoesoslímites, colocándolos
principalmente enlas décadas delos años setentayochenta, porcoincidir
estos conel gobiemopastoral deAdalberto Almeiday Merino, el arzo
bispo que encabezó ehizo posible en Chihuahua un compromiso de la
Iglesia con los anhelos de justicia de lapoblación, de acuerdo con las
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directivas quearrancan delConcilio Vaticano ü. Noshabremos de referir
tambiéna la últimadécadadel sigloXX en laarquidiócesis de Chihuahua,
pero solo para señalar un vacío de presenciade la Iglesiaen la sociedad
y paraponerde manifiesto el contraste conlasdosdécadas anteriores.'

ANTECEDENTES HASTA LOS AÑOS SESENTA

La encíclica Rerum Novarum

La visión de una iglesia, comunidad de los seguidores de Jesús de Nazaret,
comprometida con la redención del hombre no solo en su aspecto espiri
tual sino integral, arranca de la esencia misma del Evangelio, que es la
Buena Nueva del Verbode Dios que "se hizo carne y puso su morada
entre nosotros" (Juan 1,14). Esto significaque la iglesiaprocurala libera
ción del hombre respecto al pecado, no solo en la dimensión espiritualy
eterna que este tiene como ofensa a Dios, sino también en las manifesta
ciones terrenas que el pecado toma al producir formas de vida que no
están de acuerdo con la dignidad humana.

Pasando por alto los inmediatos antecedentes en el siglo XIX que la
hicieron posible, es la encíclica Reritm Novarum del Papa León XIII en
1891, la que señala el inicio de lo que se ha llamado la "doctrina o ense
ñanza social de la iglesia",^ con su toma de posición ffente al conflicto
entre el capital y el trabajo, provocado por la Revolución Industrial. Esta
encíclica sirvió inmediatamente de inspiración y apoyo a numerosos com
promisos de los católicos en el campo de la justicia social. En México su
influencia comenzó a sentirse a través de numerosas iniciativas desde prin
cipios del siglo XX, antes de ser barridas, aunque no totalmente, por la
Revolución Mexicana.^

A la. Rerum Novarum siguieron otros documentos semejantes que
se publicaron con ocasión de algún aniversario de la misma, a la vez que

1 Por razones de espacio este ensayo tuvo que reducirse a la mitad. El trabajo completo se publicóen
Cuadernos de Investigación Histórica y Social, de la Unidad de Estudios Histórico-Sociales de la
UAGJ, Extensión Chihuahua.

2 Según el Documento de Puebla (CEl-AM 1979), esta enseñanza es "el aporte de la Iglesia a la liberación
y promoción humana (que) se ha venido concretando en un conjunto de orientaciones doctrinales y
criterios de acción... Tienen su fuente en la Sagrada Escritura, en la enseñanza de los Padres y grandes
teólogos de la Iglésia y en el magisterio, especialmente de los últimos papas. Como aparecen desde su
origen, hay en ella elementos de validez permanente que se fundan en una antropología nacida del
mismo mensaje de Cristo y en los valores perennes de la ótica cristiana" (n. 472).
3 Ver, por ejemplo, Meyer (1985), Ceballos Ramírez (1986, 1989).
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ponían al día su doctrina adaptándola a nuevas circunstancias históricas.
Así la Quadragesimo Anno de Pío XI en 1931, y Izí Solemnita, discur
so de Pío XII en 1941, a los 40 y 50 años, respectivamente, de la Rerum
Novarum.

EL CONCILIO VATICANO II

En el contexto católicofue el Vaticano 11
el acontecimiento más importante del siglo XX
Dejando intactas lasdoctrinas fundamentales de laIglesia, estaasamblea
recogió todos losfermentos derenovación quese venían gestando desde
principios de siglo al interior de laIglesia, los revisó, sancionó yrelanzó
con nueva fuerza. Su principal preocupación fue pastoral, esdecir, enel
campo de laactividad delaIglesia, con una atención especial alarelación
deestaconel mundo enélcual estáinmersa. Enesesentido elconcilio
dejó atrás una actitud de hostilidad ydesconfianza ante el mundo moder
no, en la que se había ido parapetando en su enfreptamiento ya secular
con movimientos eideologías nacidos con la modemidádapartirdel Re
nacimiento. el racionalismo, la ilustración, el liberalismo, el socialismo, el
avancé de la ciencia moderna, etc. De esa manera, el ConcilioVaticano n
no solo tuvo importancia yrepercusión directa enla vida interna de la
glesia sino en la vida de todas las iglesias yreligiones yen la sociedad en

general, al adoptar hacia ellas una actitud dialogal yhacer suyos, purifi
cándolos yenriqueciéndolos, en muchos casos, conceptos como libertad
religiosa, derechos humanos, justicia social, etc. De una actitud rezagada
en ciertos campos, pasó incluso ala vanguardia.

Medellín
En América Latina el acontecimiento más relevante de la década de los
sesenta fue la HConferencia General del Episcopado Latinoaniericano,
conocida simplemente como Medellín, por la ciudad colombianadonde"
se llevó acabo. Esta histórica asamblea tuvo lugar del 26 de agosto al 6
de septiembre de 1968, año de grandes cambios en el mundo entero. La
intención del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) al celebrar-,
lafue aplicar aAmérica Latina los decretos del Concilio Vaticano U.
Medellín ha sido considerado por los historiadores como el aconteci-
niiento parteaguas del continente, asícomolo fue el concilio para la Tgipisia
Universal. Pero la influencia de Medellín, tal vez más todavía que la del
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concilio, se dejó sentir ante todo en el campo civil. El agudo yvaliente
análisis de Medellín sobre la situación de def)endencia del subcontinente
respecto al capitalismo mundial, representado en América del Sur por
regímenes deseguridad nacional, llevó a loscatólicos a asumir unfuerte
compromiso social. Numerosos obispos, teólogos ylaicos hicieron que la
Iglesia latinoamericana dejara de ser un apoyo, muchas veces solo por su
silencio, del status quo ysecomprometiera afavor delos movimientos
que luchaban por elcambio. De dos formas se concretó en lapráctica la
reflexión teológica deMedellín: provocó elnacimiento delafamosa teo
logía dela liberación ydioorigen a las comunidades eclesiales debase,
fermento de luchaycompromiso social entre las clases medias ymargina
das de la sociedad.

Documentos del Episcopado Mexicano
Medellín,sinembargo,no fue un acontecimiento aislado. Alrededorde él
giraron numerosas reuniones, congresos ymúltiples actividades que lo
prepararon y después trataron de dar seguimiento a sustendencias. Entre
estas actividades, para mencionar solo aMéxico, losobispos mexicanos
publicaron, piocos meses antes deMedeUm, laCartadel Episcopado Mexi
cano sobre eldesarrollo e integración del país, preparada porlárecién
establecida Comisión Episcopal dePastoral Social, que tuvo como pri
mer presidente a monseñor Adalberto Almeida y Merino, obispo de
Zacatecas. También, como unintento dehacerentrar a losobispos enla
dinámicayenelconocimiento deMedellín, seorganizó enseptiembre de
1969 laREP(Reflexión Episcopal Pastoral), queconsistió en tresdíasde
intenso estudio de los documentos de Medellín.'*Todavía en 1973, los
obispos mexicanos publicaron Elcompromiso Cristiano ante lasopcio
nessociales y lapolítica, en laImea decompromiso marcadaporMedellm.

Loreseñado hastaaquínoesunarelación exhaustivadelas iniciativas
desarrolladas enese inquieto y fecundo periodo dela historia de la Igle
sia.^ Hastaahoranos hemos limitado a mencionar de pasadaalgunos
congresos, asambleas y reuniones y los documentos emanados de ellos,
aunque apenas hemos dicho algo sobre el contenido de esos documen
tos. Pero ya se puede ver que esta contextualización histórica tiene una

4 Las conclusiones se publicaron en tres tomos: Comisión Episcopal de Pastoral Social (1969-1970).
5 Entre las obras que dan una visión global de este periodo de la Iglesia en México se pueden consultar:
Dussel (1984 y 1979); Blancarte (1993); Romero de Solís (1994).
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finalidad muyprecisa: dejarbienclaroque lasactividadesdesarrolladas
por los protagonistas eclesiales deChihuahuaenelcampo social ypolíti
codurante los años setenta yochenta no surgieron delanada sino que se
dieron enun contexto histórico muy bien perfilado yque no tuvieron fun
damentalmente las motivaciones partidistas uoportunistas de búsqueda
de poder político que algunos obsei-vadores extemos delfenómeno les
atribuyeron, pues noalcanzaron a percibir lasverdaderas motivaciones
de la Iglesia, anclados, como estaban, en una visión histórica de la Iglesia
propia.del siglo XIX.®

UN NUEVO ARZOBISPO EN CHIHUAHUA

Su trayectoria

nuevo arzobispo llega a Chihuahua;
Almeida yMerino, chihuahuense, nacidoen Bachíhivaen 1916

Aimeicte fue nombrado obispo de Thlancingo en 1956, donde estuvo has-
a1962. Luego fue obispo de Zacatecas de 1962a1969. En esta última

^sis inició un proceso de renovación pástoral inspirada enel
^ interrumpir por su cambio aChihuahua. Unadefimcm. cuadraba al nuevo arzobispo: era un hombre atono con los

nuevos nempos, pues había vividoyseguíaviviendo intensamente los his-
toncos acontecimientos que sedesanolUban en la iglesiaenesos años a
nivel mundiaiaatinoamericanoynacional. Participóen lascuatro sesiones
de ConcilioyaticanoUyenMedellln,fueimpuisoryp.imerpm^^^de aCoimsion Episcopal de Pastoral Socialycomo tal. preparó la Carta
del Episcopado Mexicano sobre el desanoUoeintegración del país, or-
gaiuzó la^ yparticipóen numerosascomisionesyteunionesdepastoral
^alen EuropayAméricadel Sur. Tiaía. pues, unbagaje impresionante

impresa porelConcilio Vaticano 11.'

ya en Zacatecas había tratado monseñor Almeida de poneren práctica la renovación pastoral del concilio. No era tareafácil. Había que

6 Ver, por ejemplo, Lau (1989).
Adalberto Almeida yMerino la he descrito más ampliamente en Don Adalberto- el

^'spo de la renovación concillar. wwo, ©/
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comenzar por cambiar mentalidades marcadas por una manera de ver la
Iglesiaque ya había quedado superada por el concilio, por ejemplo una
manera autoritaria de gobernar, la falta de participación del laicado, la
ausencia de compromiso de la Iglesia en el mundo, etc., y lo que es aún
peor:unaespeciedeesclerosis espiritual que instalaa loscatólicos cómo
damente en una rutina sin novedad ni aliento y que se enmascara bajo la
apariencia de fidelidad a la tradición. Pero apenas había echado a andar
Almeida ese proceso de renovación en Zacatecas cuando fue trasladado
a Chihuahua. Aquí sí contará con largos 20 años para dejar una huella tan
profunda, que ni los intensos esfuerzos por borrarla que se dieron con su
sucesor han podido dar plenos resultados.

Proceso de renovación diocesana

Apenas llegado a Chihuahua, Almeida establecióen 1970unacomisión
provisionalque se encargara de impulsar la renovaciónde la pastoraly de
avanzar hacia la elaboración de un plan diocesano de pastoral. Así nace
la Comisión Diocesana Promotora de la Pastoral (CDPP). Lo primero
que hace esta comisión es poner a los sacerdotes y a los laicos más com
prometidos a estudiar y asimilar los documentos del Concilio Va,ticano n.
Luego los sacerdotes se agrupanen áreas de reflexión y trabajo según la
preferencia de cada uno. Esas áreas corresponden a las necesidades más
urgentes que perciben en la diócesis. Así se forman equipos para la pas
toral social, el apostolado de los laicos, las necesidades materiales y
espirituales de los sacerdotes, el seminaiio, la educación, los medios de
comunicación, la liturgia, la catcquesis, elecumenismoy lasmisiones. Junto
con todo eso, se va avanzando hacia la integración de lo que se llaman los
"tres sectores" de la Iglesia, es decir, los sacerdotes, los laicos y los reli
giosos. Esta integración tiene como objetivo fortalecer cada uno de esos
sectores y al mismo tiempo hacer que trabajen de tal manera en colabo
ración unos con otros que entre todos lleven a cabo la acción pastoral de
la Iglesia.Es lo que se llamó la "pastoral de conjunto".

Este proceso de reflexión llevó en 1972 a la transformación de la
comisión provisional promotora de la pastoral en la Comisión Eclesial de
Pastoral, organismo supremo, bajo la dirección del obispo, que se encar
garía de dirigir la acción de la Iglesia. La palabra "eclesial" significa en
este contexto que la comisión no estaba formada solo por sacerdotes
sino por representantes de los tres sectores de la Iglesia. Igualmente, los
primitivosequipos se van convirtiendopoco a poco en comisionesespe-
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cializadas quetienen asucargo unadeterminada áreadetrabajo, algo así
como los ministerios o secretarías en el ámbito de un gobierno civil. De
entre todas esas comisiones, que después tomarán el nombre de secreta
riados, surgenlas tresmás importantes: laComisión de Evangelización y
Catequesis, la Comisión de Liturgia y la Comisión de Pastoral Social,
puescorresponden a los tresministeriosfundamentales de la Iglesia: a) la
predicacióndel Evangelio,b) el cultoy c) laorientaciónética en base a la
cual el católico ha de comprometerse, como ciudadano, en la construc
ción de una sociedadmásjusta y fraterna.

La pastoral social
1)ada la finalidad de este escrito, nosotros vamos a centrar nuestra aten
ción en las actividades de la Iglesia deChihuahua relacionadas conla
acción social yquecaen,por tanto, dentrodelámbito de laComisiónde
Pastoral Social. Además es importante aclararque laimportancia que le
dio laIglesiade Chiliuahua al compromisodelos católicos poruna socie
dad más justa, no es sino consecuencia de una determinada visión del
hombre yde lapastoral. Esto lleva a superar ima acción espiritualistaque
seprewupasolamente dela"salvación delalma" ydescuida larealidad
física, material y, por tanto, social, del hombre.® Pero también lleva á
cvitai' una visión exclusivamente horizontaiistaomaterialista, queconsi
dera al hombre solamente ensurealidad física, que sedesarrolla durante
losbrevesañosque el hombrevive sobre la tierra.De la nuevavisiónse
deduce elconcepto de "evangelización integral", unaevangelización que
hace justicia al hombre completo, es decir, que tiende asatisfacer al mis
mo tiempo sus necesidades físicas yespirituales, averlo enuna^rspectiva
temporal y también eterna. —

Serán, portanto, objeto delapreocupación deestapastoral, nosolo

®**£1 cuerpo no es un mero Instrumento del alma yni siquiera un simple medio expresivo delavoluntad
la persona, sinounelemento constitutivo esencial del hombre, que para nosotros es justamente un

soto ser compuesto de alma y cuerpo; de mpdo que hay que reconocer a lavida su intrínseco valor:
nay que conservarla, defenderla, desarrollarla" (L. Rossi: Diccionario enciclopédico de teología moral,
Paulinas, Madrid 1974).
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lasantidad del individuo ysu salvación eterna, sino también las condicio
nes terrenas en que vive este individuo: vivienda yalimentación dignas,
salariojusto, condiciones de libertad en su vida de ciudadano yrespeto a
sus derechos humanos, etcétera.'De esa manera, la fe yelconocimiento
desus fundamentos (evangelización ycatcquesis), elculto debido al Crea
dor (liturgia) y las condiciones concretas en que vive y se relaciona
socialmente ese hombre (pastoral social), se implican ycomplementan
mutuamente.'"

Principales actividades
Una cuestión que hay que destacarenladécada de los setenta*-s laactiva
participación de laIglesia de Chihuahua, de todos sus sectores: arzobis
po, presbíteros, religiosas ylaicos, en la vida de la comunidad civil, yen
especial en un compromiso con lajusticia social yla promoción humana
de las comunidades más pobres.

Don Adalberto fue el gran impulsorde este nuevo compromiso social
de los católicos de Chihuahua, siempre dentro de una estricta ortodoxia y
fidelidad almagisterio delalglesia. En esta inquietud don Adalberto en
contró un fuerte apoyo en nopocos miembros de la Iglesiade Chihuahua.

El equipo de Pastoral Social
Como vimos, una de las necesidades más urgentes que percibieron los
sacerdotes en 1970 ypara lacual crearon un equipo de trabajo, fue la
atención pastoral alos problemas sociales. Vimos también cómoen 1972,
al quedarconstituidalaComisión Diocesana de Pastoral, esta quedó in
tegrada por esos equipos, que se constituyeron en comisiones, de las
cuales ladeEvangelización yCatcquesis, ladeLiturgia yladePastoral
Social formarían la estructura básica de la CEP,

Sin embargo, laComisión Diocesana de Pastoral Social no secons
tituye todavía con ese nombre tan formal, pues no se quiere formar por

9Esta visión integral de la evangelización, aunque en ciertas épocas yen ciertos ambientes sepuede
oscurecer, siempre ha estado presente en la Iglesia, como lo atestigua la obra misionera, sobre todo
entre pueblos de menor desarrollo social yeconómico del que tienen los misioneros. Un ejemplo son los
misioneros que difundieron el Evangelio en México y, por tanto, en el estado de Chihuahua. No solo se
preocuparon de despertar la fe delos neófitos, slho de incorporarlos a los beneficios dela civilización*
alfabetización, cultivos, cría de ganado, defensa de sus derechos humanos, etc.
10 Una definición de pastorai social podría ser esta: acción de toda ia Iglesia, basada en su propia
doctrina social, que tiene como finalldÉ^ ayudar a crear eniasociedad condiciones de vida plenas de
justicia, libertad, paz ysolidaridad, en las que seaposible el pleno desarrollo del hombre en suámbito
individual y social".
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decreto, sino que vaya madurando por fuerza de su propia evolución
interna apartirde un grupo de acción social formado porpersonas que ya
sededican a actividades afines. En la integración de estegmpo y en su
desarrollo hasta laformación de laComisión dePastoral Social, tiivieron
notable participación las Hermanas del ServicioSocial, congregación ori
ginaría de Monterrey que había llegado aChihuahua en tiempos del
arzobispo Luis Mena Arroyo. El equipo de Pastoral Socid estuvo dirigi
do en ese tiempo por Itis hermanas Viigüua Bahena yCecilia BonUla.

Finalmente enjunio de 1976el grupo depastoral social se constituye
oficialmente en la Comisión Diocesana de Pastoral Social, qu^ando al
frente de ellaMaríanelaMadrigal, también hermana del Servicio Social.
En ese año la comisión emprende una amplia reflexión sobre la Ley de
Asentamientos Humanos, tema muy debatido en esos días, ypublica tam
bién una amplia reflexión sóbre las elecciones presidenciales de ese año.

I

La declaración de 1972 ylotros documentos
Amedida que avanzaba el proceso de renovación de la pastoral en Chi
huahua, los actores del mismo, sacerdotes, rehgiosas ylaicos, entreiiados
ya en una observación más analítica ycomprometida dé la realidad en
que vivían, yno sintiéndose de ninguna manera ajenos aella, tomaron
nota de un hecho que conmocionó ala sociedad: la rebeldíá de irnos
jóvenes que perpetran una serie de asaltos abancos para allegarse fon
dos con el objeto de fmanciar sus actividades subversivas. La sociedad
en general, al igual que elgobierno, reaccionó duramente contra esos
actos terroristas. Los calificó de"actitudesdelictivas que están almargen
de toda ideologíapolítica" yalos autores como "simplesdelincuentes que
matan yroban yse rejiartén el botín". El clerode Chihuahuaobservó con
más deterümiento losucedido y, sin aprobarlo, vio que nosetrataba sim
plemente de actos de violencia criminal sino que pretendía ser ima
respuesta, desesperadaeinadecuada, ciertamente, pero explicable, ala
violencia institucionalizadaque elgobiemo manteníacontralasjustas as-
piracionejs del pueblo. Decidieron entonces invitarala sociedadahacer
unexamén deconciencia sobre lascausas deesoshechos y así,el 29de
enero de1972, Chihuahua sesorprendió alleerenlos diarios ladeclara
ción del arzobispo yde los sacerdotes de ladiócesis de Chihu^ua sobre
la violencia, firmadapor Adalberto AlmeidayMerino, arzobispo dé Chi-
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huahua, ysu presbiterio." El documento habla de "la espiral de la violen-
aa", retomando unaexpresión del famoso arzobispo brasileño don Hélder
Cámara. "Existecomo punto de origen una violencia institucionalizada
que opnme al que no tiene, que apoya al poderoso yal rico yque ahonda
las diferencias entre ambos", dice el documento, yluego especifica en
qué consiste esa violencia institucionalizada.

Aladeclaración de 1972 siguió una serie de importante? documentos
de análisis, onentaciónodenuncia, según la oportunidad, que se habnan
de publicaren tiempos de don Adalberto, muchos de los cuales tuvieron
resonancia nacional einternacionalyseguramente sirvieron para empujar,
junto con las acciones que los acompañaban, laapertura de México ala
democracia. Amenos de dos meses de distancia, ell3 de marzo del
mismo año yatendiendo aun conflicto que surgió en la Universidad de
Chihuahua, el arzobispo publicó unas "Reflexiones sobre la situación de
la Universidad Autónoma de Chihuahua",'̂ tema yenfoque totalmente
inusuales entre las preocupaciones episcopales hastaentonces

Dado elcreciente compromiso social de los católicos, don Adalberto
juzgaconveniente publicarel7deagosto de 1975, una "Orientación del
arzobispo deChihuahua sobré lapastoral social". En elladon Adalberto
justifica ese compromisocon unaenseñanza que será la base de toda
acción pastoral de la Iglesiade Chihuahuaen el campo scxíial ypolítico: la
fe no puede estarajena ala vida concretade los creyentes, sino que debe
iluminarymotivar toda actividad de ellos en esos campos.

La fe autentica, don de Dios y sin la cual nadie puede agradar a
Dios" (Hebr. 11,6) —dice el arzobispo— es una aceptación plena de
Cristo, de su persona yde sus enseñanzas, yun compromiso muy serio
de parte del hombre,en todas lascircunstancias y momentos de su vida.

"La vivencia de lafe no puede reducirse únicamente al aspecto reli
gioso yalculto: elhombre vive inmersoenunacultura, enlapolítica, enla
economía, enlasociedad yprofesa una religión. En todos estos aspectos
de la vidadelhombre, queentrañan necesariamente unaescalade valores
y una serie muy diversificadade relaciones interpersonales, debe estar

11 Se publicó en Norte de Chihuahua, 29 de enero de 1972, así como en El Heraldo de Chihuahua y
Excelslorde México. Antes de esta publicación, sin embargo, ya se había hecho pública una declara
ción titulada "Alos que creen en la dignidad del hombre", que aunque no fue un documento "católico",
participaron en él\buen número de laicos católicos y doce sacerdotes. El documento era una denuncia
de los métodos antidemocráticos usados tradiclonafmente por el PRI. Cf Norte, 5 de mayo de 1970.
12 El texto en Norte, 20 de marzo de 1973.
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presente lafe, iluminando, inspirando ymotivando esasrealidades tem
porales para darles laauténtica dimensión cristiana".

Al mismo tiempoqueen Chihuahua también las otrasdiócesisdel
estado, que son enesetiempo: Ciudad Juárez, elVicariato Apostólico de
laTarahumara y laentonces Prelatura deCiudadMadera,bullenya en
actividades queimpulsan larenovación conciliar. Estasactividades van
motivando pocoa pocoa sacerdotes, religiosas y laicosy vanhaciendo
quelascomunidades cristianas ardan endeseos decomprometerse enla
transformación de la sociedad en la línea marcada por el concilio. Por
ejemplo, del 24al 28de noviembre de 1969 se llevaa caboen Ciudad
Juárez,teniendocomo anfitrión a monseñorManuelTalamás Camandari,
otro gran obispo renovador, el 1Congreso Nacional de la Sociedad
Teológica Mexicana (STM), fundada en 1964. Elcongreso tuvocomo
tema"Fe y desarrollo".'^ Al'año siguiente, del 16al 18de octubre, si
guiendo el impulso delcongreso anterior, lamisma STM realiza también
en Ciudad Juárez, un "Seminario de Teología de laLiberación".'''El 2de
febrerode 1972,monseñorTalamáspublica,junto con su presbiterio,un
documentomuysemejanteal que habíapublicadomonseñorAlmeida
cuatro días antes y por los mismos motivos.

Trabajo en colonias populares.
La opción preferencialpor los pobres
Las Hermanas del Servicio Social comenzaron a hacer vida, antes que
institución, laPastoral Social yéndose avivir adiversas colonias popula
res, en las mismas condiciones de vivienda y estilo de vida que tenía el
pueblo. Ahíorganizaban a lagente paraqueseproveyeran deservicios,
formarancooperativas, seeducarany exigieranrespetoa susderechos.

Endiciembre de 1973, el grupo depastoral social presenta a laCo-
nüsión Diocesana de Pastoral un informe de sus actividades desarrolladas
dejulio a diciembrede eseaño.Estasactividades se hicieronde acuerdo
con un anteproyecto que se comenzóa realizarel 24dejulio de_1973,
aprobado porlaCEPyquecontenía lassiguientes metas queahímismo
se evalúan:

13 Dussel (1979,162-163).
14 Dussel (1979, 163).
15 Declaración del Obispo y los Sacerdotes de Cd, Juárez sobre la situación nacional, publicado en
Norte de Chihuahua el 6 de febrero de 1972. Sobre el compromiso social de la diócesis de Ciudad Juárez
encabezada por Mons. Talamás. que en este ensayo mencionamos solo de pasada, hay varios
estudios, por ejemplo: Muro González (1991), ya citado, y Limas (1991).
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Primera metü. contHctarapersonas ygrupos que reali2ian un trabajo
afín a lapastoral social yque trabajan sin coordinación de laCEP. Se
tratabade organizarías dentro de un sano pluralismo con el fui de integrar
un equipoeclesial de pastoral social antes de crear una Comisión de Pas
toral Social.

Se realizó una primera reunión el 5de octubre. Asistieron Josefina
Sotelo, Benjamín Guerra, Juan Carvajal, Carlos Bravo, S. J., Ma. de
JesúsSánchez, Vilginia BahenayCeciliaBonilla.

En esta reunión se constató que había grupos trabajando en la pro
blemática social pero sin conexión de unos con otros. Decidieron que se
debían conjugarfiieizas yparticiparjuntosen reflexiones yanálisis de las
acciones.

Se decidió también; promover la formación de grupos que hicieran
frentes en distintos sectoresyambientes de la ciudad de Chihuahua- ha
cerque estuvieran representados en esta acción social anivel diocesano
obreros, campesinos, estudiantes, etc.; conocerseycompartirexperien
cias,elaborarplanesdeaccióny estrategias comunes.

En otrareunión que se foyoel 17de octubre se reforzaron los puntos
vistos en la reunión del día 5, en especial la necesidad de "lograr una
visión cntíco-científicade la sociedad mediante análisis serios que nos
permitan una igualmente seriaconfijontacióncon las exigencias evangéli
cas". La reflexión sobre los acontecimientos debería abarcar no solo el
ámbito local, sinotambiénelnacicmal e internacional.

Se propuso efectuarun encuentro entre diversos grupos con los que
trabajaban las personas allí reunidas. Esos grupos eran entonces de las
colonias Campesina, Ramón Reyes, Cerro de la Cruz ypepenadores
El encuentroseríaconel finde lograrunamovilización.

Segundameta: formar un equipoecjesial. Sesiguió insistiendo en que
no se tratabade integrarartificialmente una Comisión de Pastoral Social
que no fuera afuncionar, sino"iníeparun grupo eclesial que apartir de
los acontecimientosyrealidades sociales promueva, reflexione, coordine
yplanee, teniendo comoreferencia lapJabra de Dios yel ma¿sterio de
laIglesia, realizandoasíunapastoral sodal". ''Consideramos, —<Jecían~
que la pastoral social no se realizará de la formación de una comisión
sinode la inserciónplenaenel procesode cambio que sigueel pueblo así

16 Selecclonadorss de basgra úbt enel basurero de la dudad, como forma de subeistencla

132 ,Cj^^uahua Hoy

Dizán Vázquez: Iglesia y sociedad civil

como del contacto con la realidad y la reflexión de la misma". De ello
debería surgir laforma adecuada derealizar una verdadera pastoral so
cial.

Tercera meta: mantener una relación frecuente con el SSM (Secreta
riadoSocial Mexicano) participando en sus reflexiones, experiencias,y
lincamientos. Este contacto se estableció. En este periodo se participa en
unareflexión sobre"Acciónpastoral social en México, hoy",del6 al8 de
septiembre. Tambiénse participaen unareflexiónsobre"Los cristianos,
el Secretariado Social Mexicano y el cambio social". En esta reunión se
hace una evaluación del trabajo del SSM en 1973y se dan aportaciones
paraunplandeacción delmismo organismo para1974.

Cuarta meta: trabajo en la base. Se realizará directamente con los
pepenadores para convivircon ellos colaborando enforma participativa
y promocional en la solución de sus problemas inmediatosy en la re
flexión desurealidad paraIcigrar uncambio devalores.

El 17 de septiembre ele 1973 se realizó una reünión con los
seleccionadores de basura en la que se programada entrega de varios
lotes en un terreno de dos hectáreas que les había donado el arzobispo
Almeida en diciembre de 1969.La entrega se hizo el 19de septiembre
mediante unarifa. Lahermana\^rginiaBahenahizomemoriadelesfuerzo
que se habíahechodesdehacíatresaños y luegose leyóun actaen la
que, además demencionarse a losposesionarlos, seexplicitan lasdiver
sas condiciones en orden a crear una comunidad. El padre Salvador
Terrazas, vicariogeneral,' en representación del arzobispo, bendijolos
terrenos yjuntocon las hermanas \^rginiaBahenayCeciliaBonillafungió
como testigo delacta, la cualfuefirmada porlosseñores Eduardo Ca
brera,presidente del grupo, JuanArenas, tesorero, AurelioCórdobay
Raymundo Rodríguez, vocales.

A la labor de promociónque llevabana cabo las Hermanasdel Ser
vicio Soci^ en diferentes barrios de la ciudad de Chihuahua y eú
comunidadesruralescomoCoyame,\fillaLópezy Salaices, hayqüéaña-
dir la laboridel padreRodolfo Aguilaren Nombre de Dios y,de los grupos
formados o apoyados por el padre Bravo, a los que me referiré más
adelante.

Unconcepto básico que animabaa los católicos acomprometerse en
lapromocióndelasclases marginadas fue "laopción preferencialporlos
pobres". AunqueMedellín subrayó confuerza lapreocupación delaIgle
siapor los pobreseinvitóal¡«rsonalapostólico adar"preferenciaefectiva
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alos sectores más pobres ynecesitados"," la expresión fue acuñada en
Puebla ypuesta como señal de una auténtica evangelización.

Las Comunidades Eclesiales de Base
Dentro del proyecto de renovación pastoral conciliar, con una dimensión
claramente paiticipativaycomunitariaycon una nueva visión de la Iglesia
como pueblo de Dios, no podía estar ausente en Chihuahua el interés por
las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), ya ampliamente recomenda
das en Medellín^fy fuertemente ratificadas por Puebla, '̂ por lo cual se
desarrollaron en muchos países, especialmente en Brasil, donde llegaron
asumar más de ochenta mil. Desde una fecha tan temprana como el 9al
18 de mayo de 1972, la CDPP organizó en Chihuahua un Curso de Co
munidades de Base, que impartió el padre José Marins ysu equipo."
Adem^ de recibir el curso impartido porel padre Marins, los participan
tes tenían que impartirlo por las noches aotras personas, con lo que se
consiguió que los efectos del curso se multiplicaran.

Hay que destacar laimportancia de este curso de comunidades de
base, pues de ahí, con todos los avances yretrocesos que suelen darse en
esaclase de procesos, habríade arrancar un vigoroso movimiento de
formación de comunidades en Chihuahua. Apartirde ese momento, los
cursos para formar comunidades mfnudearon en todas las parroquias.

Otras actividades

LasHermanas del Servicio Social, ensu trabajo en lascomunidades ur
banasyrural^, promovíanampliameitíe el cooi^rativismo. Enun informe
de laComisión de Pastoral Social para 1975 sedicequesusmiembros:

1.Formaron grupos de primaria abiertaen lascoloniasExtensión
Cerrode laCruzy Campesina. La gentetuvocomomotivación el
quenopodían llevarlascuentas desucooperativa y lanecesidad
de tenerun certificado parapoder trabajar. Lasencargadas de

..

17 CELAM, Medellfn (1976): 14. 9.
18 CELAM, Puebla (1979): n. 733.
19 CELAM, Puebla (1979): n. 382.
20 CELAM, Medellfn (1976): 1. 20; 6, 13.14; 8, 9-10; 9, 12: 13, 21.33; 15, 10-13.32.
21 CELAM, Puebla (1979): nn. 9, 96-97, 156, 239, 629, 640, 1023, 1048. Aunque Puebla advierte
también de sus ppslbles desviaciones: nn. 98. 261-263, 373, 630, 648.
22 El P. José Marinsera un famoso pastoralista español que trabajaba en Brasil, donde promovió las
CEB, que llegaron a alcanzar en ese pafs una difusión que no fia sido Igualada en ninguna otra parte.
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estos grupos fueron las hermanas Virginia Bahena, H.S.S. y Gua
dalupe Rábago, S.C.J., las cuales han formado ya un grupo de
promotores seglares para ajrudar a estos grupos y se tiene pensa
da una secundaria abierta.

2. Marianela Madrigal y Guadalupe Rábago visitandos ejidos(La
Boquilla y La Hacienda) de Manuel Benavides, donde trabajan
las Hermanas de San Carlos, para ver la posibilidad de formar
cooperativas de consumo y crédito. De regreso se detuvieron en
Coyame, invitadaspor las hermanasque trabajan ahí, para pro
mover también las cooperativas. Las hermanas elaboraron
"Esquema para un Plan de Educación Cooperativista" que servía
tal vez para reuniones como las que se han descrito.

Lapromoción delpueblo,para queseconvierta enprotagonista desu
propiodesarrollo nopuedeprescindir de la educación comoprincipal
herramienta. Ya hemos vistq algunas de laspreocupaciones queeneste
sentidomuevena losagentesde la pastoralen Chihuahua, como losgru
posde alfabetización y educación abiertaque establecen en lascolonias
populares y la creación de escuelas de diferente tipo. En septiembre de
1976 se inauguró la escuela secundaria de Rosales. Esta escuela nació
como fruto del Plan deEvangelización Integral que ?e llevabaacabo enla
parroquia. La escuela era oficial estatal y el edificio fue prestado por la
parroquia. Comenzó con 99 alumnos y 11maestros.

En mayo de 1977, la hermana Fátima Foelker, norteamericana, de la
Congregación de Dominicas del Santo Rosario, funda en Delicias el Ins
titutoSan Martínde Forrespara la enseñanza de oficiosa jóvenesde
escasos recursos. ,

Por otra parte, losjesuítas que teníanel InstitutoRegionaly que a
principios de los setenta incursionaron en un nuevo tipo de bachillerato
con el Centro de Estudios Generales, fueron avanzando cada vez más en
la formación de las clases populares mediante una educación no
escolarizada. Esto los llevó a la medida extrema y discutible de cerrar el
antiguo Instituto Regional paradedicarse a laeducación popular en la
colonia Villa,como lo habíahecho ya la Compañíade Jesús con el Cole
gio Patria en México.

En junio de 1977, las Hermanas de la Sociedad del Sagrado Cora
zón cerraron el Instituto Femenino de Chihuahua después de 26 años de
actividad docente. Siguieron con esto el ejemplo de los jesuítas y por las
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mismas razones: la congregación religiosa no quiere ya dedicar sus es
fuerzos a la educación de las clases media yalta, sino que quieren
dedicarse alapromoción de las clases marginadas.

Atenta alos "signos de los tiempos", la arquidiócesis de Chihuahua
sabe que ninguna tarea de importancia en el mundo moderno se puede
llevaracabo sin el auxilio de los medios de comunicación yse propone
utilizarlos lo más posible. El 7de marzo de 1976, aparece el primer nú
mero del semanario Notidiócesis, publicado porelCentro Diocesano de
Comunicación, siendo fundador yprimer director (1976-1994) de am
bos el padre Dizán Vázquez, Notidiócesis se habría de distinguir, entre
otras cosas, poruna evangelización muy abierta enelcampo delos so
cial, siendo reflejo eimpulsorde esa líneaen la diócesis, lo cual le reportó
con frecuencia muchos problemas. Este i^riódico se distinguió entre los
de su género en toda la república yllegó atenerun tiraje de 30 mil ejem
plares semanales.

Dosprotagonistas sobresalientes
El padreRodolfo AguilarÁlvarez, "El Chapo", como le decían con afec
to desde que era seminarista, se formó en elSeminario de Chihuahua y
fue ordenado por don Adalberto el 16 de septiembrede 1974.Yadesde
la carta en que pide laordenacii^ saíserdotal expresasu firmedetermina
ción de "ser colaborador (de Cristo)en la obra de salvación.Salvación
que hoy ysiempre enlahistoria humanaesliberación, pascua, éxodo de
todainfidelidad, opresióne injusticia-.. Quierohacerde mi vida—dice—
unarespuesta proféticaysae^dotal alallamadade Dios, mi Padre, ydel
hombre, mihermano". Terminaesacarta con unas palabras que revelan
claramenteelcarácter firme ydecidido que demostrará después: "Séqué
soy.Sé a dónde voy. Sé a quién me confío y quiero que sea él mi única
recompensa. ¡Bendito Dios por siempre! ¡Sé que el Señor me ama!".

Dos semanasdespuésde su ordenación, el 29de septiembre, el ar
zobispo lo nombravicario ecónomo, cargoequivalente a párroco, de
Nombre de Dios, un suburbio de la ciudad de Chihuahua,donde se en
trega con verdadera pasión a la promoción y defensa de las clases
marginadas. Organiza el "ComitéPro Derechos Humanos entre el Pueblo
de Chihuahua", encabezamarchas de colonos anteel gobernador para
exigir correo, drenaje, terrenos para fincar, nace así la colonia Dos de
Junio. En septiembrede 1976,comienzaa trabajaren imgran proyecto
de "Promoción de la educación de adultos y fomento de cooperativas".
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que presentan "El Chapo" Aguilar, lahermanaMarianelaMadrigaly Ma-
rí'a de Jesús Sánchez.

La acciones, muchas veces radicales, del padre Aguilar, lo enfrentan
a las autoridadescivilesy don Adalbertole muestra siempre, junto a una
grancomprensión, un apoyocrítico, tratandode moderary encauzar los
aspectos más extremosos de su actividad. Una cosa que preocupa espe
cialmente a don Adalberto en ese tiempo es la relación estrecha que
sostiene "El Chapo" con algunos de sus colaboradores parroquiales, de
tendencias izquierdistas extremas, inclusoafiliadosa la liga terrorista"23
de Septiembre". Las continuas quejas y muestras de preocupación que
recibía el arzobispo de diversos sectores, lo llevaron a remover a "El
Chapo" de la parroquia. El 8 de marzo de 1977,don Adalberto le escri
be al padre una carta en la que le expresa su preocupación por la fuerte
inclinación haciaunaizquierda radical quese notaen lapastoral deNom
bre de Dios y por lo que dpn Adalberto considera al padre como una
especie derehén delosmieínbros dela liga."

Obviamente, la remoción de "El chapo" levanta en los feligreses más
pobres de laparroquia, —^muy identificados conél—una granoposición.
Varias vecesvanconúsionesa pedirleal arzobispo que lésdejea supá
rroco.DonAdalbertose niegaa dar marchaatrásy el 10del mismomes
asíse locomunicaporescrito alpadreAguilar. Este, ajuzgarporlacarta
dedon Adalberto, decide quedarse enNombre deDios. DonAdalberto
respetaesadecisión, perole retiralas facultades depárroco.

Oncedíasdespuésdeestacarta,el 21de marzode 1977, "El Chapo"
es hallado muerto de un balazo en ima vecindad del centro de la ciudad.
Tenía29 años de edad y menosde tres años de im ministeriosacerdotal
intensamente vivido. 1 >

DonAdalbertoexp^ó sus sentimientos porel asesinatode"ElChapo"
enunescrito titulado; JusticiaqueclamaalCielo, hecho públicoeldía25.

En esta declaración don Adalberto se remonta más allá de los con
flictos y ambigüedades que había percibido en "El Chapo" y-ponesu
atención ensuscualidades máspurasy auténticas, comosereflejan ensu
carta de petición de órdenes.

23 Esta carta y muchos más datos sobre la relación del Chapo con don Adalberto, los consigno en la
biografía de este último.
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El padre Carlos Bravo, S.J.
Otra persona que tuvo una influencia determinante en el ambiente ecle
siástico ycivildeChihuahuaen losañossetenta fueeljesuítaCarlosBravo
Gallardo, quellegó a laciudad a finales de 1970, apenas unañodespués
de haber sido ordenado sacerdote.

Al llegara Chihuahua, Carlos se integró en lacomunidad jesuítadel
Colegio Regional y comenzó a colaborar en el Centro de Estudios Gene
rales (CBG), a nivel de bachillerato, que, bajo la dirección de Gabriel
Cámara, S.J. realizaba unexperimento muy novedoso enelcampo dela
pedagogíaEnelCEGseimpulsabaalalumnohaciaunaactitud máscreativa
responsable y participativa, poniéndolo también en estrecha interacción
con la realidad social que lo rodeaba especialmente en las colonias mar
ginadas. Una realidadmarcadaporcarenciasde todo tipo y muchas veces
marcada por el signo de la explotación. Los adolescentesanalizaban,
discutían esa realidad y sacaban sus propias conclusiones.

Carlos noseredujo, pues, adarclases convencionales. Impulsaba a
susalumnosnosoloalconocimiento de larealidad, másalláde los libros,
sino al compromiso de cambiarla, si era necesario. "Sercristiano, desde
superspectiva, era algomásprofundo, más comprometedor y mucho,
peromucho másdifícil deloquenoshabíamos imaginado conlosviejos
catecismos", recuerda unadesusalumpas deesetiempo, "Lafedejó de
seralgoetéreo cuando Carlos le pusonombrey cara", añadeotra. '̂'

Carlosfue tambiénuno de los másconvencidos impulsores de las
Comunidades Eclesiales deBaseenChihuahua. Sesumó desde unprin
cipio alosesfuerzos queestaban llevando acabo las Hermanas delServicio
Social en el Cerro de la Cruz, con una evangelización más encamada,
viviendo con la gente y ayudándolesa resolver, desdeel Evangelio, los
problemas delbanio.UnavecinadelCerrodelaCruz,testigo ycolaborado
ra de esos hechos,nos dice: "Laintenciónprincipalde estas comunidades era
hacervidalaPalabradeDiosconuncambio personal, vidadehermandad y
preocupación porlasnecesidades de losdemás. En baseaestose trabajó
porlainstalación de aguapotable,titulación de terrenos, cooperativas de
consumo y producción, se incluyó la soya para mejorar el valor nutritivo
de los alimentos y se implementó la medicina natural con el sistema de
microdosis. El padre Carlos asesoraba esas comunidades".

24 Dizán Vázquez: El padre Carlos Bravo, S.J. Su paso por Chihuahua en el recuerdo de sus amigos.
Aportación para un trabajo más extenso sobre Bravo, que está en preparación en México.
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UnadíaCarlosanimóa ungrupodeamigos, profesionistas ygentede
condición económica desahogada, paraquese involucraran en lacolonia
Campesina, que apenas se estabaformando, para que ayudaran a los
vecinos a resolversus problemas másurgentes, mediante el métodode
analizarla realidad. Reunían a lagente en lacalley ahíel padrecelebraba
la misa. Luegoinvitaba a lagentea quedarse unratoparaplaticarsobre
susproblemas. Pronto lafigura deCarlos sehizo familiar entre losveci
nos: largacabellera mbia, pantalón demezclilla yhuaraches.

Unmomento privilegiado queCarlos aprovechaba hábilmente para
compartir susinquietudes porunasociedad más justay fraterna, fue la
celebración dominical de la misa en la Catedral a las 12 del día. Esas
misas se hicieron pronto famosasen toda la ciudad y de todas partes
acudía gente. Todo el mundo hablaba deellas, bieno mal, puesasícomo
eljesuita tenía entusiastas seguidores, también había quien sepreocupaba
de lo que ahí decía o de cómo celebraba.

Prácticamente no había trabajo de base en alguna colonia en el que
Carlos no estuviera involucrado como asesor o inspirador. Además de
lascoloniasque hemosmencionado, recibieron tambiénsu influencia la
coloniaEmilianoZapatay Nombrede Dios.En estaúltimacolaborócon
"ElChapo" Aguilar, delqueyahemos hablado. También colaboró inten
samente enelproceso derenovación delacuriaqueporesos años estaba
impulsando elarzobispo Almeida yMerino. Este loapreciaba mucho ylo
defendía de las críticas y ataques de que era objeto... aunque a veces
también loamonestaba paraque noacelerara demasiado elpaso. Unade
lasaccionesmássonadasen las queCarlosparticipó fue laredacción del
famoso documento publicado porel arzobispo y el presbiterio deChi
huahua el 29 de enero de 1972,con ocasión de la insurgencia guerrillera
y los asaltos a bancos, de lo que ya hemos hecho mención.

Enseptiembre de 1976, Carlos es trasladado porsussuperiores a la
Tarahumara, entoncesencomendada a la CompañíadeJesús. Lodesti
nanaCreel yléencomiendan laformación delosseminaristas deTeologa.
Carlos implerpentacon ellos un método de aprendizaje activo, semejante
al que había utilizadoen el CEG: al mismotiempoque estudian, los
seminaristas tienen quetrabajarparamantenerse y viven enunacomuni
dad muy poco parecida a un seminario tradicional. Al mismo tiempo,
Carlos asesora a un grupo de ejidatarios a quienes se les querían expro
piar sus tierras,acciónque se logró impedir. Tambiénasesoróla huelga
de los trabajadoresde unamaquiladorade Madera,que habíaestallado
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por el bajo salarioque percibían. En la Tarahumara, Carlos participó
también, juntocon otros dos jesuitas, los padres Robles y Ávila, enun
conflicto suscitado enel lagoArareco porunempresario quecelebrócon
los tarahumares un contrato leonino para explotar el área como lugar
turístico.La intervención de losjesuitaslogróevitarel despojo.

Fue en la Tarahumara donde Carlos comenzó a concebir la idea de
Jesús como "un hombre en conflicto" y a ver la necesidad de estudiar a
fondo elevangelio deSanMarcos. Ahí(enlaTarahumara) empezó a ver
yexperimentar las dificultades delos rarámuri... Ellos loacogieron yenla
apertura desucorazón indio, Carlos sesintió cuestionado ya lavezdesa
fiado. Vioque el conflictoera algo absolutamenteineludibleen sus vidas,
porque son indígenas, porque viven lejos delos centros depoder, porque
el español es su segunda lengua, porque son pobres.

Fue enmedio deese conflicto donde Carlos comenzó a palpar un
nuevo sentido delafecristiana, unnuevo Jesús. Con este bagaje salió de
nuevo a España a estudiarel doctoradoen Teología, esta vez tomandoel
evangelio de San Marcos como material recurrente. Publicó una tesis
exitosa: uncomentarioy reflexión teológicadeeste evangelio, enunlibro
con el título: Jesús, hombre en conflicto,^ donde el conflicto en la vida
de Jesús se hace el paradigmacentraJyclavede lectura.El conflictoCon
losdelpoder, elconflicto conelcentrol^tural yreligioso, elconflicto con
las ortodoxias deaquel entonces, elconflicto que lellegó noporsercon-
flictivo sino porbuscar lavidarlel marginado enmedio deunasociedad
quelesniega laposibilidaddeencontrar salud, sustento yconocinüento.
O sea,Carlosempezóunahuevatrayectóíiaapartirde los tarahumares. '̂'
El 29 de octubre de 1997, Carlos murió en México de un cáncer cerebral
complicadocon bronconeumonía, cuandono cumplíaaún los 60 años.

La primera Carta Pastoral y otros documentos
En la base de toda la actividadevangelizadora y social llevada a cabo en
la arquidiócesis deChihuahua, estáel proceso dereflexión puesto en
marcha pordonAdalberto. Dicho proceso seibaencaminando pocoa
poco hacia larenovación delaCuriaDiocesanayhacia laelaboración de
unPlanDiocesano dePastoral, instrumento indispensableparasaberpor

25 Pubfcado en España por Sal Terrae y en Méxicopor CRT,en 1986. De este librohizo una adaptación
más popular con él títulode QalHea, año 30» publicadopor CRT en 1989. En este mismocentro Carlos
había publicado eii 1982 Apuntes par& una edesloíopía desde América Latina.
28 Editorial en la revista Christus, México, noviembre-diciembre 1997.
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dónde ir, qué hay que hacer ycómo hacerlo. Pronto se toma ladetermi
nación de que ese plan de pastoral asuma la forma deuna cartapastoral.
La primera carta pastoral fue publicada pordon Adalberto el30de mar
zode 1975 con eltítulo deEvangelizflción.'̂ Estedocumentoeselprimer
ftuto del largo ydifícil procesode renovación diocesana yprimerade una
serie de tres cartas pastorales en las que quedó plasmado, no deuna
manera única, pero síprincipal, el espíritu yladirección pastoral de la
diócesis.

Una delas cosas que más reflejan enlacarta su talante renovador,
son las notas características que debe tener toda acción evangelizadora y
que son un verdadero espejo del espúitu conciliar: "En esta iglesia parti
cularde Chihuahuaqueremos que toda acción pastoral, yporconsiguiente
toda acción evangelizadora, se realice tomando muy encuenta las carac
terísticas que acontinuación vernos aexplicar". Luegoaiumeraydescribe
radfí unade las notas siguientes: comunional, auténtica, integral, encama
da, dinámica, personalizante, liberadora, promotora, participativa,
corresponsable y planificada.

En la "Exhortación final" de la carta, don Adalberto subraya dos ideas
que no dejarán deestarpresentes entoda planeación que sehaga deahí
enadelante y que sepodrían reconocer como el leitmotiv detoda sü
actividad como arzobispo de Qiihuahua: "Laevangelizacáónesuna nece
sidad grave y prioritaria en nuestra Arquidiócesis", y "todos somos
corresponsables en esta tarea".

A estas alturas es tan intensa la actividad que llevan a cabo los cató
licos delaarquidiócesis enilaconcientización ypromocióndelossectores
marginados, queelarzobispo velanecesidad deayudaralosagentes con
unareflexión. Esto lo baceel 7 de agostode 1975con la publicaciónde
una Orientación del Arkobispo de Chihuahua sobre laPastoral Social.^
En ella dejaclaradesdeel principio una ideaqueretomade todoslos
grandes documentos de la Iglesiaa partirdelconcilio, quehemosmen
cionado: "La vivencia de lafe no puedereducirse úrücamente alasueto
religioso ycjultual: el hombre vive inmersoenunacultura, en lapolítica, en
laeconomía, en la sociedad y profesaunareligión.

En todos estos aspectos de la vida del hombre que entrañan necesa-

27 Esta carta quedó Incluida,Junto con las dos cartas pastorales que le siguieron, en el libro Evange-
llzaclón, publicado por Editorial Camino, Chihuahua, 1990, reimpresa en 1992.
28 Circular del Arzobispado de Chihuahua, n® 20, 7 agosto 1976 (AP).
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riamente una escalade valoresyunaseriemuy diversificada de relacionesinterpersonales, debe estar presente la fe, iluminando, inspirando ymoti
vando esas realidades temporales para darles la auténtica dimensión
cnsüana". Otras expresiones nos ayudan aver porqué rumbos se dirigía
entonces la pastoral de ladiócesis: "Para lograrque los cristianos vivan su
fe con sentido integral... los sacerdotes deberán tocar en su predicación v
en su reflexión de la palabra de Dios, temas relacionados con la política
con la economía, con lajusticia", "que nuestra predicación no es abstrac
ta ni ajena anuestra vida diaria", "el sacerdote... orientaalos fieles para
que vivan su fe como un auténtico compromiso cristiano debe formar
cnstianos adultos en la fe, responsables, maduros ycapaces de sus pro
pias opciones. El campo propiode los laicos son las realidades temporales
yahí ejercen su liderazgo", "una parte muy difícil yhasta dolorosa del
mimsteno sacerdotal es la denuncia de la injusticia. Para esto se requiere
la visión clarayverdadera de los hechos que vive lacomunidad".

Obviamente esta visión chocabade frente con la idea liberal del siglo
XIX que había pretendido confinar al clero alos templos para que se
ocupara de asuntos puramente "espirituales", que en su entender eran
decir misas, yrezarrosarios ynovenas. En otras palabras, que les dejaran
aellos el campo libre de laacción en el mundo, libre también de todo
cuestionamiento ético o, si acaso, de acuerdo a una ética hecha a su
medida. Esta diferencia de visiones es la que explica, más que ninguna
otra cosa, el conflicto que se dio en esos años en Chihuahua yen todo
México entre la iglesiacatólicay el régimen.

Poco después, laComisión de Pastoral Social hace público también
un documento titulado: La diócesis ylos interrogantes de laPastoral
Social. Dice que después de haber elaborado las líneas de lapastoral en
general, sepropone describir elconcepto comprensivo de la Pastoral
Social, que sirvade base paraconstruiruna metodología sencillayesque
mática para conocer mejor la realidad concreta:

Notas constitutivas de la Pastoral Social:

1.Es una modalidad específica de la pastoral.
2. Es una acción específicay orgánicade la Iglesia.
3.Esunservicio deinspiración ydeanimación delas realidades tem

porales.
4. Es un servicio de educación de las conciencias de los creyentes.
5.Es unservicio deelaboración, adaptación y difusión deladoctrina

social de la Iglesia.
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6. Es una denuncia creadora de todo aquelloque va contra la justicia.
7.Esunestímulo yayuda paraorientartodas lasiniciativas quecontri

buyena la formación del hombre.
8.Es unaayudaparabuscary paraconsmiirestructuras sociales dig

nasde sereshumanosy propiciadoras de undesarrollointegral.

Eldocumento aporta también unos "Criterios paraunareflexión defe
en el contexto social":

1. Reflexión en el interior del acontecimiento.
2. Reflexiónque cuestionael ordenactualde lascosasy la manera

cómo los cristianos viven su fe.

3. Implica entrarenel mundo delotro, el mundo delpobre, delopri
mido quevivesuvidanosolo envueltaenlarealidad religiosa dela
fe, sino también enlaS^ realidades delocultural, lopoKtico, loeco
nómico. '

4. Lafeespráctica: lareflexión debe llevar a uria respuesta libre a la
iniciativa gratuitade Dios.

Luego eldocumento presentael"Método deTrabajo" encuatro mo
mentos yalgunos "Puntos para elAnálisis". Ofrece también unaserie de
pistas paraayudar a analizar larealidad social.

La Comisión Diocesana de Pastoral Social
El áreade PastoralSocial,que hastaentonces ha trabajado en la forma
menosinstitucional de"equipo", vellegadoelmomento enconstituirseen
una comisión diocesana. No lo había hecho antes, como vimos, para no
crearlapor decreto, con gentepococonsciente de sunecesidad. Primero
sepusoa trabajar a findequelaacción, vigorizada porlareflexión, fuera
llevando poco a poco a la creación de la Comisión Eclesial de Pastoral.
Estafueestablecidaoficialmente porelarzobispo enjuniode 1976rQue-
dó integradí^porlas hermanas WginiaBaheñaH.S.S., GuadalupeRábago
R.S.C.J., y los seminaristas de la diócesis de Torreón, Luis Orozco e
IgnacioHemández, que estudiaban3°de teologíaen el SeminaíioRegio
nal del Norte.^'

29 Por lo menos esta es la composición que tiene en abril de 1977.
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La segunda Carta Pastoral
El proceso de evangeüzación orientado por la primera carta pastoral no
sedetiene. Se multiplican en ladiócesis las iniciativas ylos "diseños" para
evangelizar ycada vez más laicos se suman aesa tarea. Esto hace que se
sienta lanecesidad de preparar mejor a los agentes deesa actividad, lo
cual lleva alarzobispo aelaborar susegunda Carta Pastoral, fumada el4
de julio de 1978 con el título: Formación de Evangelizadores. '̂'\}vg&
poner laarquidiócesis de Chihuahua ensu totalidad, en estadode evan-
gelización efectiva, gradual y continuada —dice el arzobispo en la
introducción—... Para lograresta evangeüzación aescala dii «esana, es
necesariayurgente lapromociónde evangeüzadores suficientes ycualifi
cados".

Finalmente, utilizando ya las prioridades señaladas por los episcopa
dos latinoamCTicanos para laDI ConferenciaEpiscopal Latinoamericana
de Puebla, que estáporcelebrarse, agrupa todas las actividades pastorales
de ladiócesis poráreas de evangeüzación. En el compromiso que tiene la
IglesiadeChihuahuaenelcampodelapromoción humana, seseñalan las
siguientes áreas detrabajo: acción social, cultura, famiüa, educación, co
municación social y salud.

La beneficencia católica. Cáritas.
Seconsidera generalmente que lalabor social delaIglesia sedesarrolla
en dos campos. Primero. La promoción del hombre paraque este alcan
ce su pleno desarrollo como ser humanQ. Esto se realiza mediante la
educación, ladefensa de su dignidadhumana, la pronroción de Injusticia
social, laconscientización para que el hombre sea sujeto yprotagonista
de su propio desarroUo como persona. Segundo. La beneficenciaoayu
da,generalmente material, comoalimentos, servicios médicos, recursos
para la vivienda, etc.,que seproporciona a personas deescasos recursos
para que sobrevivaen una situaciónde emergencia.

Mucho se discutió en los años que estamos reseñando sobre la con
venienciadequelaIglesiasiguieraejerciendo labeneficencia. Seexaltaba
lapromoción y sepensabaquelaayuda directa nohacía sino mantenera
lospobresen susituación deindigencia ydependencia. Laverdad esque
ambas acciones sonnecesarias ycomplementarias. Sibien escierto que

30 También esta Carta, después de varías ediciones individuales, quedo incluida en el tomo Evangeü
zación (^992).
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lasola beneficencia no basta yque noresuelve los problemas sociales a
largo plazo, según el dicho de que "más vale enseñarapescarque regalar
un pescado", también es cierto que hay situaciones desesperadas que
exigen una respuesta inmediataaunque sea paliativa.

Por otra parte, apenas habrá alguien que desconozca laacción cari
tativa que ha desempeñado laIglesia através de los siglos con los más
necesitados. Orfanatorios, hospitales, albergues, comedores púbücos, etc.,
siempre han sido yson un distintivo de lapresencia de laIglesia enuna
comunidad. Lo niismo lo han sido en Chihuahua. Sin ir más atrás, ya
desde los inicios de la diócesis de Chihuahua, se estableció una de las
organizaciones más activas en este campo: las Voluntarias Vicentinas, que
actúan según elespíritu deSan Vicente dePaúl. En 1994 celebraron su
centenarioen Chihuahua.La diócesisde Chihuahua,que hasta el obispo
Guízar Valencia abarcaba todo el estado, heredó a la administración de
Almeida yMerino yalas demá^ diócesis que fueron surgiendo en su
territorio, una multitud de obrasde caridad, como sonhospitales, casas
hogar para niños, asilos de ancianos, dispensarios, distribución deali
mentos y ropa, etc. Otras obras semejantes surgieron enesteperiodo.
Especialmente una de laque conviene hablar un poco más: Cáritas '̂
Diocesana. ' . '

El ISdejuüode1971, Pablo VI instituye enRoma elPontificio Con
sejo "CorUnum" yen1972, monseñor Almeidaesnombrado como uno
delosdos miembros asignados a América Latina. Elobjetivo de"Cor
Unum" (Un solo corazón, enl^tín) eracoordinar, promovere intensificar
lasactividades yorganizaciones catóücas deayudayasistencia, asícomo
promover lapuestaenprácticadelas recomendaciones del conciüo, dela
encíclica Fopulorum progresio y de la carta apostóüca Octogésima
adveniens de Pablo VI en cuanto a iniciativas de promoción humana.

Unadelasorganizaciones miembro de"CorUnum"eraCáritasIn-
temacional, unaorganización fundada en 1950a instancias delPapaPío
Xn paraayudar enla solución delosproblemas dejados porlan Guerra
Mundial. En ána reunión de "Cor Unum" en Roma, don Adalberto
Almeida recibió del presidente de CáritaS el encargo de promover en
México sufundación porpartede laConferenciaEpiscopal, cosáque se

31 Caritas, sin acento, pero pronunciado cáritas, es una palabra latina que significa caridad, no tanto en
el sentido de ayuda o limosna, que se le suele dar, sino de amor específicamente cristiano, es de,cirel
amor de Dios infundido en el corazón de los creyentes.
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logró en 1973 con el nombre de Cáritas Mexicana.
Con todo ^todon AcWberto no podíadejarde impulsar también en

su diócesis la fiindación de Cáritas. Desde principios de 1975 se hacen
vanosmtentosconesefiaintentosquefi^

^1979,cuandotonmladnecci6ndelorganismolaí«ñoniFelisaVá¿,u^de Segado, quien al frente de un equipo muy entusiasta, lo convirtió en
iina^ teorga^onescatólicas de ayuda más eficaces en Chihuahua.

En 1981 el arzobispo dispone que en cada parroquia se establezca
una Cáritas Pairoquial. El 21 de septiembre de 1983, Cáritas Diocesana
se repw legamente como "Cáritas Diocesana, Institución de Benefi-
cencía Pnvada.

La pastoral social de 1980 a 1991

En la década de los ochenta el compromiso social de la Iglesia de Chi
huahua, bajo el liderazgo de don Adalberto, no solo continuó sino que se
consolidó. En la reunión del clero de enero de 1982 se había señalado
como una de las prioridades pastorales la opción preferencial por los
pobres. Ahí sedecidió también que sin dejar la labor asistencial de la
Iglesia, sefortaleciera lalínea promfcional, analizando las causas de la
pobreza, denunciando las injusticias yayudando alos marginados aser
ellos mismos los protagonistas de su propio desarrollo, como lo habían
hecho enladécada anterior, entre otros, las Hermanas del Servicio Social
y los padres Bravo yAguilar. Se insistió enladifusión de laDoctrina
Social delaIglesia yen lareorganización delaComisión dePastoral
Socialpara que fuera esta la que coordinaradicha tarea.

Un instrumento de primer orden en ese tiempo para impulsar ycon
solidarlapastoral diocesana fiieron las reuniones generales del clero, que
se realizaban dos veces al año. En cada unade ellas se estudiabanlas
necesidades más apremiantes yseestablecían las estrategias para aten
derlas. Deespecialimportancia fue laReunión General delClerodel 12al
14 deenero de 1982, enlaque seevaluaron lasdos cartas pastorales y
se detectaron las áreas más urgidas de atención pastoral en la diócesis.
Se destacaron tres áreas urgentes: familia, clero y laicos. A esas se aña
dieronotrascuatrodignastambiénde atención: juventud,pobres, liturgia
y pastoral vocacional. Las ricas reflexiones y conclusiones de esta re
unión se publicaron en octubre de 1982en un libro titulado: Prioridades
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pastoralesyproyectos?' Enelnúmero 6,"Opción preferencial porlos
pobres", los sacerdotes desarrollanel tema con el sencillo método de
nueve preguntas, que responden con respuestas breves, directas ypreci
sas: ¿Qué sehahecho? ¿Qué falta hacer? ¿Por qué hasido así?¿Qué se
vaa hacer? ¿Cómo sevaa hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Cuándo se
vaa hacer? ¿Dónde se vaa hacer? Y¿con quése vaa hacer?

Nuevos documentos pontificios y episcopales
Tampoco enesta década, como enlas dos anteriores sepuede explicar la
actividad social de los católicos de Chihuahua sin la iluminación que reci
ben deimportantes documentos que desarrollan ladoctrina social dela
Iglesia. Unavezmásteoría y praxis sealimentan mutuamente. Deestos
documentos algunos son pontificios o de laSanta Sede y de carácter
universal, otros segeneran enelámbito latinoamericano, otros enelna
cional y, finalmente algunos sorí fhito de lareflexión de los mismos agentes
pastorales de Chihuahua. Confrecuenciatalesdocumentos sonel resul
tado deimportantes eventos oreuniones enesos núsmos ámbitos.

JuanPabloII,elegido papael 16deoctubre de 1978, enriqueció la
reflexión delaiglesiacatólicaénmateria social con una serie detres nota
bles encíclicas: Laborem exercens (Con su trabajo, 1981), en la que
analiza la nueva relación entre capital y trabajo;SolUcitudo rei sociales
(La preocupación social delaIglesia, 1987), sobre elauténtico desarro
llodelhombre y lasociedad; y Centesimas annus(Elcentenario, 1991),
para conmemorar el centenario de la Rerum novarum de León XIII.
Estas encíclicas eranrecibidás yleídasconinterésenChihuahua yalimen
taban la pastoral social.

El episcopado mexicano publicó enlosochenta pocos y breves do
cumentos contemática directa sobre la cuestión social. Lo quevinoa
fortalecer decididamente lalaborde laIglesiaen el campo socialypoKtico
fileel famosoDocumentodePuebla,emanadode la UIConferenciaGeneral
del Episcopado Latinoamericano, que sereunió enPuebla y tuvo como
tema:'Laevangelizaciónenelpresenteyenelfuturo deAméricaLatina*'. La
asamblea fué ináugurada porJuan Pablo II el 27 de enero de 1979 y
terminó el 13 defebrero. Puebla, como herederadeMedellín, ejérció una

32Arquidiócesis deChihuahua (1982). En este libro se encuentra un recuento breve pero completo de
las obrasy actividades de promoción quese llevaban a caboen laarquidiócesis de Chihuahua durante
los años setenta.
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gran influencia en la pastoral de Chihuahua orientando muchas de sus
acciones y de sus propios documentos. En un contexto claro de evange-
lización, Puebla, en el capítulo II, aportaelementosmuy valiosos sobre la
enseñanza social de la Iglesia,el conceptocristianode liberacióny de una
auténticaevangelizaciónliberadora. Analizatambiénlasideologíasdominan
tesenAméricaLatinay lasconfrontaconel Evangelio, hablade conceptos
de política y de compromiso político,de la violenciapolítica,etc.

En el ámbito diocesano la década de los ochenta fue la más fecunda

en cuanto a publicación de cartas pastorales, declaraciones, aclaracio
nes, orientaciones, talleres, etc. Los iremos mencionando en cada
circunstancia en que se fueron publicando para situarlos mejor en su con
texto.

La nueva Comisión Diocesana de Pastoral Social

El 10de octubrede 1982, monseñorAlmeidaencargaal padreAgustín
Becerra la reorganización de la Comisión Diocesana de Pastoral Social,
organismo que en la décadaanteriorhabíasidoel principalimpulsory
coordinador de la acción social de la Iglesia, pero que en los últimos años
había decaído. Don Adalberto había participado en abril en la XXVIII
Asamblea Ordinaria de la CEM, doi^ se había insistido en la necesidad
dequeencadadiócesis funcionara unacomisión depastoral social y los
obispos delaRegión Pastoral delNorte lahabían calificado deurgente.

La tercera Carta Pastoral

El 24 de noviembre de 1985, don Adalberto publica la tercera Carta
Pastoral titulada: El proceso evangelizadory su organización, que ha
bíade serlaCartaMagnade laevangelización en ladiócesis, frutomaduro
de todo lo estudiado y logrado hasta ese momento, pero sobre todo la
carta veníaa darle a la acción pastoral de la diócesis la unidad que nece
sitaba yaseñalarle elrumbo aidecuado.

Esta tercera carta, junto con las dos anteriores, de las cuales es con
tinuación, y con un cuarto escrito titulado: Cómoplanificar lapastoral
parroquial, redactado por don Adalberto, fueron publicadas en un solo
volumen en 1990por Editorial Camino con el título:Evangelización,^^y
constituyen como un "corpus" doctrinal y pastoralpara fundamentar só
lidamenteel trabajopastoralde cualquierdiócesisy de cualquierparroquia.

33 Adalberto Almeida y Merino (1992).
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Es una síntesis que integra armoniosamente la renovación imptiísada por
elConcilio Vaticano n con laSagrada Escritura, latradición, elmagisterio
de la Iglesia, sobre todo de los últimos papas yconferencias episcopales
latinoamericanas, asícomo lasaportaciones delasciencias y técnicas
modernas, como lasociología, laadministración derecursos, lagestión
empresarial, ytodo esto desde un análisis objetivo de la realidad humana
de susdestinatarios. Meatrevoa decirtambiénquees unode losdocu
mentos más importantes generados en la Iglesia mexicanaen el siglo XX
yque, además, no es sino una bella síntesis ymosaico armonioso de
textos de laSagrada Escritura ydel magisterio delaIglesia.

Se puede afumarque la organización de una diócesis en función de su
misión evangelizadoraque presentan estas tres cartas pastorales, es una
de las más completas yeficaces que se hayan planteado en México. Es,
como se insistía tanto en ladiócesis, el plande unaevangelización integral.

EnChihuahua, aunantes d^laterceracartay sobre todo después, no
hubo acción pastorál que no estuviera de algún modo dentro de este
enfoque. Si no llegó acuajar en una marcha general yen resultados más
visibles, fue porque no se contó con el tiempo ni con lacontinuidad nece
sarios. Poco después, con el cambio de pastor, todo este proceso y
enfoqué se desechó para tomaruna dirección muy distinta, de estilo,tradi
cional ymuy poco imaginativo.^

La dimensión social de lafe
De todos los pasos del proceiso de evangelización señalados por laterce
raCartaPastoral, fuela"dimensión social delafe"elqueacaparó más la
atención de laprensa laica yde los sectores extemos alaIglesia. Esto
llevó aalgunos observadl)res apensarque la pastoral que se llevó acabo
durante el gobierno de don Adalberto estaba demasiado enfocadaen la
política yenlas cuestiones sociales, oparausar los términos enboga:
"politizada" y"horizontalista". Pero estaapreciación no sejustificasise
estudia con detenimiento toda la tercera Carta Pastoral y si se tienenen
cuenta las demás actividades pastorales de la diócesis.

Lo que pasabaera que enMéxico, con su larga tradición liberal que
relegaba alaIglesia alinterior de los templos ylenegaba una pkticipa-

34 Hay que reconocer, sin embargo, que ia Influencia de pian evangeilzador de Almeida y Merino
perduró más allá del periodo de éste, pues a falta de una definición pastoral ciara en el periodo
siguiente, muchos párrocos siguieron tomando la tercera carta como fuente de inspiración, aunque a
título personal.
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ción pública ydirecta en las cuestiones sociales ypolíticas, llamaba de
masiado la atención que el arzobispo, los sacerdotes ylos mismos laicos
en su calidad de cristi^os, se atrevieran aintervenir, —aunque fuera en
un estricto papel de discernimiento moral yde orientación ética en
actividades no estrictamente espirituales o"religiosas", es decir, de culto.
Por otra parte, también hay que reconocer que, como es natural, los
periodistas que se encargaron de dar amplia resonancia aesas interven
ciones, estaban frente ahechos ylenguajes que eUos conocían ymanejaban
con más facilidad por referirse acuestiones sociales, económicas, políti
cas, huelgas, protestas populares, movimientos campesinos yobreros
etc. De hecho, las actividades de la diócesis relativas aotros pasos del'
proceso evangelizador, como el anuncio del kerigma, la renovación de la
catequesis, etc., que no eran menos importantes ydentro de cuyo con
texto se insertaba la dimensión social de la fe, los dejaban indiferentes y
daban la impresión de que la diócesis solo se interesaba en cuestiones
políticas y sociales.

El trabajo del padre Camilo Daniel Pérez
Uno de los principales protagonistasdel compromiso de laiglesiacatóüca
con Injusticia social, que tomó la estafeta de los padres Bravo yAguilar
en esta década, fiie el padre Camilo Daniel Pérez. El padre Camilo, como
es conocido, nació en Ocampo, Chihuahua en 1944. Alumno aventajado
por su inteligenciaysu disciplinaen el trabajo, estudió en Chihuahuayen
México y seordenó el 20 de diciembre de 1969. Ya como sacerdote
cursó estudios bíblicos en Roma yJerusalén. En elSeminario Regional de
Chihuahua fue primero maestro ydurante seis años rector hasta 1981 en
que fue nombrado párroco de Anáhuac. Ahíencontró el ambiente propi
cio para desarrollar su vocación de luchador por lajusticia social ylos
derechos humanos. Al darse cuenta de las condiciones en que vivían los
campesinos los animó a unirse ypromovió en 1985 lacreación de la
Unión para elProgreso delos Campesinos de laLaguna de Bustillos
(Upcala).

Launión protagonizó afinales de 1985, recién fundada, una acción
deprotesta parareclamar unmejorprecio parasuscosechas. Laprotes
taconsistió enlatoma debodegas delaentidad paraestatal Conasupo en
la región noroestedel estado.Esta protesta,desesperada, como suelen
serlasqueseemprenden comoúltimo recurso ante unainjusticia, recibió
el apoyo total, incluso el asesoramiento desupárroco, elpadreCamilo.
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Él mismo explicó así las razones de su involucramiento: "Mi apoyo aesta
peticiónbrotade la convivenciadiariaquecomo pastor he tenido con los
campesinos demi parroquia. He constatado lasituación tanprecaria y
llena decarencias enque viven. He sido testigo desusesfuerzos, a veces
sobrehumanos, para sacar adelante sus cosechas, con laesperanza de
poder remediar, aunque seaenparte, sus más elementales necesidades.
Poreste simple hecho, como también porque eselmomento más oportu
nodeproteger alcampesino contra elcoyotaje y laespeculación conel
producto de sutrabajo, considero quenosepuedepostergaruna solu
ción favorable para laclase campesinaencuanto alprecio degarantíadel
maíz".^®

El 12 de diciembre, nueve sacerdotes de las ocho parroquias que
comprendía lazona pastoral deCuauhtémoc, hicieron públicauna "adhe
sión" a los campesinos.^^ Nosehicieron esperardiversas críticas alpadre
Camilo porsulabor deconcientización a loscampesinos, entonces apa
reció otra publicación, esta Wz firmada por otros 15; sacerdotes, que
titularon: ¿Porquéestamos conloscampesinos? ¿Porquéestamos conel
padreCamilo? Respecto aesteúltimo, el escritodicé:"La actuación del
padre Camilo es bien clara: asesorar a los campesinos en sii promoción
personal, familiar ycomunitaria. Nohayotrarazónde su actuación ni
ningún otro interés oculto. Loqueélestárealizando esprecisamentepar
tedel proceso evangelizador, enelque todos estamos metidos, yqueremos
seguirestando cadavezmás. Noqueremos serlíderes sociales nimenos
políticos, pero sídebemos formar cristianamente aaquellos quedeben
ser líderes en las comunidádes a las que nosotros estamos sirviendo. Y
esto es loque está haciendo elpadre Camilo". '̂

Don Adalberto también, en lo personal, salió en defensa del padre
Camilo. En una entrevista concedida a Edmundo Femández paraElHe
raldo de Chihuahua, el arzobispo de Chihuahua es muy claro: "En el
casodeloscampesinos enAnáhuac, elpadreCamilo noha hecho otra
cosamásquéevangelizar a loscampesinos, a lospobres, ayudarlos aque
se promuev^an...". Describe ampliamente lalabor desarrollada por los
campesinos'con laorientación delpadre yconcluye: "AhíelpadreCamilo
nohizomásqueacompañar a loscampesinos, noha hechoni liderazgos.

35 Notidiócesis. 15-21 diciembre 1985.
36 Texto completoen Notidiócesis, 22-28 diciembre1985.
37 Texto completo en Notidiócesis, 29 diciembre - 4 enero 1986.
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ni cüudillisnios, ni cosnque se le parezca, sino simplemente acompañarlos
yellos mismos son los que han salido adelante, formaron su asamblea y
han venidoa reclamary están luchando",^®

El Frente Democrático Campesino
Como una continuidad natural, de las acciones emprendidas por Upcala,
especialmente latoma de bodegas de Conasupo, para exigir aumento en
los precios de garantía del maíz, nació el Frente Democrático Campesino
(FDC),^^una de las organizaciones más duraderas yde mayor influencia
no solo en el noroeste sino en todo el estado de Chihuahua, a donde
pronto se extendió. El frente nació como resultado de laorganización y
toma de conciencia de los campesinos para defender sus derechos ytuvo
comoasesores o guíasmorales alpadreCamilo Daniel, a Humberto Ra
mos MolinayaAntonio Becerra Gaytán. En cuanto alaIglesia, el frente
no solo contó conla participación delpadre Camilo y de numerosos
campesinos católicos comprometidos ensus parroquias, sino que tuvo
siempreelafwyo moral del obispodelaTarahumaraJosé Alberto Llaguno
ydel padre Ávila, ydel arzobispQ Almeida, así como la simpatía de nu
merosos sacerdotes deChihuahua, comolovimosenlas páginas dedicadas
al padre Camilo.

COSYDDHAC

Otra de las organizacionesde inspiracióncatólica que habrían de tener
gran influencia social en Chihuahua desde finales de los ochenta, es la
asociación civil. Comisión de Solidaridad y Defensade los Derechos Hu
manos (COSYDDHAC), organización no gubernamental, no ligada
oficialmente tampoco a laIglesiani a ningún partidopolítico.

Nació demanera formal el6denoviembre de 1988 poriniciativadel
padreJosé AlbertoLlagunoParías,S.J., entoncesobispode la Tarahu
mara, como una respuesta ante la grave violación de derechos humanos
que se vivía en el estado y de manera particular en la sierra Tarahumara.
Estas se referían a tortura, homicidios y una serie de arbitrariedades: de
tenciones sin órdenes de aprehensión, inconjunicación, allanamientos de
morada y otras más. Actos cometidos principalmente por elementos de la

38 Edmundo Fernández: La Iglesia no Está con la Vlqlencla Armada, Defiende la Verdad Substancial. Su
misión Esencial es Ev,angelizan Dice Monseñor Adálberto Almeida y Merino, En El Heraldo de Chihua
hua,,7 enero 1986. '
39 Cf. Ramos (1996).
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policía estatal yfederal, así como porelejército, que los justificaba por la
supuesta lucha realizada contra el narcotráfico.""^

La fundación había sido acordada en un Taller de Derechos Huma
nos que sellevó acabo en laparroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en
Chihuahua, el28 y30 de junio de ese mismo año."*' La presidieron el
obispo Llaguno y lalicenciada Teresa Jardí, miembro delaAcademia
Mexicana deDerechos Humanos yasesora delCentro Nacional paralas
Misiones Indígenas (CENAMI) del Episcopado Mexicano. Convocados
por Llaguno, participaron enese tallerunas 50personas llegadas deJuá
rez, Anáhuac, Juümes, Villa López, Chihuahua, Baborigame, Batopilas,
Chinatú, Sisoguichi, Creel yotros lugares. Algunos de los asistentes eran
miembros dediversas organizaciones sociales: FDC, Fedeco, Comité de
Madres deDesaparecidos, asícomo deorganismos pastorales: CEB,
Catequesis FamiliaryPastoral JuVenil.

El prestigio de COSYDDHi^C en Chihuahua ha ido creciendodesde
su fundación a medida que torúa parte cadavez másen; todaclasede
afctividades donde esté depormedio una violación a lo$ derechos huma
nos. Entre sus actividades más dignas de mención está la campaña
"¡Tortura, nunca más!", que llevó acabo deoctubre de 1989 aoctubre
de1991, que dio como resultado una disminución significativa delos
casos de tortura policiacaenelestado yalamoderación enlaactuación
delos militares entre lapoblación delasierra. Enlalíneadesulema "Por
una culturaderespetoa los derechos humanos", COSYDDHAC hapues
toespecial atención a laeducación yconcientizacióh delpueblo enel
tema de los derechos humanos. Comenzó desde luego con una intensa
capacitación de sus propios promotores yhasta 1994habíaorganizado
másde500talleres y reuniónés de asesoría endiversas comunidades del
estado sobre diversos temas yhaapoyado lasiniciativas deotrasorgani
zaciones populares.

Las Comunidades Eclesiales de Base —-

LasCEB, nacijdas enChihuahua en 1972, continuaron teniendo enlos
añosochentaunapresencia significativaen la organización, desarrollo y

40 Cf. Gómez (1994) y Notidiócesis, 3-9 Julio 1988.
41 Aziz (1987,177) señala este documentocomo uno de los factores que llevaron en 1983 a laderrota
del PRI en las elecciones municipales en Chihuahua, Juárez y otros lugares. El mismo autor hace un
análisis del documento en La coyuntura de las elecciones en Chihuahua 1983\ en Municipios en
conf//cfo, UNAM-GV, México 1985, 95.
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defensa de las clases populares. La áegundaetapa de las CEB, más sóli
da que en los setenta, se inició el 8 de marzo de 1979 con la formación de
la primera comunidad en la colonia Ampliación del Cerro de la Cruz, en
Chihuahua, de donde salieron otras. En 1980 se iniciaron las comunida
des en las colonias San Rafael y Lealtad 2, en la ciudad de Chihuahua.
Después se crearon en la Colonia Villa y en Villa Matamoros. En 1985
había CEB en Anáhuac, Villa Matamoros, La Perla, Colonia Lázaro Cár
denas, Naica y Manuel Benavides. En Chihuahua había en las colonias
San Rafael, Lealtad 2, DesarrolloUrbano,El Mármol, Villa y Cerrode la
Cruz.

Los obisposen general lasapoyaban y lasorientaban. Poreiemplo,
siete obispos que participaron en el XI Encuentro Nacional de CEB, en
Concordia, Coahuila, el 9 de octubre de 1983, emitieron un comunicado
enelqueexpresan suaprecio porellas. Entre los obispos estaban Llaguno
y Romo de la Región Pastoral del Norte. Y el 19 de abril de 1985 los
obisposdelestadode Chihuahua, Almeida, Talamás, Goizueta, Chávezy
Llaguno, enviaron desde México un saludo a las CEB de sus diócesis.

No tardaron las comunidádes en participar más activamente en
acciones de tipo social, no solo de promoción popular, sino también de
protestay denuncia. En noviembre de 1984, las CEB de Chihuahuahicieron
públicaunadenunciacon el título de 'El escándalo de la marihuana en Chi
huahua", conocasióndelosplantíosque se descubrieron enesetiempoen
11municipios. Apoyabana los campesinos, a quienes consideran víctimasde
la presión de los grandes narcotraficantesy de la represiónde la Policía.

En los años ochenta, la labor de las CEB en las colonias dejó de
poner el énfasis en la regularización de terrenos y otras reivindicaciones,
que ya no eran tíui necesarias, y centró su atención en la promoción de
cooperativas de ahorro y crédito, producción y consumo, así como en la
educación popular.

Uno de los proyectos más ambiciosos que comenzaron a desarrollar
en estos años, tanto en Chihuahuacomo en Ciudad Juárez y otras pobla
ciones, fue el autocuidado de la salud en los sectores de bajos recursos
económicos, basado en la medicina natural, particularmente en la herbo
laria y sus derivados como tinturas y microdosis.Para la aplicaciónde la
microdosis se establecieron dispensarios en los barrios, atendidos por los
mismos vecinos que previamente habían sido capacitados para tal efecto
por parte de especialistas en la materia.
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La beneficencia. Los damnificados del 90
La beneficencia en los años ochenta mantuvo su ritmo a través de las

numerosasinstituciones que yamencionamosen la década pasada.Cáritas,
tanto diocesana, como en su versión parroquial, avanzó en su organiza
ción, presencia y eficacia, y por su estrecha relación con la Comisión de
Pastoral Social, enriqueció su acción con una orientación más amplia en
el sentido de promoción de los más necesitados. Una ocasión especial
que tuvo la Iglesia de Chihuahua de probar su sentido de solidaridad fue
la gran tromba que se abatió sobre la ciudad de Chihuahua la noche del
22 al 23 de septiembre de 1990, dejando un saldo de 40 personas muer
tas y unas dos rrül sin hogar.La ayuda de la Iglesia se inició con la entrega
total, por parte de todas las parroquias, de la colecta de las misas del
domingo 30 de septiembre. Con este dinero se inició un fondo de ayuda
que luego se siguió incrementando.Se constituyó también una comisión
permanenteque diera seguimientoal trabajo y que recibió un fuerte apo
yo de la naciente Fundación d^Í Empresariado Chihuahuense, presidida
por el ingeniero Samuel Kalisch.

LA IGLESIA Y LA LUCHA ELECTORAL

Los acontecimientos del 86

La reflexión y el compromiso de la Iglesiade Chihuahua en el campo
social la llevó inexorablemente a la conclusión de que la deficiente demo
cracia quesevivía enelpaís noeraajena a la ignoranciaypobreza delas
clases marginadas y a la violación de los derechos humanos de todo el
pueblo.Esto la llevó taipbién, comoexigenciade su fe, a apoyar todo
esfuerzo delosciudadanas porinstaurarunademocracia menos imper
fecta. Así, envista delaspróximas elecciones, el arzobispo Almeida y
Merino publicó el 15de mayode 1983 unaespeciedecatecismo sobre
lapolítica, que tituló: Votarcon responsabilidad. Unaorientación cristia
na, en el que ilustraba a los católicos sobre la forma de cumplir con el
deber ciudadÁno de elegir asus gobernantes. Este fue el primero de una
serie de famosos y controvertidos documentos que publicarop en esa
década los obispos del estado deChihuahua, que pretendían iluníinarcon
la luz de la fe cristiana el bastante tenebroso campo de la política mexica
na y estatal.
"Un voto consciente, libre, respetado y mayoritario, puede llegar a cam-
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biar radicalmente la fisonomíade nuestroestado...—dicedon Adalberto
enlapresentación del documento—. Es deprimordial importancia des
pertar o fortalecer nuestra conciencia crítica para votar con lucidez y
responsabilidad...".

Loscírculos oficiales quedaron sorprendidos anteestenuevoactivismo
de la Iglesiaen uncampoenel quese lehabíaprohibido terminantemente
decir siquiera una palabra. El Comité Directivo Estatal del PRI reaccionó
con un escrito en contra, publicado en la revista La República. Don
Adalberto respondió de inmediato con una aclaración titulada: Los cató
licos y el deber cívico. Aclaración del arzobispo de Chihuahua sobre
unapublicaciónen contra de la Iglesia Católica, patrocinada por el
ComitéDirectivoEstatal del PRI.'̂ ^En eseescrito,publicado el 23 de
septiembre de 1983, don Adalberto denuncia la táctica tradicional del
liberalismo trasnochado que sirve como sustento ideológico alpartido
oficial, decrear ante los ojos delos católicos mexicanos una "falsa opo
sición entre clero y laicos", haciendo creer que estos últimos no son los
"malos", sinoel clero, quedurante siglos loshaoprimido y hasidopro
motor de las más grandes traiciones contra la patria. Denuncia también la
"visión dualista delahistoria" quesehaconfeccionado enMéxico para
favorecer los intereses del partido oficial, dando como resultado que una
cosa eslahistoria escrita yotra lahistoria real. Invita elarzobispo a los
piiistas adejardelado todaesa serie de sofismas yemprenderundiálogo
positivocon la Iglesiaperosotae bases másjustas.Comoun adelantode
estas bases don Adalberto hace un resumen de la auténtica doctrina so
cialdelaIglesia, tandiferentedelacaricaturainventadaporsusadversarios.

Como ya dijimos, en su tercera Carta Pastoral, don Adalberto inclu
ye la "Dimensión socialde la fe" comouningrediente indispensable en
una auténticaevangelización integral, con lo cual convierte en norma ofi
cial en la diócesis el compromiso social de los católicos: "La
evangelización... hade iluminareimpregnarconlosvalores delEvange
lio... todas lasdimensiones delaexistenciahumana: losocial, lopolítico,
lo económico, lo cultural y el conjunto de las relaciones", dice la carta
citando el documento de Puebla.

42 Esta «Aclaración» fue publicada por la curia diocesana el 23 de septiembre de 1983. Ei periódico
A/ortapublicó el documento como una «separata». En esos días también apareció en DIC, el boletín de
la Comisión Episcopal de MCS, y su suplemento SELPR^DIC pubWcó, en su número 31 del 4 ai 17 de
octubre, una selección\de las notas que publicaronen esos días ios diarios de México, en tas que se
aprecia ei eco que despertó el documento de Chihuahua en los medios políticos.
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El año más interesante en este sentido fue el de 1986. El 19 de
marzo, enplena campaña para gobernador, aparece Coherencia Cris
tiana en la Política. A los católicos que militan en los partidos
políticos. La idea de este documento nació entre los sacerdotes de Chi
huahua yfue redactado bajo lasupervisión ycon laaprobación dedon
Adalberto, pero luego fue propuesto a los demás obispos delaregión
para que lo asumieran como propio, de manera que fiie publicado con las
firmas de los obispos deChihuahua, Juárez, Nuevo Casas Grandes, Ta-
rahumara yTorreón. El prelado deCiudad Madera se abstuvo porser
extranjero. Eldocumento invitaba a los católicos asercoherentes con su
fe y consu moral cristiana al actuar enel campo político, yaseacomo
funcionarios ocomo militantes deunpartido político. Enunprincipio se
pensó en dirigirlo "alos católicos que militan en elPRI", pero aalgunos
les pareció demasiado directo. Sin embargo, sepuede pensarque "laco
herenciadelos católicosque militanenelPRT' eslaclave desulectura.''̂

El 6 dejulio resultó electo gobemador el priista Ferriando Baeza
Meléndez. Elarzobispo yelpresbiterio deChihuahuá realizan, entre el6
yell3dejulio, hasta tres reuniones de emergencia para analizar laforma
enque serealizaron los comicios. Basados en su propiaobservación yen
informaciones públicas yprivadas consideradas confiables, tuvieron la
convicción deque los procedimientos yelresultado de los comicios fue
ron ilegales yfraudulentos: urnas rellenada^, presiones aburócratas para
quevotaran porelcandidato oficial, etc.^

"¿Qué actitud debe asuntir laIglesiaante estecaso deevidente viola
ción a los derechoshumanosde todoun pueblo?",se preguntaron. "La
Iglesia nosepuede quedar callada", fue larespuesta unánime. Ya enla
primeradeesas reuniones sepropuso y seaceptó laideadesuspenderla
misa del domingo 20dejulio, ante lainutilidad decualquierotraformade
expresión, pues losmedios decomunicación estaban controlados porel

43 Asílocaptó, porejemplo, Lau (1989, 51), quien despuésde citar Coherencia cristiana dohclóxlice
que el Concilio exhorta a luchar"contrala intolerancia y el absolutismo de un solo hombreo de un solo
partido político", comenta:" Láalusión alcaso mexicano (monopolio delpoder en unpartido delEstado,
el PRI) no puede ser más sugestiva y oportuna en una campaña electoral en la que el PAN y demás
partidos no cesan de señalar esta característica". Aziz(1987,191) también ve er\ Coherencia cristiana
"una denuncia contra ei fraude eiectorái y contra el modelo corporativo del priismo" y más adelante,
citando a un sacerdote, habla de "ladisyuntiva ideológica que resulta al ser cada vez más irreconciliable
para muchos chihuahuenses ser cátólicoy priistaal mismotiempo" (p. 192). Dehecho, el únicopartido
que acusó recibo del documento fue el PRI a través de una organización fantasma, creada ad hoc,
"Católicospor la DemocraciaSocial", que publicóen la prensa local un escrito tituladoCarta abierta a
nuestrosprelados, para tratarde limpiar la Imagen gubernamental.
44 Un ejemplo de las Irregularidades de estos comicios lo leemos en Lau (1989, 33).
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gobierno yuna simple homilía enlos templos hubiera hecho poca mella.
La suspensión se votó en secreto y fue aprobada porunanimidad. Se
decidió entonces anunciar lamedida en las misas del siguiente domingo,
13 dejulio,y leerunahomilía común, preparada deantemano.

Ese domingo, porcasualidad, tocaba leer elevangelio del Buen Sa-
maritano (Lucas 10,25-37), que se aplicó al caso, comparando al herido
en el caminoporsalteadores conel pueblo deChihuahua. Ahímismo se
anunciaba lasuspensión de las misas para el siguiente domingo en señal
de penitencia y desagravio a Dios por ese pecadosocial, invitando al
pueblo de Dios a convertir esedíaenunajomadadeayuno y oración.
Lostemplos permanecerían abiertos para que lagente pudiera iraorar.

Elmismo 13 dejuliodon José A. Llaguno, S.J.,obispo deTarahu-
mara, y su presbiterio diocesano, enterados de antemano de la homilía
que ibaaleerse en Chihuahua, envían en una carta su "adhesión personal
ycorporativa" a laprotesta delclero deChihuahua porelfraude electoral
y a la medida anunciada desuspender elculto el20dejulio.''̂

En los días comprendidos entre el 13y el 17dejulio la noticia de la
suspensión anunciada sedifundecomoreguero depólvora yel primero
que toma nota de ella es el gobierno, tanto estatal como federal. El secre
tario deGobernación, Manuel Bartlett, llama al delegado apostólico,
Jerónimo Prigione, para pedirle que impidala suspensiónde las misas.
Prigione lecontesta: "Hableusted mismo, comogobiemo, conelarzobis
podeChihuahua". Aloque Baitlettseniega: "No, prefiero que intervenga
usted". En esos días Prigione llega a telefonear a don Adalberto hasta
sieteveces. Enalgunade las llamadas estelehace saberaldelegado que
ladecisión desuspender lamisafueunadecisión unánime delpresbiterio
y que se trata de una respuesta ante una injusticia y una verdadera viola
ción a losderechos humanos delpuebloyquenosetratabadeunaposición
partidista del clero, como queriian hacerla aparecer los afectados.

Eljueves 17 dejulio don Adalberto vuelve areunir alpresbiterio para
informarle de la insistencia del delegado. El clero de Chihuahua confirma
su propósito de no celebrar la Eucaristía el domingo señalado y hace
circularunvolante: A loscatólicos deChihuahua: Eldomingo 20dejulio
no habrámisaen los templosde ladiócesis de Chihuahua, queentreotras
cosas decía: "La suspensiónde cultos,el cierrede los templos,es un grito
de protesta y un llamado a la conversión... No es ningún apoyo o una

45 Texto en Notídiócesis. 10 de agosto de 1986.
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impugnación aningún partido, pues de todos ellos nos declaramos ajenos
y, al mismo tiempo, respetuosos... No es inquietar conciencias, sino for
marlas... No es una medida violenta, ni es llamado a la violencia... No es
quitar importancia alaEucaristía, sino enfatizar, con lasuspensión delas
Misas deesedía,lamagnitud deestepecado social". Y luegosepregun
tan: "¿Qué derecho tiene la Iglesia para hablar de estas cosas?" y
responden: "Elquenos hadado elmismo Jesucristo. Poresonotenemos
necesidad depedirlo aninguna ley opotestad humana...".'*'

Aldíasiguiente, 18dejulio,a las6dela tarde, Prigione llamópor
teléfono alarzobispo para decirle quetenía "órdenes deRoma" deque
secancelara lasuspensión demisas del domingo 20. DonAdalberto selo
comunicó alpresbiterio yjuntocon élacató laorden. Detodos triodos el
propósito de lasuspensión de las misas, llamar laatención sobre elfraude
electoral, ya sehabíaconseguido,

En el caso Chihuahua 86, nóise trató de una violación a los derechos
delaIglesia como tal, sino delpueblo engeneral, yestoesunanovedad:
elque lajerarquíadelaIglesia sehiciera solidariaconelpueblo, sindistin
cióndecreencias, quesistemáticamente había sidovíctima delabuso en
sus derechos humanós.

Mientras tanto, seguían llegando detodo México multituddeapoyos
alarzobispo y alpresbiterio deChihuahua departedeobispos, congre
gaciones religiosas, organizaciones delaicos y personas individuales,
incluyendo a 20intelectuales de losmás destacados delpaís. Entre los
apoyos estabatambién el del arzobispo de Monterrey, Adolfo Suárez
Ftivera, ysuobispo auxiliar, Alfonso Hinojosa Berrones, quienes encarta
alarzobispo y presbiterio deChihuahua, alaban laobediencia deestos al
SantoPadre,al cancelarla súspénsiónde misasel domingo20 y almismo
tiempo apraeban laafirmación deAlmeidadeque"ladenuncia (contrael
fraude electoral) queda mtegra".'*' Estaafirmación delosobispos deMon
terreyes importante, puesconla polémica quese suscitó por la forma

46 En apoyo de esta afirmación el volante da la siguiente cita del Concilio: "Es de justiciaque pueda
la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica libertad,enseñar su doctrina
social, ejercer su misiónentre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, inclusosobre materias
referentes al orden político,cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación
de las almas** {Gaudium et spes n. 76).
47 Una descripción más detallada de este acontecimiento se puede encontrar en la biografía de
Adalberto Almeida y Merino {Don Adalberto, el obispo de la renovaciónconciliar, 2003). Jaime Pérez
Mendoza: Por petición de Bartiett el Vaticano ordenó que hubieramisas en Chihuahua. En Proceso. 4
agosto 1986. Texto en Notidiócesis, 10 de agosto de 1986.
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concreta, discutible sisequiere, escogida porelclero deChihuahua para
expresar la gravedad de la violación a los derechos humanos de los ciu
dadanos, secoma el riesgo dehacer olvidar elatropello quemotivó esa
medida, incluso de hacer pensarqueeste nohabíaexistido.De hecho,el
clerodeChihuahua, aunque aceptó cancelar lasuspensión, en ningún
momento seechó atrás desuvaloración negativa delas elecciones y la
Santa Sedejamás cuestionó la justicia de la denuncia en sí.

Todavíael 7 de agostoAdalberto Almeida, arzobispo deChihuahua;
Manuel Talamás Camandari, obispo deCiudadJuárez yJosé A. Llaguno,
obispo-vicario apostólico de Tarahumara,emiten unjuicio moral sobre el
proceso electoral del 6 de julio, y lo hacen público. En él, reafirman su
actitud crítica asumida durante los acontecimientos originadosel 6 de
julio y piden la anulación de las elecciones y la realización de nuevos
comicios.'*®

Laposición asumida pordon Adalberto enrelación con lapolítica
durante todo su mandato y en especial en 1986,no eran fruto de la velei
dad o de la improvisación. Era una opción lúcida y meditada que se
alimentaba conunalargareflexión sobrelosdocumentos delmagisterio
de la Iglesia. Al paso del tiempo, cuando pudo ver esos hechos con más
perspectiva, donAdalberto nosolonoseretractó sino queconvalidó esa
toma deposición como una forma legfHmadeiluminarelacontecerpolíti
co con la luz delEvangelioy comounaformaen que loscristianos deben
comprometerse con el cambio de estructuras injustas, no desde una posi
ciónpolítica de búsqueda delpoder, sinocomo creyentes quebuscan
promover en el mundo los valores del Reino de Dios.

Numerosos fueron los comentarios que se hicieron en esos días y en
fechas posteriores sobre la actitud del clero de Chihuahua. Están, en pri
mer lugar las apasionadas reacciones del sector oficial y de sus
comentaristas que, partiendo de una óptica identificada con el pensa
mientoliberal delsigloXIX,alnopodersubordinar a laiglesiacatólica al
Estado al estilo regalista, negaban a la Iglesia toda participación en el
campo social y la relegaban a un ámbito espiritualistadesencamado, muy
cómodo para cualquier gobiemo con tintes absolutistas. Ven las cosas
desde fuera de la misma Iglesia, a la que asimilan pura y simplemente a

48 "Si en el terreno pólítico el PRI tiene todos los recursos legales e ilegales, legítimos e ilegítimos para
ganarle a la oposición las elecciones, hay un coto cerrado en donde la autoridad moral es prácticamente
intocable; éste es el de la Iglesia católica y sus obispos del norte", dice Aziz (1987, 191).
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una institución encompetenciadepoder jwlíticocon otras instituciones, y
no analizana fondo,o no comprenden, sus propios planteamientos de
carácter religioso ni laevolución de su pensamiento, porejemplo respec
to los planteamientos del concilio yotros documentos de laIglesia sobre
la democracia, los derechos humanos, la relaciónentre fe y políticay
entre iglesia católica yEstado, puntos en los que laIglesia aventajó con
mucho al pensamiento oficial anquilosado.'"Un punto clave en el cual
jamás se pudieron poner de acuerdo los voceros de laIglesia ylos del
régimen mexicano emanado del PRI fue ladistinción que hace laIglesia
entre "política de partidos" y"política en sentido amplio odel bien co
mún". Mientras que laIglesia reivindicaba acérrimamente, aun parael
clero, elderecho departiciparenpoh'tica enelsegundo delos sentidos
mencionados, elsectoroficial identificabaambos sentidos conlabúsque
da del poder político propia de los partidos.^"

Otros analistas, metiéndosemásalinteriordelas motivaciones dela
IglesiadeChihuahuayubicánt^olaenuncontexto histórico ygeográfico
más amplio que los eistrechos Ihnites de lapugnacatólico-'liberal mexica
na del siglo XDC, se propusieron "conocerel contenidb de laperspectiva
eclesiástica sobrelademocracia" y sepreguntaron cuálessonlasrazo
nes que en un momento dado lahan llevadoatomarunaposición positiva
en tomó a la defensa de los derechos políticos y, consecuentemente, a
realizar algún tipo de acción social en lapugnaporlaexistenciade proce
sos electorales competitivos". Asílohace SilviaM. Bénard (1995), quien
toma muy encuenta, además, el proceso de acompañamiento social de la
Iglesia conelpueblo marginado ylapreparacióndecuadros através de
organizaciones populares yde comunidades de base; Aprincipios de los
ochenta, los conflictivos procesos electorales chihuahuenses seencontra
ron con una iglesiacatólicacapazdeparticiparen las movilizaciones que,
juntocon amplios sectores de lapoblación, demandaban elecciones com
petitivas". LadescripcióndelpocesorenovadordelapastoraldeChihuahua

49 Apesar de la pereplcácia con que analiza las elecciones en Chihuahua, Lau (1989,53), no esajeno
a la postura señalada!cüando afirma: "El objetivo de la jerarquía eclesiástica esclaro, explícitó. Detrás
delaespiritual Intención de 'Iluminar con el Evangelio las acciones delos hombres' se encuentra la
terrenal ymundana meta dereplantear sus relaciones con elEstado yechar por tierra las limitaciones
jurídicas para suactuación política, premisa Indispensable para promover enforma abierta el regreso
al dominio Ilimitado de la Iglesia en todos losórdenes".
50 La Iglesia dejó asentado clammente supensamiento al respecto enelDocumento dePuel>la, que
Inspiró fuertemente lasacciones del clero déChihuahua, enespecial. Ver, por ejemplo, CELAM (1979):
"Evangellzaclón y política" nn.613-520, y 'Conceptos de política yde cbmpromiso político" nn.521-
530.

Chihuahua hoy 161



Dizán Vázquez: Iglesia y sociedad civil

que hemos tratado de describir, nos ayudaavercuánto acierta Bénardcuan-
dodice: 'TantoelaizobispodeChihuahua, AdalbertoAlmeida, comoel obispo
de CiudadJuárez, Manuel Talamás Camandari, fuertemente influenciados
porlos cambios alinteriordelaiglesiacatólica, tanto del Concilio Vatica
non como del CELAM, seorientaron enladécada delos sesenta hacia
una pastoral social con un explícito compromiso social con los pobres".
Estas consideraciones le permiten ala autora convalidar su hipótesis ini
cial de que "el catolicismo ha sido, en efecto, un elemento positivo en el
proceso de construcción de la democracia en Chihuahua".

Los Tallerespara la Democracia
A losojosdelclero, todo loqueestaba ocurriendo erauna evidencia de
que a los católicos de Chihuahua, como a los de todo México, seles
había mantenido durante décadas ajenos auna cultura política que les
ayudaraapromoverya vivir unaauténticademocracia. Fundándose enla
terceraCartaPastoral y considerando quelaevangelización deberíaal
canzaralhombre entero entodas sus circunstancias, laarquidiócesis de
Chihuahua decidió promoverimaamplia reflexión sobre lademocracia,
desde la fe, en todas las comunidades cristianas de la diócesis.

El26denoviembre de 1986, pormedio deunacircular, donAdalberto
ordenó queserealizaran enladiwesi&esa reflexión quesell^ó 'Talle
res sobre la Democracia", para que los católicos ofrecieran a la sociedad
civil su"aportación específicaalabúsquedadeuna democracia más per
fecta para México". El primer texto de estudio, titulado: Taller sobre los
católicos y la democracia sepublicó enenero de 1987 y todas las pa
rroquias de la diócesis debían estudiarlo durante los meses de enero,
febrero y marzo, para dar sus aportaciones a fin de elaborar "un docu
mento oficial que recogerá las enseñanzasde la Iglesiay la reflexióny
aspiraciones delpueblo". Teniendo encuentaesasaportaciones, sepu
blicó enjulio de 1987un "Segundodocumentode trabajo"con el mismo
título: Taller sobre los católicos y la democracia. En él se anunció una
tercera edición que debía contener una síntesis de las aportaciones de los
"talleristas", pero esta ya no se realizó.^'

Varios investigadores han señalado el contraste que se notó en la

51 Ver en Notídiócesís la noticia sobre la primera edición y segunda y sobre el desarrollo de los talleres
en las parroquias: 4 enero. 25 enero, 1 febrero, 22 febrero y 21 marzo, 9 agosto, 30 septiembre y 25
octubre de 1987.
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participación deIglesia de Chihuahua durante las elecciones, tanto fede-
ralescomo locales,de 1988,1991,1992 y 1998en comparación con las
de 1983 y 1986. Por ejemplo, Lau (1988,13): "Notable eslaposturadel
clero enelproceso electoral de 1988, un abismo lasepara respecto ados
años atrás", yBénard (1995,18): "La combatividad delaIglesia bajó de
tono después de 1986". Al tratar deencontrar una explicación nosiem
predanconlarespuestajusta.Estaúltima autorase acercaun pocomás
a la verdadcuando dice: "Cabe notar... que la fuerte participación de la
jerarquíaeclesiástica enlos momentos conflictivos delavida política y
social deChihuahua, contribuyeron aquelaiglesiacatólica romanatoma
ra medidas encaminadas a controlar las actividades de los obispos del
norte. Tanto alarzobispo deChihuahua como alobispo deJuárez seles
nsignó, antes desureciente jubilación, unobispo coadjutor. EldeCiudad
Juárez fue Juan Sandoval íñigu^z y elde ciudad Chihuahua fue José
Fernández Arteaga. Aesto seaunó lamuerte del obispo delaTarahuma-
ra, José A. Llaguno, yla reciente!designación de un obispo nojesuítaen
esta región. Tres miembros clave delaiglesia católica pn lasmoviliza
ciones en pro de los derechos ciudadanos de los^chihuahuenses
prácticamentedesaparecieronde la escena a principios de los noven
ta". Le faltó decir que detrás de esa presión de la Santa Sede para
acallar a estosobispos estaban también losextraordinarios esfuerzos
que hizo elrégimen mexicano deentonces paraqueel86enChihuahua
no se volviera a repetir.

CAMBIO DE SITUACIÓN EN LOS 90

La orientación que elarzobispo Adalberto AlmeidayMerino ledio ala
renovación conciliaren sudiócesis, y especialmente la dimensiónsocial
queimprimió a laacciónpastoral, no fueron bienvistasporun sectorde la
CuriaRomana, sobretodoenladécadadelosochenta. Enestaanimad
versión tuvo parte muy importante el delegado apostólico Jerónimo
Prigione, quien iWía en las actitudes críticas del clero de Chihuahuahacia
el régimenunobstáculoa su proyectomásacariciado: el restableciipiento
de relaciones diplomáticas entreMéxico y El Vaticano. Esta tensión
intraeclesial seagravó con los sucesos de1986, que unieron algobiemo
mexicanoy al delegadoapostólicoen el mismo interés de acallar a la
iglesia católica de Chihuahua. Finalmente el conflicto desembocó en el
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nombramiento adelantado^^por parte de Roma, de un arzobispo coadju
torparaAlmeida yMerino. Ese nombramiento recayó en lapersona del
obispo de Colima, José Fernández Arteaga, hombre deconfianza de
Prigione, que llegó a Chihuahua el 25 de enero de 1989.

Fernández Arteaga eraelreverso de lamedalla de Almeida yvenía
con poderes tan ainplios, que en la práctica anulaban la autoridad de
Almeida. Al cumplireste en1991 los 75 años ypresentar su renuncia de
acuerdo con elcanon 401, párrafo 1, Femández Arteaga tomó posesión
"sede plena delaarquidiócesis. Inmediatamente canceló, no por decre
to sinoporsilenciamiento, todalaobradedonAdalberto, comenzando
con ignorarcompletamente las tres cartas pastorales enlas que sebasaba
laacción delaiglesia diocesana. Entre otras cosas, fue apagando com
pletamente toda actividad oficial yno oficial de los católicos en el campo
social, y no solo retiró su apoyo a las personas yorganizaciones que
trabajaban en elcampo social, como COSYDDHAC, sino que anuló a
las que dependían directamentede la Iglesia,como lasComisiónde Pas
toralSocialy lasComunidades Eclesiales deBase. Además, siendo un
obispo simpatizantedel PartidoRevolucionario Institucional, ejemplo ra
rísimo pero no imposible enfire el clero mexicano, no solo terminó con
todacrítica al régimen, sinoquelefirestó todo suapoyo.

Como estrategia política, Fernández Arteaga venía a asegurar las
condiciones paraqueenlassiguientes elecciones paragobernador nose
repitierala actitudde la Iglesiaen el 86,aunque por sureciente asunción
deladiócesis en 1991, notuvo tiempo paramaniobrar mucho ylaselec
cionesdel 92 les dieron la amargay embarazosasorpresade la elección
del panistaFranciscoBarrio,conquienmantuvo FemándezArteaga un
actitudfina y distante. Sudesquite llegóen 1998 conlaelección delpriista
Patricio Martínez, ante la que no pudo disimular su enorme satisfacción.
Paraentonces yalaIglesiadeChihuahuaeraunaiglesiamudaytotalmen
te ausente del escenario político y del compromiso social.

A título personal Femández Arteaga nunca há publicado un solo do
cumento de orientación social, sino que se ha sumado a documentos
colectivos de los obispos (teChihuahua, en los que ha puesto también su
fiama, no sin antes influir que sean lo más "suaves" y "generales" posible.
Así, se publicaron la Orientación Pastoral de los Obispos del estado

52 Es decir, ántQS de que Almeida cumpliera la edfid canónica para su retiro y a pesar de que gozaba
de buena salud.
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de Chihuahua, apropósito de laspróximas elecciones, del 3demayo
de 1989; el Comunicado de los Obispos del estado de Chihuahua
sobre elproceso electoral, del 4de marzo de 1991 ylaExhortación de
los Obispos de laProvincia Eclesiástica de Chihuahua sobre eldere
cho yeldeber de votar, del 4de marzo de 1992.
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Las vicisitudes

DE LA IZQUIERDA

IvAnÁlvarez

INTRODUCCIÓN

En México, el inicio de la (jisputa competitivapor laolHención de espa
cios de poderatravés de las urnas en forma sistem^caygeneralizada, se
puede situaren los años ochenta, sobre todo en el nortedel país, encabe
zadoptincipalhienteporelMNqueempiezaaponCTendudalahegemonía
del PRl. La aparición,a finales de esta décadadel PRI) supoiieun que
branto en el tradicional "nlonopoho" delvotodeprotesta panista y la
extensión delacompetenciapartidistaal^entro y siirdelpaís. Elnovel
esquemamultipartidista actual, con tres partidos fuertes anivel nacional
(PAN, PRIyPRD) yporjlo menos dos confuerza en zonas muy localiza
das(PTyPVEM), norefleja lasparticularidadeis regionales. Así, aunque
enlaselecciones federales sepresentauntiípartidismo, paralaseleccio
neslocalessuelehaberunacompetenciasoloentredosfuerzas(elPRI y
el PAN en el norte, el PRl y el PRD en pl sur). Sobre la competencia

en los do¿ partidos que aparecen con más posilrilidades de ganarlaelec
ción, ignorando, pordiversas razones, otocando defcama adyac^teal
resto. Estq t^^abajo aborda la situación del PRD en el estado# Chihua
hua, para tratardeentenderqué condiciones sehan dado paraque seael
Pan y noelPRDelpartido deoposición importante.

Paraentenderlabajavotación delPRDenChihuahua, sedefiendela

guna línea de división fuerte dentro de la sociedad para transformarla
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institucionalmente en un partido con fuerza. Esto, debido entre otras cau
sas,a su imposibilidad paramanteno*alianzas duraderas conampliascapas
de la poblacióncuandola coyunturafiieadecuadaa finesde lossesentay
principiosde los setenta;su poh'tica de abstencionismo hastafinesde los
setentaasícomolafragmentación propiadelaizquierda. Adicionalmente,
a diferencia de otras regiones del país, en Chihuahua no se dan las condi
ciones socioeconómicas nideoportunidad políticaquefavorecen alPRD
y lo hacen un partido fuerte a escala nacional. Todo ellóen el marco de
unasociedad predominantemente urbanaa partirde los setentay de un
modelo económico cada vez más orientado hacia los valores individualistas.
Se analizantambiénlascoyunturaspolíticasde losaños setentay ochen
ta, que ayudan a entenderel espectro políticochihuahuenseocupado en
gran parte por el PRI y PAN.

PARTIDOS POLÍTICOS YCOMPETENCIA ELECTORAL

Estructura socioeconómica y cambio político
Variosautores han dado utía importancia muy elevada a la moderniza
ción, endonde variables como urbanizadón, industrializaciónyniveles de
educaciónjuntoala variableparti<?^aciánelectoral, incidenen el cakibio
deloscomportamientos políticos. Sibienescierto, como advierte Loaeza,
queestetipodeestudios nosuelen tomarencuenta lacreciente importan
cia de la coyuntura, —^política-económica para píredecir patrones de
comportamientodel voto— no menos ciertoes que conformanuna pla
taforma(oun telónde fondosi se quiere)elemental parael análisis.

Klesner,' por ejemplo, encontró para las elecciones federales entre
1961 y 1991 que los más fuertes predictores del voto panista eran la
urbanización sumadaa altosniveles de industrializacióny mayores niveles
de educación;en contrapartida, con el votopriistaque obtiehesus mejo
res resultadosen zonasruralesdonde la poblacióntienenivelesmás bajos
deeducación y lagenteestáligadatradicionalmente a la agricultura. Para
el PRD no encuentra que la urbanización o la industrializaciónsean varia
blesespecialmente fuertes parapredecirunmejordesempeño electoral,
aunque destaca que le va mejor en zonas con fuerte concentración de
personas con poca educación y en zonas rurales, así como en localida-

1 Klesner, 1993: pp. 187-223.
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desdonde lapoblación trabajaen el sectorservicios marcadamente
en el sector estatal.
Se presentan unos datos básicos a continuación.

Indicadores sociodemográficos básicos de Chihuahua
1980 1990 2000

Población
Urbana 70.00% 77.00% 82.53%

Rural 30.00% 23.00% 17.47%

1 Primario 21.00% 17.02% , 8.87%

: Sector Secundario 20.00% 35.92% 42.11%

prbductiw) Terciario 30.00% 43.25% 45.47%

No especificado 30.00% 3.81% 2.55%

Porcentaje de analfabetismo 6.31% 4.88%

Fuenfe:Paa 1980V.aozoo<1994)ooncMos delINEGl.Pao 1990 y2000.elINEGI.

Se trata pues, en principio, de una estructura social favorable para que la
oposición y principalmente el PAN, de acuerdo con Klesner, obtengan
buenos resultados. Otros fe^tores ycoyunturas espec^cas, que configu
ran el actual bipartidismo qliie vive Chihuahua, se analizan aparte.

1
El sistema de partidos eri México
Desde sus inicios el régimen posrevolucionario consagrabaen la Consti
tución de 1917 el sufragio universal, así como el carácter democrático,
liberaly representativo del sistemapolítico,^ aunquede factolo negaba
erigiendo alEstadoenel actorprincipal.del sistemapolítico queal repre
sentarelinterés general eintentararmonizarlasrelaciones entre losdistintos
grupos sociales, usurpalja lasfunciones delospartidos poHticos.^

secundaria—incluso el PRI que, eri tanto instrumento del Estado, no
monopolizaba lameiliación deconflictos entreestey la sociedad**— enlo
referente a agregación y articulación de intereses y, en el caso de la opo
sición, cpmo altemativa de gobierno, por lo menos hasta inicios de los
ochenta.\ja. oposiciónlegalcumplíafiinciones de legitimacióndelrégimen
capturando el voto de protesta contra el sistema.

Ain^ciós déla década de los ochenta ysobre todo en los estados del
nortedelpaís,empiezaa darseimainusitadacompetenciaelectoralentre

2 J. Woldenberg, (1993:291).
3 S. Loaeza, (1999: 57).
4 Ibíd, pp. 58-79, ver especialmente pp. 71 y 79.
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el PRI y el PAN. Estehechoincidiráen la naturalezapropiade losparti
dos, el sistema de partidos y la concepción de voto por parte de la
ciudadaníacomo herramienta útü dentro del proceso democrático. Des
pués de1988, sesumaráalPRDcomounpartidoconposibilidad<tedisputar
espacios depoder, sobre todoenelcentro ysurdelpaís. Conviene destacar
queestos hechos nosonesjXMitáneos. Lasreformas electorales enMéxico
fuanon dandocabida a las expresiones de pluralidad de la sociedad mexi
canaquesehanidotraduciendo enunsistema departidos cadavezmás
competitivo. Las reformas electorales de 1963,1972y notablemente la'
de 1977empiezana abrirel sistemadepartidoshaciéndolo parcialmente
competitivo; se puede decir que las reformas que siguen a la de 1977
(1986,1989-1990,1993 y 1996) progresivamente fueron haciendo más
equitativas lascondiciones decompeteiiciaen laarenaelectoral. Asídes
pués de la reforma de 1996 el sistema de partidos mexicano es más
competitivoen términosde que la ley marcareglasclarasy hay compe
tencia real en la luchapor los puestos de poder.^

Aspectos organizativos básicos y desempeño electoral del PRD.
Características delpartido
El PRD nacional presenta dos i^gos fundamentales: un liderepgo
carismátíco y una fuerte compe|̂ cia entre facciones.® La figura de
Cuauhtémoc Cárr^nasha sidodesdesufundación muyinfluyente en las
decisiones del partido, de manera que el partido se entiende sin su
'lídermoral".El lideiazgocaidenistaayudaa mantenerlaunidadpartidis
taaltiempo que impide su irisfituéióhálizacióh.Encuanto al segundo j
aspecto, desde la formación del partido y debido a su heterogéneo ori- '
g^ tiene diversas facdones que fiecUCTtan la afiliaciónmasiva—acambio
de incentivos varios—como forma de allegarse recmsos para competir
al interior del partido. La mayor parte del cmcinüento de la n^tancia lo
aportarían las corrientes con estas prácticas corporativas.'

La estmcturajerárquicadel partido se conformade abajo hacia arri-^
ba de comités de base —en barrios, colonias, pueblos, etc.—-, comités
municipales, comités esMtales, ComitéEjecutivo Nacional, Consejo Na-

5 Para conocer los cambios originados por las reformáá electorales hasta 1990 ver J. Woldenberg, op,
cft. pp. 292-304; para las reformas del sistepriaelectoral hasta Í996 ver M. Alcántara (1999: 51-55); y
Ó. Nohien (1998:283-291).
6 M. Sánchez. (1999: 57).
7 /bfd, pp. 100-101.
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cional yel Congreso Nacional. En Chihuahua, peseaque no puede con
siderarse como una simple continuación del Partido Mexicano Scxíialista
(PMS) la organización ycuadros poh'ticos de este sirvieron como plata
forma parael PRD al nacerala vida pública. Si aesto se añade lapráctica
inexistencia de expriistas en elperredismo local, se puede entender por
qué el liderazgo partidistaha sido disputado yejercido tradicionalmente
por gente proveniente de la izquierda de los anos sesentaysetenta.

Réspécto asus estructuras organizativas, tanto los eoraités de base
Como los municipales son en general muy débiles. El comitéestatal, sin
serun modelo deorganización, esmás sólido.®Por otro lado, sepuede
decirque en el estado las prácticas corporativas son más difícUes de lle
var acabo por el partido ya que además de no haber un trabajo en ese
sentido, elComité de Defensa Popular (CDP) yel PRI llevan mucho
tiempo ejerciéndolas en laentidad. Un problemaqUe enfrentael partido
para fortalecer su estruc^ra, está en el hecho de que apesar de que
varios de los líderes delP^están vinculados aladjirección de diversas
Organizaciones No Gubemamentales uotros grupos de interés, esto no
se refleja en votos. Al respecto señala Antonio Becetta: \

/' ' '
. Se ha Úegado adecir, bueno organismos de btise que sonlos nú-

cleospor barrio opor colonia, porcentro de trabajo. Ño ha sido
eficienteporque terminas creandoorganizaciones sociales no po
líticas... ynosotros mismos por'otro lado tenemos eldiscurso de
que las organizaciones tienen que ser independientes del partido.'

' ' I . ' '

En el misinosentido,Jaime GarcíaChávez,sobreel FrenteDemo
cráticoCampesino (ECiC), afirma:

La expenencia del PDC ha sido exitosa aunque üimtada, y creo
qüe a final [...] se está quedando en un esquema en ptute
a^istencialista, enpartede ampliagestoría sociali peroconm^a;^
ruco de posibilidades, que lo mismo optan por el PRJqúe poreF
¿¿4, yfiecuentemente al PRD lo ven como el ihomento decrisis
que necesitan guerrilleros para irapararse afuera del Falacio de
Gobierno y gritar, peroa la horade deciralgoen seriopolítica-

^ Antonio Becerraen entrevista con el autoren enero de 2001.
^ /6/Qf.
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mente,siemprevisualizanmás a losotrospartidos.

Esta breve referencia a la organización partidista y sus problemas,
que se retoma en la IV parte de este trabajo, da cuenta de algunas de las
trabas que enfrenta esta organización política en Chihuahua.

Desempeño electoral
Jorge Castañeda ha dicho que salvo que no cuenta con una clase obrera
numerosa,organizaday homogéneacomo lo es la europea, la social-
democraciacomo altemativadelaizquierda modemaysensible, parecería
encajar perfectamente en países que como México enfrentan tremendas
desigualdades scxñoeconómicas. Loanteriorenvirtud dequehayunfuerte
vínculo"entre el empeño democráticoy electoraly una decididavocación
social" entendidanosolocomolageneración demásriqueza sinoconsu
mejor distribución.'' No obstante, siaescala nacional elPRD esun par
tidofuerte, dentro del ámbito local sus votaciones sonmuy bajas en
comparación conelPRIy elPAN, tanto enelecciones locales y federales
como con la media que obtiene él mismo a nivel nacional. Cabe señalar
queenlasregiones delpaísdonde elPRDtienemejordesempeño electo
ral el partido se nutre de muchos existas, además, la fuerza organizativa
del partido, nosin dificultades, hadémostrado capacidad paramovilizar a
sectores campesinos, sindicales, y sectores medios qpe le hanpermitido
aprovecharel descontentociudadanocon el sistemay los cambios en la
legislación electoral. En el ámbito local, en cambio, el descontento ha sido
capitalizado por el PAN que ha logrado poner en movimiento a buena
parte de los sectores medios y populares además de los altos.

Sobre los resultados electorales, después de obtener alrededor del
31 por ciento en las elecciones federales de 1988, el Frente Democrático
Nacional (FDN) se disolvió y con algunos de sus integrantes^se confor
mó el PRD que no ha vueltoa teneresa votación.Su presenciageográfica
varía siendo significativamente más fuerte en el centro y sur, y sensible
mente menor en el norte del país. El PRD en Chihuahua ha corrido con
peor suerte, teniendo un desempeñoelectoral discreto. Se presenta a

10 Jaime García Chávez es abogado laborista y tiene antecedentes en la Izquierda local desde la
década de lo? setenta. Ha sido candidato a la gubernatura por el PRD en 1992, y a diputado federal en
1994, así coriio presidente del partido en el estado. Entrevista con el autor en la ciudad de Chihuahua
en enero de 2001.

11 J. Castañeda (1994: 159-162).
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continuación la evolución de las votaciones en las que ha participado el
PRD en la entidad de 1988 a 2000'- incluyendo tanto elecciones locales
como federales. No se consideran votos nulos.

CUADRO 1. ELECCIONES LOCALES (en %)

Rartido
Gobernador Ayuntamientos Diputados

1986 1992 1998 1989 1992 1995 1998 1989 1992 1995 1998

PAN 35.08 151.08 42.21 31.56 47.10 40.79 42.74 32.01 48.16 s40.35 41.86

PRI 61.02 44.27 50.32 62.42 47.54 48.09 47.29 61.86 46.26 47.60 47.38

PRD* 0.70 '1.38 5.49 0.77 1.94 536 7.32 1.16 2.02 6.08 7.27

CDP*' 2.16 2.34 - 3.84 2.45 0.00 0.14 3.91 2.54 2.00 0.53

PT - - 1.04 - - 0.12 1.35 - - 0.04 1.16

=»VEM •• - - 0.94 - - 1.63 1.16 - - 1.86 1.80

Otros**** 1.05 0.93 - 1.41 0.97 4.01 - 1.06 1.02 2.07 -

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Para 1986 se está considerando la votación que obtuvo el PSUM antecesor del PMS y del PRD en
Chihuahua. <j

En 1998 el CDP participó en aiianza con el PT y bajo las siglas de este partido en la elección para
gobemador; en ias eleccióoes de ayuntafhientos, saivo en el municipio de ChihuahMa, el CDP participó
en aiianza con el PT. |
*** Para la elección de ayuntamiento en Nuevo Casas Grandes en 1998 sp formó la alianza PT-PVEM-
CDP.

Coalición Popular Cardenista (PPS^PFCRN) y PARM en 1989. PPS, PARM, PFCRN y candidatos
no registrados en 1992. Coaiiclón integrada por PT-CDP-PFCRN en 1995 en todos los municipios
excepto ei de Cusihuiriachi en la elección de ayuntamientos; y en tres de los cüatro distritos de
mayoría relativa de ia ciudad de Chihuahua y en el de Guadalupe y Calvo, en la elección de diputados.

f^uentes: Para gobemador de 1986y ayuntamientos de 1992cit. V. Orozco (1992). Para ayuntamientos
de 1989 Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. Pára diputados de 1989, R. Lau (1991). Para el
resto de las cifras Instituto Estatal Electoral de Chihuahuá.

12 Se incluye la elección de 1986 porque: a) el PSUM es la base del PRDchihuahuense; y b) esta
elección representa el climaxde la oleada panista iniciadaen 1983y que da órigena la instauración de
dn bipartidismo PRI-PAN.
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Elecciones locales

Tomados enconjunto losresultados electorales locales, loprimero que
salta a la vista es la fuerte concentración del voto entre el PRI y el PAN
que en promedio acaparan más del 91 por ciento de los sufragios en los
tres tipos de elecciones locual deja un espacio múiimo para otras fuerzas
políticas. Así, es hasta 1995 queel PRD seerigecomotercera fuerza
electoral, aunque amucha distancia de los dos partidos ^ominantes. El
crecimiento, delPRD deunaelección a otra, encomparación consigo
mismo, esmuy importante; locual no incideenlos resultados globales ya
que separte de una base de votación muy baja y lagran mayoría del
electorado vota al PRI o al PAN. '

En loscomicios paragobernador, elcrecimiento delPRD, respecto
de símismo, es de prácticapente ocho veces entre J986 y 1998; en las
de ayuntamientos elPRD pmenta, entre 1989 y 1998 casi diez veces su
presencia electoral, aunqui^ es hasta 1995 cuando gapa su primeraalcal
díaen Ignacio Zaragoza. Para 1998 ganaen Casas^ Grandes yNamiquipa
al tiempo que pierde elmunicipio ganado tres años antes. En las eleccip-
nes para diputados del CopgreSo local, sin haberganado ningún diputado
de mayoría, ql PRD crece más de seis veces entre 1989 y 1998. En
cuanto adiputados de representación proporcional, en1992 y 1995 el
PRD coloca un diputado encadaLegislaturaytres en1998. Elhecho de
que elPRD pase de 6.08 por ciento al 7.27 por cifento de lavotación
entre 1995 y 1998 yelnúmero de cumies asignadas pase de uno atres,
es resultado de la refonba local de 1995que aumenta el tamaño de la
CámaradeDiputados. Conviene señalarqueeslaparte oeste del estado,
donde el PRD es más fuerte y obtiene sus victoriasmunicipales.

1
Eleccionesfederales
Si se observanen cohjuntolaseleccionesfederales de 1988a 2000,lo
primero que se reflejaes un fuerte triparíidismo PRI-PAN-P^qtiqsU-
mados promedian parael periodo m^ del 96 porcientode los yófos. En
contraste Chihuahuapresentaun bipartidismo PRI-PANqueen conjun
toobtienen un promedio dealrededordel 90por ciento de los votos. Es
hasta 1994 cuando el PRD se convierte en la tercera fuetza eiectoítú
estatal. Apesar de ello, parapresidente, senadores ydiputados, elPRD
estatal sigue obteniendo porcentualmente^ mucha menor votadón
que a nivel nacional.
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Porúltimo,comparando losresultados de presidentecon sus simila
res de senadoresy diputadostantoa nivelnacional,como local en 1988y
1994, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas obtiene mejores resulta
dos que las de diputados y senadores. Sin embargo en la elección de
2000la candidaturapresidencialde Cárdenasobtienemenos votos que
el PRD en diputados y senadores.

REVOLUCIÓN ANTICENTRALISTA Y PROCESO
PRODUCTIVO: AGRICULTURA E INDUSTRIA

EN CHIHUAHUA

Seda un breverepasoa la revolucióncomo un fenómenoanticentralista,
y serevisanalgunos rasgosdelmodode industrialización y deldesarrollo
de la agricultura.Se tratade buscar la vinculaciónpolíticaentre estructura
productiva, estructura sociaI,,formación de partidos y apoyo electoral a
los mismos como base de análisis en qué sustentar la estructura de
cleavages chüiuahuense.
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La revolución antícentralista

Los movimientos revolucionarios gestados enChihuahua tienen una larga
tradición histórica basadaen dos premisas: el anticentrahsmo olaautono
mía por un lado; y la paradoja de haber hecho el gasto social de una
revolución que desde 1910a 1920 fue una constante en el estado yque
dejó casi en ruinas la economía chihuahuense. De suerte que para su
reconstrucción se usan los mecanismos centrahzadores'̂ del Porfiriato,
empañando la rica tradición regional de resistencia política y de
anticeníraüsmo,''* que sin embargo permanecerá latente.

En este periodo histórico se puede hablar del teiracismo que abarca
de1866 a 1910. Luis Terrazas yuna gran red de alianzas, fiinda un com
plejo imperio de poder político yeconómico basado en laganadería,
ferrocarriles, industria forestal, labanca, etc. Paralelamente aesta inver
sión agran escala, se enctjentran los talleres artesanales yel pequeño
comercio, de capital local.En 1907 hay una crisis en Estados Unidos que
para 1909había originado en Chihuahua una conlraccii^ en la inversión,
afectó lamineríaylagran industria; porende, unimportantenúmero de
pequeños comercios ytalleres dependientes de estas ramas industriales,
cierran dada lacaída del poder adquisitivo ylaemigración de lapobla
ción a Estadois Unidos a trabajar.'^

La banca (en manos del grupo Terrazas-Creel) endurece los créditos
para los sectores medios enunmomento clave, yelgobierno enmanos
del mismo clan, subió los impuestos que recaían enlas clases medias.
Esta crisis, junto con úna serie de movimientos enélnoroeste que
venían desde 1881 —huelgas mineras, revueltas decampesinos contra
laexpansión delas grandes haciendas—quefueron reprimidos violenta
mente, constituyen gro^so modo, elcaldo decultivo para larevolución
maderista.'^ '

Seha dichoquela revolución enChihuahua nofuedirigidaporha
cendados, yaqueelgmpo Terrazas-Creelhabía logradounasólidaalianza
tanto con los terratenientes del estado como con Díaz. Pórlafíto el-
maderis^ó én Chihuahuaerauna coalición de clases medias rurales y

13Esto provoca una tensión decentro-periferia tratado por S.Lipset yS.RoKkan, enWAA (1992:240-
250).
UV.Orozco (1991:14-16).
15 M. Falomir,en WAA (1998: 369-370).
16V. Orozco. (1991:12). Ver también Jesús Vargas, ÉIAgrarismo en Chltiuahm entregas Vil y VIH,
Publicados en 0 Heraldo de Chihuahua el 30 de junio y 7 de julio de 1989.
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urbanas, obreros, campesinos y agricultores." Cabe destacar que la zona
noroeste del estado en este contexto hizo eco al movimiento magonista
hacia 1907, de suerte que cuando Francisco 1.Madero hace campaña
por Chihuahuamuchoslo apoyan,pero hayquienesse inclinabanya por
el movimiento armado. Entre las demandas del movimiento, más tarde
recogidas en laConstitución, seencuentran lasdemandas campesinas de
repartode tierras, expropiación de latifundios y lasImeas generales, muy
importantes para el estado, de rompimiento con el centralismo; en este
sentidopugnabanporel respetoy fortalecimiento de losmunicipios.'*

Evolución delprocesoproductivo: agricultura e industrialización en
Chihuahua

El repartode tierras. En el México posrevolucionario adoptódosmo
dalidades: el ejido y la pequeña propiedad; la primera se concentró
básicamente en laszonasde temporal delnoroeste ycentrosurdelesta
doy lasegunda enlaszonasderiego enelsureste y enmenormedidaen
el norte de la entidad. De esta forma, en la década de los veinte, varios
importantes centros ejidalek son creados en elnoroesteque más tarde se
convertiránen municipios y paulatinamente, empiezana hacerde la zona
temporalera una región agrícolai'jmpoitante. Porotro lado, con pócas
excepciones, latíerrade riego, ubicada sobre todo alsudeste, fue dividi
da y vendida a pequeños propietarios.'®Para los fines de este trabajo
interesadestacar algunos puntosreferentes a laagricultura. Primeramen
te, efhecho de que el gran reparto agrario se haya realizado en la década
de los veinte y treintamayormente antes del cardenismo histórico.^ Estos
añoscoinciden conla preponderanciaque tuvoparaelgobiemola dota
ción de tierra a través de colonias o pequeñas propiedades, siendo en
buenamedidá la presiónagraristala que impulsa la creaciónde ejidos.^'
Este hecho puede explicar en parte el que los campesinos chihuahuenses
norespondierancon muchoentusiasmoanteel neocardenismo; lo que se
corrobora con el hecho de que desde 1988 el PRD tiene su mejor des
empeño en el noroeste, zona más beneficiada por el reparto agrario y

17 C. Herrera (1988:19).
18 V.OrozCo (1991: 9-13). ,
19 L.Aboitós en WAA (1998:41-44).
20 toW, pp. 50-51.
21Ver J. Var^aé» ElAgrarismo en Chihuahua, publlGadoen E/Hera/dode Chihuahua, entregaXX yXXII,
el 4 y 11 de julió de 1990.
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cuenta con un historial de lucha agraria importante.
Ensegundo lugar conviene remarcarqueelreparto detiena tuvo en

cuenta, desde los años veinte, una ideade las élites y del propio gobiemo:
repartirla tierrade temporala ejidatarios yparcelarparavendera peque
ñospropietarios latierra deriego queesevidentemente lademenos riesgo
dado su seguro acceso al agua. Inclusolas mejoresextensiones de tem
poral fueron fraccionadas y vendidas.^^ Ello generó, y en ocasiones
consolidó, unaclasemediadepequeños propietarios agrícolas potencial-
mente incompatibleconlabasedeapoyo deloqueseráelneocard^smo.

En tercerlugar, hayqueseñalarquela luchaagrariaquese vadando
en el noroeste (destaca en los treinta lasencabezadas por Andrés Mendoza
y SocorroRivera^^ y más tardeinvasiones de tierrasquecaldeanlosáni
mos a inicios de los sesenta) tendrá en Madera su punto más álgido
hacia 1965, cuando a la tra/dición de lucha de la región se añada la
fuerte politización de los irt^estros normalistas influidos por larevolu
ción cubana. ' I

La industrialización chihuahuense: de losp>e¡gu0ñospropietarios
a las maquiladoras. La caracterfsticamássignificativa de la estructura!
delaindustriacl^uahuensealolargo del sigloXXhasido laco&dstencia
de una grancautidaddepequeñasy medianas industrias al ladode un
reducidonúmerode grandesy dinámicas empresas. Desdeiniciosdel
sigloXXy hastalosañostreinta, sealternan lostalleres artesanales pe
queños ymedianos, conestablecimientos ínanufecturerosylagranindustria.
En esta época, lamayorí!^ de los trabajadoi?es están organizados en so
ciedades mutuahstas, dentro de talleres e incluso algunas fábricas, bajo
criterioscomo la defensa del oficioy la ayudamutua; aunque algunasde
estassociedades empiezan ahacerplanteamientos detiposmdical.como
lasmejoras enlascondiciones laborales, sueldos y prestaciones.^

El crecimiento de la gran industria, de los cuarenta a los sesenta, en
losprincipales centros lubanos denorte, centro y surdelestado, y m
menor medida en el noroeste, así como la instalación de mode^íos^Gón-:L

22 Abolles BreveHistoria de Chihuahua, consultado en http://omega.llce.edu,m)(:300Q/sltes estados/
'ibros/chlhua/htm. ,
23Ver J. Vargas ElAgrarismo,. op.olt entregae XIX, XXV-XXXVHI los días 21 de lunlo, 15y 29dp
®9osto, 5 y24 deseptiembre de1990. SI se añade que a partir de1937 Lázaro Cárdenas á
entregar certificados de Inafectabllldad agraria a los ganaderos válidos durante 25 añbs^ sé ipiiede
entender el potencial de conflicto entré ganaderos con extensas porciones de tierra y t^pripeslnos
demandantes de la misma, én L. Aboítes, Breve Historia de ^Chfhmhm» ooneutíado en ihttp://
emega.llce.edu.rnx:30QQ/8ltes/e8tados/ilbfos/chlhua/htrn/.
24 M. Falomir en WAA(1998:361 -362,454)
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sorcios productores de bienes intermedios y de capital entre los años
cuarenta y setenta, contribuyen al incremento de la población dedicada a
la industria que casi se quintuplica.^ La poKticade industrialización por
sustitución de importaciones, así como el nacimiento y consolidación de
nuevos gruposeconómicosen Chihuahua (Gmpo Chihuahuacon Vallina
a la cabeza)y CiudadJuárez(conRenéMascareñas y Antonio J. Bermú-
dez a la cabeza)que desde 1950es la ciudadmás grandedel estado,^^
explican elcrecimiento delsector. Paraesteperiodo deexpansión indus
trial lostrabajadoreschihuahuenses asimilan laorganización sindical como
partede su vidalaboral.^^ Es duranteestaépocacuandolos intentospor
lograr un sindicalismo independiente del estado fracasan, al encontrarse
con larepresión gubemamental.

Finalmente,desde mediadosde los sesentacon el ProgramaNacio
nal Fronterizo (1961), el Programa Industrial Fronterizo (1965) y el
establecimiento deunazona libre modificada (1971), empieza adarse el
nacimiento delaindustriamaquiladoradeexportación (I^ffi). Enunprin
cipiosonpequeñas y medianas industrias (deCiudad Juárez y ElPaso)
las que se instalanen CiudadJuárez,pero a partirde los años setentay
hasta la fecha, van llegando gandes maquiladoras, cada vez más
sofisticadas tecnológicamente,^rovenientes de diversas partes de Esta
dos Unidos, el .sudesteasiático, «te., a diversos puntos del estado. La
importanciaqueha idocobrando la IME,ha hechoquedealgunamanera
el estado y "su dinámica económica esté vinculada con los ciclos de ex-
pamión y contracciónde la economíamundial,más que con los ritmos de
la economíadoméstica".^®Por su parte, los gruposeconómicoslocales
dedican nopocodinero a laconstrucción deinstalaciones paraalquilar a
las maquilas que llegan, y los gobiemos locales se han convertido en fuer
tes promotores del sector, que en 1999 generaba uno de cada cuatro
empleos en la entidad.^®El sindicalismo, en este periodo, cae en un bache
en tanto que por un lado los representantes obreros son controlados por
confederacionesoficialestras la represiónde los setenta—controlque se
mantienedesdeentonces—y porotro la predominancia de la IME,que

25 Censos Generales de Poblaciónde 1940, 1950 y 1960. Citadoen M. Falomir op. cit. p. 380.
26 W. Wonderos (Comp.), 1983 citado en R. Lau (1986:7).
27 M. Falomir, en VVAA (1998:454-455).
28 G. Bensusán y L. Reygadas (2000:35), y L, Reygadas en VVAA (1998: 411-429).
29Calculí^do con datos de laPEA de20ÚÓ. Ep 1980 laIME representaba el6% delaPEA, para 1990 el
20.8%. En contraste, ha habido un "encogimiento" relativo de la industria nacional que ha pasando de
un 6.5% en 1980 a un 5% en 1990 y un 8.5% en 2000 de la PEA. Datos del INEGI.
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en nombre de lacalidad y lacompetitividad, evitala sindicación desus
trabajadores. Durante estaetapa, hay un desapego entre trabajador e
industriamanifestadaen el alto nivelde rotaciónde personal.®"De 1980a
2000®' el crecimiento del IMEy delsectorservicios, juntoaldescenso de
laagricultura yelestancamiento del sectorestatal, hacen enprincipio una
base socioeconómica, de acuerdo con Klesner, poco favorable al PRD.

AUGE Y CAÍDA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN
CHIHUAHUA EN LOS AÑOS SESENTA Y SETENTA. DE LA
GUERRILLA RURAL A LOS MOVIMIENTOS URBANOS

Enestaparte seanalizan losmovimientos sociales quesedanenChihua
hua apartirdelos años sesentayseextienden hasta laprimeramitad dela
décadade los setenta. Lasgi|enillas—ruralyurbana—^y las movilizaciones
populares que confluyen ehlaformación delComité deiDefensaPopular
(CDP) en laépoca, constituyen un punto de referehcia indispensablepara
entenderelposteriordesarrollo de laizquierdaenChihuahua. Esto por
quelaizquierdaindependiente, quelogró capitalizareldescontento social
contra el sistéma en el periodo, fue derrotada y desarticulada. Así, la
participación electoral heredada porelPRD deSus antecesores (PCM,
PSUM yPMS) enlaentidad, nocontarácon lafuerza delos contingentes
que, aunque menores, sigueconservando elCDPbajo sututela; desuerte
que elespectro político deja poco espacio páraelasentamiento del PRD.

La moviliza.ción populary la derrota de la izquierda revolucionaria.
En los sesenta, comienzaaromperse elconsensopolítico entre las clases
mediasy el poder. El presidente LópezMateos, trasun brevellamadoal
"nacionalismo" toma un giro más conservadoren suspoKticas usandolas
tesis delaconspiración comunistaparajustificarlarepresión.®®

La movilización de los años sesenta. En Chihuahua el consenso poUtico
empiezaaresquebrajarse poreldescontento que muestran los estudian
tesnormalistas enelestado queenunprincipio semanifiestaenfonnade

30 V. Orozco (1991: 32); S. Sánchez (1991: 21-28); y M. Falormir en WAA (1998: 455).
31 Censos 1980, 1990 y 2000. INEGI.
32 S. Loaeza (1988:180,187-202)
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actos solidarios con otros grupos —campesinos que invaden tierras, la
Revolución Cubana—perodespués toma signos departicipación políti
ca propia. La protesta estudiantily campesina, tiene respuesta con la
petición delalibertad deenseñanza^^—^apoyada porlaIglesia, empresa
rios y otros grupos.

Alos padres defamilia seles arengó desde elpulpito para que
rechazaran loslibros detexto gratuitos. Señoras demuy escasos
recursos... seconvirtieronen fanáticas enemigasde los libros.El
reclamo de las clases medias era que la educación sexual era un
asunto de los padres de familia y no de la escuela.^

Por otro lado, como en el resto del país, se monta una campaña
anticomunista enelestado, apoyado porlajerarquía eclesiástica y algu
nosempresarios,^® paraerradicarel"peligro rojo". Alfinal delsexenio de
Borunda, losganaderos —^practicantes delaganaderíaextensiva—y los
ejidatariostarahumareseran los más afectadospor la invasiónde tierras
que se veníadandoen el estado.El nuevogobernador, general Giner
Durán (1962-1968), a pesar de la problemáticaagraria,decideaumentar
el número de hectáreas que pue^n tener los ganaderos porcadá vaca, lo
quesignificaba incrementarel támaño delastierras queya tenían.^^

1965: el asalto al cuartel de Madera. El antecedente de la guerrillade
Madera sepuedeencontrar, conla tomaen 1960 porpartede250fami
liasdelahaciendadeSantoDomingo,enlaregióndeDelicias, queconcluye
en 1961 conlacesióndellatifimdio a mil200campesinos queseretiran
por la mala calidad del terreno."En ese marco, la expropiación de im
portantesextensionesde bosqueen peijuiciode los indígéneis de la sierra
y afavordeBosquesdeChihuahuaempresaencabezadaporEloy Vallina®®

33 Según Loaeza las clases medias temían que el fortalecimiento de otros grupos se hiciera a costa de
ellos. Por ello ponen a prueba la Influencia que tienen sobre la educación. Loaeza op. cit pp. 183-184.
34 Hubo represión del gobierno de Teófilo Borunda tras un mitin de estudiantes normalistas a favor de
la Revolución Cubana y de las invasiones de lós campesinos. J. Vargas. La disputa por la tierra,
publicado en edición especial: Siglo XX. Cuando la Historia rebasó sus expectativas en El Diarlo de
Chihuahua, 5 dé septiembre de 1999. pp.3-7.
35 El Heraldo de Chihuahua se suma a la carnpaña tras recibir pedradas en sus instalaciones como
protesta de un grupo pro-cuba que se queja del manejo de la Información que sobre la Revolución
Cubana hace esta césa editorial. J. Vargas,/b/d,
36 Ver J. vargas. La disputa por la tierra... ak. cit. pp. 3-7.
37 tbfd.
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mientras los expedientes de reparto ejidal permanecían inmóviles; yel
regreso de braceros de Estados Unidos que buscan una parcela de tierra,
ejaicenpresión sobre las grandes propiedades.®'Estas situaciones incentivan
laorganización campesinaen laregiónde MaderayDehcias,quedeman^-
ban la expropiación de la empresa de Vallina, yel reparto de latifundios
importantes. Al malestarcampesino, se sumarálasolidaridadde losmaestros
normalistas —^militantes osimpatizantesdel PPS odelPCM.

La fuerte tradición popular, derivada del vago concento de educa
ción socialista"de LázaroCárdenas, en las normalesy la literaturaque
llegó profusamente aMéxico sobre el socialismo soviético, llevó maes
tros alas filas de la Unión General de Obreros yCampesinos de México
(UGOCM, agrupación radical de izquierda).'"Estos profesores articula
ban laluchacampesina enMaderayDelicias principalmente.

Quizáel impulso definitivo lo da el triunfoyposterior radicalización
de la Revolución Cubana.iin embargo, la producción intelectual—g^
neradapor los maestros norinalistas—del movimiento tiene más unca^
de autonomía que de alguna manera, constituye eljprimeresbozo (sibien
rudimentario) de organización de una izquierda autónoma después deJa
Revolución Méxicana."' '

Durante 1963 y1964elmovirrúentosevaradicalizandoenMadei:ay
enDelicias llegando ainvadir tierras de latifundios realy simbólicamente
paraexigirdotaciónejidal. El movimiento es desmembrado enDehcias, al
enviar por separado asus dos principales líderes -—ambos profesores
normalistas— a Ojinaga yVeracruz. Enenero de 1965 secelebra un
congresode la UGOCMen Maderadondesehablade tomarotrasme
didas ante la cerrazón del gobierno encabezado por Giner Durán.

42Ocho guerrilleros.

pesina qúe rpás adelante proseguirá de forma menos radical en la
noroeste, álnorte deMadera

38 J. Vargas. La disputa por... art. cit. pp. 3-7.
3Q39 Ibíd.
^R. Luna(2000)consultad^en www,madem19$S.oota,'̂ BitambiénB.'Carr (1996).
41 Ver R. LunaJuradOi úp. cit.
42 F. Ornelas (2000) consultado én www.iTiadera1965.com
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De la guerrilla urbana al movimiento popular urbano
Enla estelade losmovimientos quehabían tenido lugaren la primera
mitad delos años sesenta, elmovimiento popular fue pasando paulatina
mente del campo a la ciudad y de las escuelas normales a la universidad.
Durante ladécada delos sesenta. Chihuahua empieza adejar deserun
estado con una población mayoritanamente rural, de suerte que alllegar
1970más de la mitad de la población vivía en centros urbanos.''̂ La crisis
en el campo de los sesentay el impulsoen el crecimientode la industriaen
el mediourbano ayudanaentenderestanuevasituación; enestecontexto
el auge del sindicalismo en el medio urbano favorecerá la movilización
social que se da en la época.

Destacala granmovilización desencadenada hacia 1972 quedará
forma al CDP como una asociaciónheterogéneade fuerzas.Asimismo su
incapacidadpara ideologizar formalmente el movimiento dotándolo de un
programapolítico coherente para sucohesión ysupervivencia, junto con
supolíticaantielectoral son factores determinantes paraentender lapos
teriordisgregación de laizquierdaen laentidad y, al menos ensus primeras
etapas, laescasa cosecha devotos. ElCDP tras dispersarse hacia 1974,
mantiene elnombre delaorganización pero con Una base más precaria y
un liderazgo muy pragmático qu^impedirá laalianza entre las distintas
izquierdas de la entidad. ' '

Antecedentes

Además delfhistrado alzamiento armado de Madera en 1965, entre
1967 y 1968 surgeuna guerrillarural—queluchabapor tierrapara
los campesinos—comandada por el estudiante universitario Óscar
González E.enTomóchic. Elintento guerrillero fuereprimido durante
agosto y septiembre de 1968, resultsuido ochoguerrilleros muertos.'^

Elgobiemo deGiner IDurán también habíareprimido enlacapital del
estado "aestudiantes delanormal cuando pedían, exigían plazas.... como
consecuencia tantodenuestraacciónpolíticacomode lapolítica represi
va del gobierno".'*^ Esto ocurría en un marco nacional de represión

43 W. Hoenderdos, (Comp.), citado en R. Lau (1986:9)
44 J. Vargas. El pueblo y los estudiantes toman las calles, publicado en edición especial: Siglo XX.
Cuando la Historia rebasó sus expectativas en El Diario de Chihuahua, 3 de octubre de 1999, p. 3.
45 Entrevisté con Antoriio Becerra Qaytán en encero de 2001. Becerra Gaytán es profesor normalista y
antiguo luchador social de la entidad, miembro del PCM, fundador del CDP, PSUM y PRO; hasta la
fecha de la eritrevista el profesor Becerra seguía siendo miembro de este último.
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estudiantil que había alcanzado su máxima expresión con lamasacre del 2
de octubre de 1968 y que continuó, aunque a menor escala, el 10de
junio de 1971.

Lafundación del Comité de Defensa Popular (CDPf^
El 15 de enero de 1972, bajo elgobiemo de Óscar Flores, hay un triple
asalto bancario en la ciudad de Chihuahua llevado a cabo por un grupo
de guerrilleros urbanos al mando del antiguo dirigente esfudiantil Diego
Lucero. La intentona fracasa muriendo dos de los involucrados en el acto,
enlosdías subsiguientes. Diego Lucero yotros dos guerrilleros sonase
sinados luego de ser aprehendidos. La represión en contra de los
guerrilleros impacta fuertemente enlaopinión pública local generando
unaconfluencia defuerzas políticas diversas quecrearánelCDP.

Desde luego, laformación del CDP no esesponl^ea. Enlaprimera
mitad delos sesenta, ungnmp deestudiantes deDerecho delaUniversi
dadAutónomadeChihuahüa(UACH), funda lasociedadjlgnacioRamííez
(ysonconocidos como "LosNachos") quepoco^pqcoirátomando una
orientación socialista yquepretende integrarse almovimiento demasas
para llegado el,caso coordinafse conlaguerrilla.Estoleshace acercarse
alFrente Inquilinario (FI), creado porelPartido Comumsta Mexicano
(PCM) yenjunio de 1968 300familias —que luego serán miles—inva
den predios de familias notables al norte de laciuda4de Chihuahuapara
fundarla coloniaFrancisco Villa. El liderazgode la coloniaestabapara
1970, —después de pugnas porelpoder entre Rodolfo Ramos Beltrán
líder del FIyRubén Aguilar miembro de"Los Nachos"—enmanos del
gmpo delúltimo que mantenía laidea deuniree almovimiento demasas
enelfuturo alapardesolucionarelproblemadelavivienda. Afinales de
1971 sedanunaserip dereuniones entrevarias organizaciones comola
coloniaVilla, estudióles, ferrocarrileros y electricistassindicalizados,
maestros,el PCM, con el fin de coordinarseen laboresde defensade sus
intereses.! ——

Asípues, tras elasalto ylarepresión, se activalamovilizaciónpolíti
ca. Por un íado los dirigentes de labanca^ laindustriayelcomercio se
pronuncian pidiendo alas autoridades medidas en contradeeste tipo de

46 La formación del CDP ha sido abordada en dos trabajos básicamente: por V. Orozco (1976),y R.
Lau (1991). Aquí se haceunapretado resumen de losrasgos principales, agregando, fragmentos de la
entrevista con Antonio Becerra.
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acciones; adicionalmente seprofundiza lacampaña comunista montada
desdelos sesentaa la que incluso el rectorde la UACH, ÓscarOrnelas
se suma.Porel otro,en un principio ungrupode estudiantes de la Facul
tad de Derecho de la UACH, piden al gobernador Óscar Flores la
investigación de los hechos. Más tarde el Comité CoordinadorEstudian
til, que agrupaba estudiantes delaUACH, delaNormal del Estado ydel
Tecnológico Regional del Estado, convoca auna manifestación enpro
testaporlosasesinatos de losguerrilleros presos. Durante elmitindel28
de enero de 1972, los manifestantes acuerdan constituirse en asamblea
popularcuyo órgano dedirección sería elCDP. Enlosdías posteriores se
reúnen para formalizar su adhesión al organismo naciente entre otros, la
colonia Villa, la sección 5 del Sindicato de Ferrocarriles Nacionales, la
sección VIQ del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), el sindicato de la Universidad, el sindicato de Aceros de Chi
huahua,la sección25del SindicatoMexicanode Electricistas, el Frente
Auténtico del Trabajo yelConsejoEstudiantil deLuchaconrepresentan
tes en todas las escuelas. Durante el mes de febrero las movilizaciones
continúan, logrando que regresaran auno delosguerrilleros presos, Mar
co Rascón —^hoy miembro delPRD—quienjimtoconFrancisco Javier
Pizarro —exdirector delperiódico El Diario en Chihuahua-^- habían
sidollevadosa la Ciudadde MéÉco. i

Laiglesiacátólica deChihuahuay deCiudadJuárez, alparecerim
buidaporel espíritude Medellúi, sepronunciaen contrade la violencia
oñcial yenalgún gradojustificalaqueconsideraviolencia derespuesta
porparte delpueblo. Estehecho influye enelánimo deloscatólicos y sus
simpatíashacia el moviiniento.

Hacia mayo de 1972,el CDP realiza un mitin para conmemorar el
DíadelTrabajo. Alllegara laplaza,elcontingentedelacoalidóncedepista,
la manifestaciónoficial,menor en número, se ve obligada a abandonarel
lugar para que el CDP lleve a cabo su acto público. A partir de entonces
el movimientoatraela atenciónnacionaly la preocupacióndel gobierno
federal por la fuerzaque va tomandola organización. En estaépoca, se
intentala elaboración deunprogramapolítico. Algunas de lasorganiza
cionesqueconformaban el CDPpresentaron antela asambleaproyectos
de programas a ser adoptados por la órganización, sin embargo nunca

Respecto a la postura de la organización ante los procesos electorales
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yla Alianza Cívico-DemocrátaJuarense (ACDJ) en la que triunfa la abs
tención de participaren los mismos apesarde laoposición de la ACDJ y
el grupo editor del periódico ElManilla. Se desarrolló toda un discurso
que el PCM Uamaba"abstencionismoactivo yque defendía que las elec
ciones creaban ilusiones, no resolvían problemas y sí legitimaban al
sistema".'*' Este hecho tendrá repercusiones notables enladécadadelos
ochenta cuando la participación electoral deja de ser un ritual priísta y
empieza aser competitivayfundamental para elegir atitoridades en el
estado.

Las movilizaciones y el declivedel CDP ,
Laheterogeneidad de grupos que dabacuerpo al movimiento hizo impo
sible que se pusieran de acuerdo en un programa común. Apesarde esto
el CDP funciona de 1972 á1974 como una red soliiiariaque pugna^r
varias cosas endistintos frentes teniendo como armaprincipal lapresión
originadaporlatoovilización popular. Para los smdiicatos se pide demo
craciayautonomía sindical, aumento de salario^ para los trabajadores,
gestoría—^mediante la inyasi0n-—de terrenos paraviviendas yservicios
públicos paralas mismas en el caso de lapoblación carente de ello, edu
cación popular, democráticaycientíficaparalosestudiantes. .

Los resultados, aunque variables, arrojzuiunsaldo; en generalnegati
vo. Los sindicatos (ferrocarrilero, de laJuntade Agua, la secciónVmdel
SNTE, elde Aceros de Chihuahua) irán desligándose poco apoco del
CDP. Entre 1972y197f, las dinámicas sindicales propias, la fuerza del
estado —y de la empresa de Vallina en el caso de los acereros así
como puntos cíe vistaencontrados entre sindicatosyel liderazgo del CDP,
son las cansas de laDesbandadade laorganización.

Porotro lado, elniovimiento estudiantil'habíapasado del campo ala
ciudad yde las escuelas normales a la universidad. La derrota de las
guerrilla^ rurales yurbanashacíanqueel movimientoestudiantilestuvi^
sensible ja los movimientos sociales delaépcKa; deforma quelosesljj:^
diantes cÍejC)hihuahuase sumandé inniediato alacondenadé la violencia
del estado contra los estudiantes en los hechos del2de octubre de 1968.
Los estudiantes, que tras elmovinuehto del 68 empiezanavincularsealos
trabajadores através de los movimientos urbanos, fueron piar funda-

47 Entrevistó con Antonio Becerra Oaytán.
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de movilización para apoyar diversas luchas sindicales. En febrero de
1973 inicia una huelga en las escuelas de Derecho yPreparatoria que se
prolongará por 15mesesen la que demandaban una educación demo
crática, humanista, critica, popularycientífíca. El CDP estuvo apoyando
con manifestaciones alos estudiantes durante laduración del problema.
Enelotro bando seencontraban elPRI, funcionarios, las centrales obre
ras oficiales, grupos de derecha de lapropia universidad, parte de los
padres de familia yel gobiemo del estado. Al final, la izquierdaestudiantil
esderrotada; alrededor de 50profesores y 100 estudiantes son expulsa
dos delaUniversidad de Chihuahua, laEscuela Preparatoriaesclausurada
y seabren ensulugardos Colegios deBachilleres. Deestaforma para
1974, los estudiantes derrotados habían también abandonado el CDP
precipitando eldescenso dela actividad delcomité ydelmovimiento
popularen la entidad.

Como sehavisto, tanto los conflictos internos delas agrupaciones
que conformaban elCDP como las denotas suñidas poreste organismo
dejaron verellimitadoimpactoquetenían lasmultitudinarias movilizaciones
solidariaspara la resoluciónde problemassindicaleso estudiantiles. Por
otroladoy visto ala distancia, sibienla movilización popular deesta
época tenía como objetivo último.|a revolución proletaria, al optárpbr no
participarenlas elecciones, aduciiéndo que eUo equivalía aservirdecom
parsa al gobiemo, impidió que llegaran a unos acuerdos mínimos sobre
laslíneas políticas a seguir. Ellofue unobstáculo sinduda paradaral
movimiento algún grado decoherencia internaasícomo para facilitar la
mtinización del liderazgo; endefinitiva impidió laautoperpetuación dela
organización en tantocoalición decolectivos organizados.

La nueva etapa del CDP
Hacia agosto de 1974 una corriente sindical (MRM) de la sección VIH
del SNTE con línea del PCM pone en duda la existencia del CDP debido
asudecliveenlaactividadpolítica. Anteestosplanteamientos, elliderazgo
delacoloniaFrancisco VillaydelanacientecoloniaEmiliano Zapata, que
para entonces prácticamente controlaba la organización, resuelven man
tenersejuntoagmpos, yamenores, demaestros, trabajadores, campesinos
y colonos. El CDP dejaba de ser un aglutinador de fuerzas importante
para convertirse en un grapo político diferenciado que se irá consolidan
do como agente gestor de terrenos y servicios de urbanización para "sus"
colonias —así como de algunos ejidos— en los años siguientes. Adicio-
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nalmente laorganización diversificará sus actividades haciael contraban
do ycomercio informalosemiformal de mercancías norteamericanas yla
gestión depermisos para transporte entre otros.

Sibien elCDP nace casi simultáneamenteenCiudadJuárezenelaño
de 1972, yla base era similaralade Chihualiua, la orgamzaciónjuarense
era un satélite del capitalino que se sumaba alas protestas ocurridas en
Chihuahua. Es hasta 1976, cuando el CDP en Ciudad Juárez empiezaa
crecerpero ya como grupo político diferenciado yno como coalición de
fuerzas. Después de una invasión de terrenos yuna solución acomodaticia
e insolidaria del líder sindical y del CDP con los trabajadores de una
empresa de transporte en huelga, se precipita la separación definitiva de
la ACDJ. Apartir de ese año crecerá araíz de diversas invasiones de
terrenos ya no solo en Ciudad Juárez yChihuahua sino en ot^ regiones
del noroeste ysurdel estado'. Paralelamente, antes de escindirse el grupo
ferrocarrilero que quedabai lanza una crítica contrael pragmatismo yel
autoritarismo en las decisiijnes intemas. En su nuevajetapa buscabamás
labuenadisposición que laconfiontacióncon el gqbiemo. Antonio Bece
rra, enesaépoca dirigentedelPCM, comenta;

El gobiemo no siguió con lapolítica tan agresiva, hubo un entendi-
mientcí... las invasiones empezaron ahacerse de acuerdo con el
gobiemo, —estos terrenos me los respetan yen estos pueden
meterse— según si eran amigosd no del gobemador... [además]
elCDP empezó areorientar su actividad.'*^

I

Esta nueva orientaciónque llegahastanuestros dfes, lehadado capa
cidadparamovilizargenteendeterminadas circunstancias,locual lepermite
gestionarante el gobiémo recursos varios para mantener sus clientelas. El
CDP se desprestigiará de cara a lasociedad en buena medida por la
llegada del PAN en 1983 aalgunos importantes municipios que monta
una campaña contra la "anarquía" cedepista. Además, el enteridinuento
fáctico eiitre estaorganizaciónylos gobiemos priistas, ha dañado la ima
gen de esta organización de caraasus votantes potenciales, ala vez que
ha impedido laalianzacon el PRD, de cuyos antecesores se irádesligan
do desde los setenta.

48 Entrevista con Antonio Becerra en enero da 2001.
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LA INSTAURACIÓN DEL BIPARTIDISMO PRI-PAN
YLAS TRIBULACIONES DELAIZQUIERDA

La historia electoral competitiva deChihuahua es también la historia del
crecumento del PAN, el cual empieza adisputar posiciones de poder al
PRI en laentidad. Particularmente 1983 aparece como el año que simbo
liza la quiebra hegemónica del PRI en el estado; el panismo se irá
consolidando hasta ganaren 1992lagubematurayla mayoríaen el Con
greso local. Si en los sesenta ysetenta la oposición política al régimen
pasabapor la protesta multitudinaria en las calles, en buenamedidaa
través de una izquierdadesentendidade los procesos electorales, apartir
de los años ochenta se agregaría un nuevo ingrediente paraprotestarcon
trael sistema! el voto. Esto encauzaraporla vía institucional ladisputapor
elpoder. Apartirde entonces, el estado de Chihuahua ha vivido bajo un
bipartidismo competitivo'̂ ®PRI-PAN que ha acaparado un promedio en
tomo del 90 por cientode las preferenciasde los votantesen elecciones
federales ylocales. Eneste contexto, laizquierda, yadividida desde me
diados delos setenta, inicia suparticipación electoral en1979 (elPCM)
y 1985 (CDP), con resultados discretos para ambos. Igualmente lapar
ticipación deotros partidos deizj|perdá (PPS, PST, PRT yPMT) esmás
bien testimonialdurante el periodó.

Enestaparte seanaliza: 1)lainstauración delbipartidismo PRI-PAN
que consolidaelc/eavagesistema/antisistema; 2)lafragmentación dela
izquierda; y 3) algunos de los problemas tanto internos como extemos
que limitan el crecimiento del PRD en el estado.

1.1 i li
49 Lo llamobipartidismo cortipetítívp porque si i^ien el PAN en general históricamente captaba el voto
de protesta contra el PRI en Chihuahua, éste voto no constituía una amenaza a ia hegemonía priista;
sin embargo a partir de 1983 ei primero empieza a disputar palmo a palmo las posiciones de poder ai
segundo d¿^ manera sistemática ygeneralizad^ en ios munióipios más Importantes yen 1992 gana ia
gubematura. Ojinaga en 1970 ya había estado en manos del PAN y Ciudad Juárez en 1956 lo pierde
este partido por solo 25 votos de diferencia.
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Los resultados electorales

Rguti4
Evolución do votos pora gobernador

PRMr- pRe>- cea- otros

Rgura6

Evolución do votos para diputados

PRhi- PR^ CéP- Otros

RguraS

Evolución do votos para ayuntamientos

- PAN HK-'pRI PRBb- cef^ Otros

Fuentes: Apartk cuadroI yde 1980-
1986, V. Orbzcp (Í992), R. Lau (1989),
www.cidac^org y Gobierno del Estado

(1986).

Tal como sugieren los gráficos, después de 1980,^°el PANcrece
fuertemente, ganando las principales alcaldías en 1983, excepto
Cuauhtémoc donde gana un ex priista con las siglas del PST.

1 '

La alianza antiautoritaria en Chihuahua. Antecedentes económicos
Enlaseguñdamitaddelgobiemo deLópez Portillo seempiezaaconfigu
rar una crisis económica que estallará de manera virulenta en 1982 (que
culmina con el decreto'de nacionalización de la banca y el controlde
cambios)^'y que impactaráen el sistemapolítico,modificandolos pesos
yactitudés^^de diversos actores delaarenapública. Los empresariosy la

50 Él creclmlentol panista se da en laselecciones federales de 1982, en quepasade áírededór de un
15% en 19719 y 1980 a casi un 30%, por falta de cifras confiables de 1979 y 1982 se usan solo datos
de las elecciones locales.
51 M.Basañez (1990:69-84). '
52 Al considerar para el análisis el pacto entre élites, el sistema normativo y la cultura política de
masas, lascrisis quepueden originar OÍ cambio son: a) entre lasélites políticas, b) dé iegitimidad del
régimen ye) Institucional. Al comblnaí¿e estas seda un cambio de actitudes en los ciudadanos. Durand
(1997:19-35).
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Iglesia reaccionaron conalarma y vieron enestacoyuntura laposibilidad
deincrementarsuinfluencia poKtica.'̂ Elgobiemo que asume elpoderen
1982,aplicafuertes medidasde ajusteparaestabilizarla situación, entre
estaselcontrol delossalarios originará lapérdida del poder adquisitivo
delapoblación.^Porotra parte, empezó a llevarse acabo unproceso de
reducción del tamaño del Estado y de descentralización. Este hecho se
traduciríaen lapaulatinapérdidadefuerza delintervencionismo económi
coestatal ydecontrol político delPRIporunlado yenlacentralidad que
iría ganando elmunicipio desde 1983 alque laley otorgaba nuevas facul
tades fiscales por el otro.^^

Los empresarios
Elliderazgo delPAN nacional desde 1977 inicia una política derelaja
miento doctrinario ypuertas abiertas a los inconformes conelsistema y
ya en 1984,el neopanismo^^ empezabaa dominarelcorazóndelPAN; lo
que ajoida a canalizar el malestar de los empresarios a través de este.

En Chihuahua, la nacionalización de la banca afectó los intereses del
Grupo Chihuahua, encabezado por Eloy Vallina, dueño del Banco
Comermex. Porotro lado en 1983 surge, como reacción al impulso po
pulista, elFrente Cívico para laParticipación Ciudadana (FCPC)i una
agmpacióndeempresariosjuarensescon fines políticos, entiecuyos miem
bros destaca Jaime Bermúdez con grandes intereses en la industria
maquiladoradeexportación (IME). Ambos empresarios influyeron enun
principio enlapolitización deestesector. ElFPCP escoge aFrancisco
Barrio—ejecutivo del Grupo Bermúdez—comocandidatoa la alcaldía
de esaciudad, que tras ser rechazada por el PRJ es aceptada por el
PAN."

Enlaciudad deChihuahua lacandidatura corrió acargo deLuis H.
Álvarez, que además de empresario, era (es) un coimotado panista que
hasido candidato alagubematuraen1956 yalapresidenciadelaRepú
blica en 1958 obteniendo en ambos casos un porcentaje de votos
considerable en el estado.

53 S. Loaeza (1999: 350).
54 M. Basañez (1990:158,164,171).
55 S. Loaeza (1399: 347-348).
56 Término acunado para definir a los panistas de corte pragmático que ingresabana la organización
provenientes del sector empresarial poco preocupados por el aspecto doctrinal del partido.
57 Ver R. Uu (1989: 9-10) y (1986),

194 Chihuahua hoy

IvÁN Alvárez: Las vicisitudes de la izquierda

Más tarde Jaime Bermúdez se desligará del FPCP para ganar en
1986, postulado por elPRI, laalcaldía de Ciudad Juárez. Por su parte
Eloy Vallina, que en 1983 había apoyado las campañas del PAN, resta
bleceen 1984las maltrechasrelaciones con el gobiemo central.

Apesarde esta recomposición de la alianza entre gobiemo central y
gobiemo estatal —gracias al proceso de liberalización económica que
dio alos empresarios cierta autonomía frente al Estado^®— que perdura
rámáso menos inalterada hasta laactualidad, losmedianos y pequeños
empresarios continuarán haciendo política partidista en forma directa o
indirecta afavor fundamentalmente del PAN odel PRI. Los empresarios
"están escindidos, unos priistas yotros pamstas [las diferencias se daii...]
en función muchas veces, delos intereses creados. Elmodelo maquila-
dor... es igual en los dos. Pero ya en el plano de la aplicación hay ciertos
intereses creados"."Seacomo fuere, del empresaiiado chihuahuense han
salido cuadros parael gobiemo local en diputaciones, presidencias muni
cipales ygubematurastanto parájel PRI como para el PAN.

•Ha habido, desde luego, puntos álgidos yde fuerte polarización. Sin
embargo, que los empresarios tomen partido por alguna opción política
no esóbice para que los organismos patronales que los representan, una
Vez terminadas las campañas ypasada la euforia electoral, declaren for-
nialmente su cooperación con el nuevo gobierno independientemente del
color de este.

^ iglesiacatólica
Ta en los setenta, laiglesia católica opinaba sobre lavida pública yen
fávor de los movimientos populares encauzados entonces por la izquier
da. En los ochenta, las posturas del clero fueron más allá de las
declaraciones, eneste caso elmovimiento ciudadano era encauzado por
el PAN.

Desde mediados deladécadadelos setenta, laIglesia chihuahuense
empezó aampliar su estmctura organizativayadar alas organizaciones
de laicos un cariz cada vez más sociopohtico, alavez que sedistanciaba

58 "El nuevo modelo [económico] privilegia la conformación de regiones económicas [...] lo que ha
Venido a asignarle una importancia fundamental a las trayectorias históricas de las regiones [...] y
viene a dinamizar el regionalismo como un factor importante de la dinámica económica del nuevo
'Modelo", M. Arroyo (1995: 43).
59Entrevista con Héctor Chávez Barrón en laciudad deChihuahua enenero de 2001. Chávez Barrón

notario público yfue coordinador de Comunicación Sodel del gobierno de Barrio (1992-1998).Fue
director del ITESM, campus Chihuahua.
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de la teologíade la liberación^dando paso al discurso de responsabilidad
cívica.®' Sus posturas frente alas elecciones de 1983 aparecen en el do
cumento Votar con Responsabilidad", firmado por el arzobispo de
ChihuahuaAdalberto Almeida—^unbuido porel espúitu abiertamente po
lítico que la Iglesia vema tomando desde 1979®^en el que se llama alos
fieles a evitar el abstencionismo.

Aunque no se Uamaavotarporel PAN, el documento refiere algunos
criterios para orientarel voto como "laparticipación democrática de to
dos los ciudadanos; el ejercicio honesto de los cargos públicos, con sentido
de servicio al bien común; la propiedad privada de los bienes de produc
ción, la manera de llevar la empresa; los derechos de los trabajadores, la
libertad religiosa, la libertad de enseñanza, el respeto a la vida ya la
integración personal; ylapromoción de los más pobres".®^

Es evidenteque lacercaníadel pensamiento entre el PAN yla iglesia
católica, creó una alianza fáctica que beneficiaría al panismo, aunque hay
que destacarque laalianza se dio en una coyuntura específica —^la crisis
económica—yno porque existiera una relación orgánicaentre ambos.

En laelección de 1986, laparticipación del clero local llegaría asu
punto más alto. En un documento firmado porlos obispos delas diócesis
de Chihuahua, Ciudad Juárez, laT^i^umarayNuevo Casas Grandes y
la de Torreón, la iglesia católica insta entre otras cosas a combatir la
corrupción, a no tolerarel fraudeelectoraly a reflexionarsobre la faltade
personalidadjurídicadelaIglesia.®^ Pasadas las elecciones, enmedio de
las protestas por loque seconsideraba un gran fraude electoral, sepro
dujo lamás audazdelasmedidas delaI^esialocal. ElobispodeChihuahua
anunciabaelcierre detemplos paraeldomingo 20dejuliocomo medida
deprotesta "por laofensaalpueblo deDios".®® Lamedida no prosperó
gracias a laintervención deElVaticano —^previa negociación entrela
SecretaríadeGobernación yeldelegado apostólico deentorices— que
enunacartadirigida alobispo encuestión declaraba ilegítimalasuspen
sióndelculto. LaIglesialocalsedisciplinó, peropondríaen marcha los

60 Por supuesto esta es una generalización. Por ejemplo el sacerdote Camilo Daniel Pérez de Anáhuac,
Cuauhtémoc seguía comprometido con "la opción por los pobres".
61 S. Bernard (1996) consultado en http://lapicMtexas.edu/project/lasa95/bernardhtml.
62S. Loaeza (Í984).
63 Votar con Responsabilidad. (1983:11-12).
64/b/cí. pp. 9-1t
65 Citado por R. Lau (1989: 56).
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'Talleres de la Democracia" que tenían como fin reflexionarala luz de la
fe sobre la democracia.®®

Apartirde entonces la Iglesia bajaría de tono sus acciones. En 1988
antes delas elecciones federales, yen1992 antes delos comicios locales,
la Iglesia hará declaraciones yredactará documentos parabuscarque los
católicosemitan un voto informadoy no se dejenpresionar, pero nunca
volverán alnivel deloocurrido en1986. Respecto a laelección federal
de 1988 en una entrevista al sacerdote Dizán Vázquez, vocero dela
Arquidiócesis de Chihuahua, al serconsultado sobre el contraste de pos
turas de la Iglesia ante las irregularidades en las elecciones locales de
1986 yfederales de 1988, respondía:

En principio la Iglesia no tiene un partido ni una línea política...
[pero] puede ser que, en un momento dado, los pastores de la
Iglesia se manifiesten afavor de un partido oen contra por lo
menos de otro. Comopoiíaseruna más débil actuación respec
to alos fraudes cometidoscontrael PRDque loscometidos contra
el PAN... Sin embargo, el principio es que hay imálibertadyun
pluralismo político dentro de los católicos.®'

La Iglesia en adelante será más prudente al opinar sobré la realidad
políticay social, alavez que suparticipación políticale "significó [...] un
importante avance al conquistarunaposiciónde ihterlocutorfrente al Es
tado".®® Una causa de su actitud yuna consecuencia de su relevancia
puedeencontrarseenel reconocimiento constitucional de lapersonalidadjurídicade lalglesia aprobada en 1992. En cualqmercaso laIglesialocal
tile un eslabón iriiportanteen la alianzaantiautoritanaen los ochentaysu
influenciadesde entonces Íiaestado presente en el escenario político re
gional.

í

PAN como eje de la alianza
Acción Nacioi}ial en el ámbito local había tenido entre 1961 y1980una
media de alrededor del 15 porciento de lavotación, lo cual lo sitúajunto

^ Ver R. Uu ibíd., pp 56-59 y Bernard, opcit
V. Crezco y J. Vargas (1990: 5).
w. Campbell y R. Lau, (1990:15).
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aBajaCalifornia, Jalisco Nuevo León yelDistrito Federal'̂ dentro delos
estadoscon unnúcleopanistatradicionalmente fuerte.

El PAN tenía además de una fuerte tradición electoral (interrumpida
solo en 1974y1976, que no postuló candidato agobernador ypresiden
te de la República respectivamente por una crisis interna) varios rasgos
que lo ayudaban aconvertirse en un canal de la participación de frente al
autoritarismo. Acción Nacional, desde su fundación, estaba interesado
por la defensa de los intereses locales, recogiendo entre sus principios la
defensa del municipio. Por otra parte, la existencia de una organización
partidista relativamente débil —afectada por lacrisis intema—yflexible,
facilitó alos empresarios laentrada auna institución defensora de la ini
ciativa privada y el antiestatismo.™

Elpensamiento del PAN tiene desde su fundación como tronco rec
torelde la iglesiacatólica yaunqueJusto ainicios de los ochenta. Acción
Nacional era más pragmático que doctrinario, los puntos en común los
acercaban. Adicionalmente, por ejemplo, Francisco Barrio (candidato a
gobernadoren1986 y 1992) pertenece al grupo delos carismáticos den
tro dela Iglesia y enlosactos públicos además dereconocerse como
católico manejaba un mensaje salpicado de tintes religiosos.

Los medios de comunicación t^bién tendrán su papel en la coyuntu
ra. Los sistemas de televisión vía satélite (en los estratos medios yaltos)
que empiezan aafloraren laentidad posibilitan que la información que se
recibe no sea solo lade las cadenas nacionales, entonces muy sometidas
al gobierno, yentren en contacto con otras realidades. La prensa nacional
(revistas como Proceso ydiarios como La Jornada o Unomasuno) y
local (los periódicos ElHeraldoy elnaciente Diario ambos deChihua
hua) hacen una cobertura muy amplia y, enmuchos casos, crítica delas
elecciones apartir de1983, de suerte que para 1986 sepronosticaba lo
quepodía serelfin delahegemoma priista. Para este último año, laelec
ción local había creado fuertes expectativas en medios nacionales e
internacionales —^norteamericanos principalmente— sobre lo que sería
unestallido de violencia encasode norespetarse la hipotética victoria
panista. Finalmente, lacobertura periodística unavez pasadas laselec
ciones seconcentró endardifusión a lasprotestas postelectorales de

69Promedio de elecciones locales yfederales, cifras citadas por Soledad Loaeza (1999:103); yVíctor
Orozco (1991:41-42).

198 Chihuahua hoy

IvÁN Alvárez: Las vicisitudes de la izquierda

1986. En adelante la prensa seguirá un espíritu más omenos indepen
diente. Desde luego, se dan casos de polarizaciones ytomas de posición,
lo cual demuestra mayor autonomía de una prensaescrita acostumbrada
ala mordaza oficial de la censura. La televisión tardará un poco más pero
progresivamente irá logrando mayor autonomíadel Estado.

Estados Unidos hizo pronunciamientos en mayo de 1986en tomo al
proceso políticoyla calidad de la democracia en México." También del
senador norteamericano Jesse Helms, se pronunció días antes^de la elec
ción.'̂ El Comité Ejecutivo Nacional del PAN, desestimó la magnitud del
impacto de las declaraciones estadounidenses. Más tarde, como parte de
la movilización de denuncia del fraude, los panistas llegaronala Organi
zación de Estados Americanos (CEA) para exponer el caso Chihuahua.
El presidente de México reaccionó diciendo que "[...] los mexicanos so
mos los únicos que tenemos defecho adeterminar nuestros comicios y
procedimientos yaresolver nuestros problemas

Respecto ala ciudadanía,'si bien la pérdida de empl^ había sido
ÍJaliada porel crecimiento de la industria maquiladoraj elpoderadquisiti
vo del salario caíayla inflación provocaba irritación entre la población.
Las clases medias chihuahuenses, parte de las cuales estaban habituadas
ahacer suscompr^ en El Paso, Texas, experimentaron mayordificultad
para seguir con esta costumbre tras la abrupta devaluación de la mone
da.'''Muchos ciudadanos configuraron "unavisión sobre lacrisis del país
[sintetizada en laecuación] PRI +gobiemo+córrupción=causantes de
la crisis".™ Además, el descrédito que se cernía sobre el gobiemo por la
crisis, los casos de cormpción que en ese tiempo salieron ala luz, se
constituyeronen un armaque el PAN estatal no dudó en utilizarjuntoconlaexplotación de los sentjmientos regionalistas de Chihuáhua.

Como se señalaen la segunda parte de este trabajo, desde principios
de siglo, el anticentralismo fue unrasp predominantede laRevolución en

•Chihuahua, péro tiene una larga tardicióm

El paí^ transitó de lacoloniaal estado independiente, del imperioa

^0 S. Loaeza (1999: 360).
71 Cita de S. Loaeza (1986).
72 R. Lau (1989: 32) yV. Orozco (1991: 61-62).
73 Citado en S. Loaeza (1999: 396).
74 V. Orozco (1991:42-46)
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la república, del federalismo al centralismo yviceversa, yse pro
dujeron las dos guerras de intervención extranjera yla reforma
überal. Mientras tanto, en Chihuahua los pueblos seguían empeña
dos en la lucha contra los indios bárbaros. Válidos únicamente de
sus propios ymínimos recursos, sobre todo después de la Inde
pendencia, se fue generando una sólida idea de que tenían que
arreglárselas sin contar para nada con el centro político.'̂

De hecho, la integración plenade esta región al territorio nacional no
se completó hasta la fase revolucionaria, yuna vez pasada esta, con el
manejo político desde el centro, los sentimientos regionalistas no desapa
recerían sino que permanecerían en estado de latencia. Quizá la forma
más visible ymás acabada de estos sentimientos es laexistencia de una
"cultura" de rechazo a las decisiones del centro ylamanifestación de
cierta hostilidad hacia los habitantes del centro ysurdel país sobre todo
en los estratos medios—en especial contra los defeños, llamados peyo
rativamente "chilangos".

Existe una tensión entre el centro yla periferiaque Rokkan yUrwin '̂
definen en tomo ala distancia ydependencia de la segunda respecto de
porlo menos un centro potítico, económico ycultural, que le confierep á
la periferia rasgos de diferenciación respecto del primero. El rasgo distin
tivo más importante seríalaasimilación porparte de laperiferia de una
identidad regional distintadel resto, que siendo mítica oreal, seencuentra
difundida entre lapoblación como algo palpable. Esta puede serusada
poKticamente porlas élites locales para reivindicar lapeculiaridad asumi
daporlapoblación dereferencia entomo deloquesepercibe como una
amenaza a este valor.

El poderpolítico del México posrevolucionario fue controladoporel
centro a través de las agencias del Estado y el delegado del PRI en el
estado. La liberalización ydescentralización que se empiezan adar bajo
el gobiemo deMiguel delaMadrid, relajan la asfixiante presencia del
Estado enChihuahua. Enesecontexto, el desafío querepresentaba la
crisiseconómica a loshábitos de consumo de lasinfluyentes clases me
dias (que venamenazada sucondición deentidadpolíticadiferenciada),
coincideconlaalineacióndeunsectorempresarialmovilizado ypolitizado.

75 A. Aziz Nassif (1989: 176).
76 V. Orozco. (1991.-5).
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un clero erigido en defensor del voto y en pro de la democracia electoral.
Estos factores configuran unaestmcturadeoportunidadpolíticaqueapro
vechará el PAN, agitando banderas federalistas o regionalistas y
antiestatistas, para canalizarlo en su beneficio a través del voto.

Esta convergencia se da sobre una estmctura económica moderniza
da y orientada en buena medida por la industria maquiladora de
exportación; estrechamente ligada a Estados Unidos enloscentros urba
nos, y algunos sectores agrícolas prósperos basados en la producción
privadadentrodelmediorural. Ambosconducentes a lapreeminenciade
losvalores individualistas. De suertequeunavezpasadalacrisis eco
nómica, la ciudadam'ase mostrará poco dispuesta a volver al antiguo
pacto corporativo con el centralismo estatal, convirtiendo la aspira
ción democrática por medio del voto en una meta. El PAN deja así de
ser válvula de escape de tensipnes sociopolíticas para convertirse en
opción de gobiemo. '{

Ahorabien, elliderazgo del"PANde lamanodel neppaiüsino, llegóasu
nivel más alto de coirfixintaciónanivel local en laelecciónde1986'̂ yenel
ánibitonacionalen1988.''Lanotadominanteenambasfueladeoundapanista
del fraude incluso ^tes deloscomicios. Después de 1988, y.debido a la
preponderancia qup obtuvo el PANcomo oposiciónindispensablepara un
régimen urgido dealianzas —dada laintransigenciadelFDN—yalnuevo
liderazgo deLuis H. Álvarez que pugnabaporfortalecer laestructuraparti-

^ S. Rokkan y D. Urwln (1983:1-lé).
MolinarHorcasitas analiza el presunto fraude a la luz de la documentación entregada por el PAN

^íiioprueba yde un crecimiento desproporcionado del padrón electoral de 1983 al985 y1986, ver J.
Molinar (1987). No obstante las Irregularidades que hubo es posible que la belicosidad panlsta y el
triunfo moral y simbólico de este en la prensa apoyado en el.ánimo de los lormadores de opinión",
^^ya exagerado las expectativas detriunfo yque dada la deteriorada imagen del sistema después de-
'as justas electorales locales —en Sonora y Nuevo León— y federales de 19857 parecerfa que-ef-
Qobiernodebía reconocer la victoria panlsta Independlentementa de los resultados, ver Loaeza (1986).
^ogún una publica^lóh de la UNAM publicada en 1987 con el título Encuesta Electoral en Chihuahua,
f9d6, aparecen encuestas realizadas en el estado previas a las elocciones de 1985 y 1986, y los
^ésultados se asemejan bastantea losresultadosfinales en 1985.Sobre1986en la página 42,diceque

predecía la victoria priista pero solo por ocho puntos porcentuales,
^9 Respecto a la elección de1988 los resultados fueron duramente cuestionados por la oposición, sin
®mbargo hubo una disociación entre el PAN y su candidato —que veníadesde la campaña— al que
prácticamente dejósoloen laprotesta extrainstituclonal. VerLoaezá (1999:447,459-460) y(1987:221 -
^^5). Sobre los polémicos resultadosj Castañeda lleva a cabo un ejercicio donde contrasta hipótesis
^^rlas y esboza posibles cursosde acción para medir la magnitud delfraude de 1988. verel apéndice
®dejulio de 1988, en J. Castañeda (2000: 839^55).
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dista,®'elpartido seconcentraríaenpresentarse como unaopción tranquila
alejándose del discurso incendiario. Así, en laelección de 1992, Francisco
Barrio, —el mismo candidato que en 1986 había usado un tono desafian
te— adoptaba un mensaje más mesurado además de mostrar actitudes
de reconocimiento y colaboración con el gobierno federal.

El que en este trabajo se aluda más a la elecciónde 1986que a otras
obedece a dos causas fundamentales: 1) representa el punto más álgido de
polarizaciónentre los dos partidos fuertes que dividió fuertemente alapobla
ciónentrepriistas y panistas—o antipriístas— y asentófirmemente el
bipartidismo PRI-PAN osistema/antisistema inaugurado tresaños antes;
y 2) lacoberturadelproceso porpartedelosmedios decomunicación, hizo
del PANlocalel partidoque a ojosde la opiniónpública—a escala localy
nacional—podíaencabezar la alternancia enelpoderenunfuturo cercano.

La izquierda: de la abstención a la dispersión
Paralelamente al crecimiento de la oposición, manifestada a través del
PAN, apartir delosaños ochenta, lospartidos deizquierda sehanmos
trado poco eficaces a lahora deConcitar elapoyo deamplias capas dela
población asícomo para formar alianzas.

Consideraciones sobre la izquierda electoral chihuahuense
De 1980 a 2000hanparticipado enelecciones federales y locales entre
tres ycinco partidos que sereconocen como de izquierda. En 1980 y
1982, tres: Partido Socialista delosTrabajadores (PST), Partido Popu
larSocialista (PPS) yPartido Comunista Mexicano (PCM). En 1983 se
sumael PartidoRevolucionario de losTrabajadores (PRT) paraun total
decuatro. En 1985 participa elComité deDefensa Popular (CDP) con
las siglas del PRT yelPartido Mexicano de los Trabajadores (PMT),
sumandoen total cinco, mismos que participaronen 1986.Para 1988,
1989,1991 y1992, participaron cuatro partidos de esta corriente: Parti
dode la Revolución Democrática (PRD) —Partido Mexicano Socialista
en1988—, CDP (con elPartido del Trabajo en1991), PPS yelPartido
del Frente CardenistadeReconstrucción Nacional (PFCRN). En 1995 y
1997, cuatro: PRD, CDP, PT, PFCRN. En 1998, PRD, PT y CDP y

80 "Necesitamos cuadros Intelectuales, política de relaciones, vigor propio. Ya no es tiempo de
coincidencias casuales sino decoincidencias causadas". Luis HAlvarez en la toma de protesta como
presidente nacional del PAN 1987. Loaeza (1999: 438).
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para 2000, PRD, PT, Convergencia Democrática (CD) y Democracia
Social (DS).

Adicionalmente a esta disgregaciónde la izquierda se puedendistin
guir para el periodo —al menos— dos tipos de izquierda: los
independientes y losfuncionales. En laprimeracategoríaentraríanel PRD
(y sus antecesores PCM, PSUM y PMS) y el PMT. Se caracterizan en
general porpostularcandidatos aelecciones intentando presentarsecomo
unaopciónalternativa realtantoalPRIcomoalPAN, apoyándose enuna
ideología más omenos bien definida. Dentro delossegundos secontarían
al PPSy PFCRN (antes PST)cuyos rasgos primordiales sonsufaltade
independencia y su escasapresencia electoral, variando susposiciones
que van desde el apoyo total al PRI a la coalición con otras fuerzas bien
para aprovechar una coyuntura—^por ejemplo en 1988,1989y 1991en
que aprovechan el oxígeno del neocardenismo— o bien aliándose, ya
con el PRD ya con el CDP, paj|ano perder sus registros.

ElPRTy PTsonmásdifíciles decaracterizarporsurelación simbiótica
con el CDP.El PRT, que sena la izquierda trotskista,dada su muy escasa
penetración, prestó sussiglas alCDPen 1985 y 1986, desligándose del
segundo, pasada estaúltima elección paraunirse a laprotesta antifraude
deentonces; paraloscomicios de 1988 presentando candidatos propios
obtuvo menos del uno por ciento de los votos.El PT en 1990,1991 y a
partir de 1994®' se ha nutrido del CDP, agrupación que presta su base
organizativa alprimero. Paralaelección de2000, elPTformó enalianza
con el PRD. ]

Los vaivenes del CDP, dada su doble condición de fuerza electoral y
grupo de presión, dificultan su ubicación ideológica. Susnumerosos
adherentes seencuentran Rentadosbásicamente en colonias populares y
algunos ejidos; susacciones sebasan enlacapacidaddepresión median
temanifestaciones públicas desusbasesparaobtenerbieneso concesiones
específicas;su discursopolíticosueleagitarbanderascontrala "burgue
sía" y "los explotadores" sean del PRI o del PAN. Estos elementos^ lo
situarían a la izquierda del espectro político. No obstante, a partir del
triunfo del PANen 1983en Ciudad Juárezy Chihuahuael enfrentamiento
coneste partido, ylaposterior "funcionalidad" que ofrecealPRIén1986,
1988, e indirectamente en 1994,lohacenvercomounaagmpación iden-

81 En 1991 perdió el PTsu registro recuperándolo en 1994.
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tificada más con fines específicos para apuntalar su supervivencia, que
con una corriente política definida, lo cual le ha restado prestigio entre la
población como fuerza independiente.

El PCM y el CDP: de la convergencia a la incompatibilidad
En 1974, como ya se vio, el PCM se desligó del CDP. Además de la
disolución de las causas de formación del CDP y el descenso de su acti
vidadpolítica, empiezan a aparecerdesconfianzas quefueron causade la
salidade los pecemistas.Antonio Becerra señala:

... algunospensabanque los comunistasque estábamosen el CDP,
queríamos cooptarlasorganizaciones parael partido [hasta que]
llegó un momento en que ya no había diálogo [...] a partir de ahí
surgían las confrontacionesque se teníanen el campo general y
quesereflejaban haciael interior[...] nonosentendíamos ya...®^

Porotrolado,el abstencionismo preconizado porelPCMyrecogido
por el CDP,conformó los primeros enffentamientos entre los comunistas
ya escindidosy los cedepistas,apuntael profesorBecerra: "...llegarona
prohibimos, hacer política electoral y organizar al PCM en las colonias
queerandelCDP. [...] Tuvimosque trabajarclandestinamente [reunién-
donos] fuera de las colonias...".®^

El partido comunista después de la elección federal de 1976 decide
entrar a la actividad electoral logrando su registro para contender en la
elección de 1979 en la que recibe poco más del cinco por ciento de la
votacióny asegurando 18cumies en el Congreso federal. Por su parte, el
CDP habíatomado lapoKticade vivienda—^vía invasiónde terrenospara
asentar colonos demandantes de esta— como eje central de su actividad,
cosa que, antes "había sido muy criticada [...] la gestoría, se veía como
mediatizadora de la revolución". El CDP ampliará su radio de acción,
como se apuntó, a la gestión de permisos para el transporte y a la organi
zación de comerciantes informales o semiformales de artículos

fundamentalmente traídos de contrabando desde Estados Unidos.

Enlaprimerapartede ladécadasiguiente el PCMtienequesoportar
las críticas cedepistas®^ por su participación electoral. Después de los

82 Entrevista con Ahtonio Becerra.

83 Ibíd.

84 V. Orozco (1986. p. 123-124).
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triunfos delPAN enlasprincipales alcaldías delestado, lasadministracio
nes panistas ponen en marchacampañasde"orden"públicoque loenfientan
conelCDP.®'

Sepusode manifiesto quehabía unmejor entendimiento delCDP
con los gobiemos priistas queconlospanistas. Estehecho, aunado al
triunfo delpanismo enlascolonias "controladas" porelCDP, empujaala
organización a buscarsuparticipación enloscomicios de 1985. Después
denegociaciones conelPSUM yPMT, llega aunacuerdo conelPRT
para participarcon sus siglas.

Las posturas del PSUM (antes PCM) ydel CDP frente alas protes
tas postelectorales de 1985 y 1986 fueron divergentes: El primero se
sumó a las voces que pugnabanpor el respeto al votoy contrauna ley
electoral queperjudicaba a laoposición en 1985; en 1986 Antonio Bece
rra, candidato del PSUM, forma parte del Movimiento Democrático
Electoral que protestapor las ulregularidades electorales de ese año.®® En
,1985, por su parte, el CDP rec'onoce aspectos positivos de las reformas
electorales; y para 1986 además dehaberexpulsadompresentantes pa
nistas de las casillás instaladas en "sus" colonias en Qiudad Juárezy
Chihuahua, avala elpolémico triunfo priista—origiriando sualejamiento
del PRT—e inclusoel PANaducequeel 90porcieiitodélos votosque
hacen posible eltriunfo del PRI enelmunicipio de Chihuahuaprovenían
de las colonias del CDP.®'

El CDPle ha peijudítado al PRDporque en principio deberían
ser, o sonfuerzas conideologías afines, yelCDPlehizoeltrabajo
sucio al PRI en la elecciónde 1986,entoncessedesprestigiócomo
ungrupo opositor indépendiente auténtico, yséconvierte más en
ungrupo deinterés con intereses económicos muy marcados.®®

(•'

Para 1987hay un acercamientoentreel cedepismoy lasfuerzasque
promovían lacandidaturadeCáidenas, todavía sinelrespaldo delPMS,
que no llegará muy lejos. Así, poco después dehaberlopresentado como

En Chihuahua se expropió laGranja Legarreta en la colonia Villa para hacerunparquepúblico y en
actomueren dospersonas. EnCiudad Juárezse pusieron en marcha losComandos déAlta Seguridad

para combatir a los "anárquicos".
86 V. Quintana (1991:93-94).
87 Citadoen R. Lau (1989: 34).
88 Entrevista con Héctor Chávez Barrón.
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SU candidato, el CDP le retira el apoyo. Sobreeste episodio, Sergio
Granados, entonces director de Gobierno de la administración de Fer
nando Baeza, dice, —^transcribo fragmentos de la entrevista:

Hasta donde yo sé, hubo un convenio entre el CDP y Cárdenas,
dondeel CDPlo ibaa respaldar [...] hastalopresentaron allíen la
plazay despuésyahubopláticas... dequiénsabequiénconellos
para limitarles el apoyo.—¿Del oficialismo? — Sí,claroquesí;
desde el gobierno.®'

Aunqueno se puedensaberlos términos de las negociaciones go-
biemo-CDP, este lehabía sido funcional alPRI. Incluso, ellídercedepista
Rubén Aguilar, fuepostulado comocandidato apresidente de laRepúbli
ca, desde luego, sin ninguna repercusión.

Luego vendrá el proceso de formación del PRD como culminación
de los esfuerzos de la izquierda mexicana por unificarse. Desde el PCM
se actúaen bloquejunto alPPS y PRSoperando comofuerzade izquier
da, más que partidista, en el Congreso federal de 1979 a 1982. De 1982
a 1984 siguen trabajando juntos y se disuelve el PCM para formar el
PSUM que integra algunas otras fuerzas de izquierda. En 1986 se suman
entre otros el PMT y se forma el PMS que junto a la escisión priista y
otras fuerzas de izquierda forman al PRD en 1989.^°Los fundadores del
último eran básicamente gente del PMS, así como personas de formación
ideológicaafih sinmilitanciapartidistapaulatinamente.

Para las elecciones de 1992, hubo un intento por iniciativa del PRD
de formar una coalición opositora de todos los partidos para derrotar al
PRI, el PAN se niega por la escasa presencia del PRD y el desprestigio
del CDP en los estratos medios. Finalmente se forma la alianza PRD-

PPS, y el CDP postula a Rubén Aguilar como candidato a gobernador,
apuntándose además como el primero en la lista de los diputados
plurinominales de este organismo." En las elecciones presidenciales de
1994, el PT que fue creado en 1991 presuntamente desde el gobierno
para restar votos al PRD, es de nuevo apoyado por el CDP, quitando
votos al PRD en Chihuahua.

89 Entrevista con Sergio Granados.
90 Entrevista con Antonio Becerra.

91 C. Alba Vega, en R. Loyola Díaz (1997: 364-367).
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Se puede decir que el PRD yel CDP que tuvieron una convergencia
en los añossetentacon laformación de"LosNachos"en la escuelade
Derecho yposteriormente en el CDP de los primeros años, se fueron
alejando ensus posiciones manteniendo una rivalidad —^a veces perso
nal—que les ha impedido alcanzar alianzas. Por ejemplo, dice Sergio
Granados:

Rubén Aguilar yAdán Sigala [CDP], habían sido compañeros po
líticos de Jaime García Chávez, de Víctor Orozco [PRD]...
Entonces siempre ha habido pugnas entre esos militantes de aquél
gmpo, de "Los Nachos" que es donde vienen, de donde venimos
todos nosotros, [el retiro delapoyo aCárdenas] fue incluso hasta
una causa de separaciónmortal."

Problemas del PRD en Chihuahua
ElPRD haintentado atraer a loselectores sinmucho éxito. Elpartido
tiene en Chihuahua un padrón de entre 23 mil y24 iml militantes"yen
1998 se llevó acabo una especie de elecciones primarias paradesignara
los candidatos adiputados plurinominales del partido, presidentes muni
cipalesyregidurías en la mayoría de los municipios. Lavotación no llegó
&los ocho mil sufragios."

^ escisiónpriista
La fractura priistade 1987 que supuso el desprendimiento de la corriente
democrática del partido, no tuvo en Chihuahua casos de notables que
hayan engrosado las filas del PRD. Esto puede deberse aque después
del descalabro priistade 1983, el PRI estatal empiezaademociat^sus
ñiecanismos de selección decandidatos sobre todo alnivel municipal. Ha
habido desde luego, momentos álgidos dentro del PRI, sin embargo la
disciplina partidista hajugado un papel fundamental en los procesos de
^elección decandidato agobernador de1992 y 1998. Artemio Iglesias
destacado priista que ha sido miembro del CEN del PRI, presidente del
ERI estatal, funcionario del gobiemo local, diputado federal yspnador

Entrevista con Sergio Granados.
Everardo Monroy. El PRD, cuesta arriba, artfcuio periodístico aparecido El Diano, Chihuahua 1

de 2001.

Ibid.

de
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por Chihuahua fue derrotado por Jesús Macías yPatricio Martínez res
pectivamente en 1992 y 1998. Sergio Granados comenta:

Yo le decía aArtemio que debería andar en las campañas yél me
decía: yaconque no ande en contraes ganancia Artemio aguan
to mucho, es más es el artífice del gane de Patricio, porque no se
fue [...] porque esto no se convirtió esto en Zacatecas.'^

No obstante, en algunos municipios como Chihuahua yCiudad Juá
rez, entre otros, hahabido priístas que sepasan alPRD para contender
por las presidencias municipales. Sin embargo, alpasar las elecciones,
estos expriístas no figuran como hderes importantes del perredismo. En
1998, Ricardo Torres Medina, priístay hermano de Rodolfo Torres
Medina, alcalde deChihuahua porelPRI de 1986 a 1989, sedistancia
de su partido para tomar lacandidatura del PRD en lacapital del estado
sin incrementarsignificativamente lavotación. Ese mismo año, en Ciudad
Juárez, Nora Yu se aparta delPRI para tomar la estafeta perredistaycon
un presupuesto superioralde lacandidataalagubematura, casi triplica la
votación del PRDjuarensede199^a 1998, sin embargo no llegó al10
porciento de lavotación emitida. Adicionalmente, esta candidaturapro
vocó divisiones muy claras entre lacandidataalapresidenciamunicipal y
Esther Orozco, candidata agubematura de entonces.'® La propia candi
datura de Esther Orozco, —destacada bióloga que ha recibido
reconocimientos nacionales e internacionales— causó problemas al
interiordel perredismo. Algunosnotables del partido o afines a este
hablaban denepotismo —la candidata esprima del entonces presi
dente delpartido Víctor Orozco— y pese a queganó pormayoría de
votos en la asamblea del partido, llamaban a votar contra ej PRI más
que por el PRD.

Relación del PRD con los actores socioeconómicos

Respecto a la relacióndel partidocon otros actoressociales se puede
decirque aunqueexistevinculaciónconorganismos sociales, estosnonece
sariamentese comprometen en términospolíticosconcretoscon el PRD. El

95 Entrevista con Sergio Granados. En 1998, en Zacatecas, el precandidato priista perdedor Ricardo
Monreal fue postulado por el PRO y resultó electo gobernador por este partido.
96 Ver E. Orozco (1999:70-75).
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Barzón, laOrganizaciónde Defensadel Patrimonio Familiar (ODEPAFA),
Mujeres por México, oel Frente Democrático Campesino (FDC), entre
otras, secuentan como organizaciones enlas que militantes del PRD o
gente próxima aeste partido son líderes omiembros destacados.

Quizás el casomás importante, porel nivel de fuerza y grado de
organización que ofrece, eselFDC. Estaorganización campesina ubica
da en el noroéste del estado, surge en 1985 y en sus inicios ti^ne como
finalidad presión^al Gobierno Federal paraconseguirun aumento en los
precios de garantíadel maíz. Progresivamente se consolidarácomo gm-
po político con peso en la región aprovechando coyunturas políticas''y
aunque la mayoríade sus líderes apoyan al PRD, el FDC no estaafihado
alas organizaciones campesinas del partido. El pragmatismo de su lide-
razgo ylasolidezde laorganizacif^n han sido determinantes:parapermitiiie
utilizar coyunturas potíticas yjurídicas —como lareforma de1992 que
permite venderousarcomo gai^tíabancaria las tienas e^dales—ensu
b,eneficio. Estos factóres le hail dado un alto grado de autonomía que
cuidacelosamente, haciendo delFDCunactorconcapacidadparaim
ponercondiciones eii función de sus intereses, llegando aaliarse según le
convenga con el PM, PAN, PRD yhasta el PVEM.'̂

Larelación del pRD conel empresariado chüiuahuensehasido difícil,
aunque paulatinamenteha mejorado en algunos aspectos. Laresponsabi
lidad de gobiemo del PRD, en tanto fuerza con capacidadde negociación
enlaCámaradeDiputados entemas como Ley deEgresos, política fis
cal, etc., ha propiciado un acercamiento con los empresarios
—-señaladamentecon los medianos y pequeños.

Aunque los candidatos perredistas tienen ya entre sus actividades el
diálogo con la iniciativap4vada, las desconfianzasnosehMzanjado por
completo, sobre todo con ios grandes grupos económicos. Es más, los
empresarios noKfen al PRDcomo un partido totalmente confiable yaque,
enpalabras deHéctor Chávez Barrón, loperciben como un partidoque
"los puede UeVar auna posición donde ellos no puedan acomodarse^:
Una anécdota (|[e'Jáime GarcíaChávez, candidatoagobernadorpenedista
en 1992 ilustra nítidamente este asunto:

87 V. Quintana. ^1991: 87-88).
98 C. Beer (1997) consultado en
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[enuna reunión] conempresarios... yo hiceunaexposición [que]
gustóa un mediocentenar deempresarios. Y González Músquiz
se para y me dice: "Me ha cautivado su discurso, nunca había
escuchado una propuesta democrática tan decantada, tan bien ela
borada, pero detrás de ese discurso que es una máscara, se
esconde un comunista autoritario.Eso es pura hipocresía y el co
munismo es la pura realidad, ni crea que nos engaña.

Adicionalmente dentro del PRD chihuahuense,dada su composición
predominantemente de origen comunista, campea un rasgo que afecta no
sólo su relación con la iniciativa privada y las clases medias, sino con los
fHDpios procesoselectorales: laacendradaideologjzación, eladoctrinamiento.
Antonio Becerra reflexiona de la siguiente forma sobre el tema:

Todo el periodo anterior a la caída del sistema socialista, fue un
proceso de superideologización, pero no solo ideología sino de
adoctrinamiento. Y la doctrina es sumamente difícil de recibir alte
raciones. En el centro del adoctrinarniento,estaba la proletarización
[...] y esto conllevaba la subestimación de todas las demás clases
sociales[...] entonces en el senodel PRD hay prejuicios todavía
de aquel adoctrinamientode la izquierdaque vivimos[...] tampoco
hemos acabado de saldar cuentas con el antielectoralismo, toda
vía encuentro reservas [sobre] la necesidad de participar o no
participar. No hemos acabado de aceptar como parte de la na
turaleza del PRD su condición de partido electoral.^

Las relaciones con los sindicatos, a pesar de ser fundamentales desde
la década de los sesenta y hasta parte de los ochenta para la izquierda
chihuahuense, han dejado de sercentrales para el PRD. El tema electoral,
asimilado o no, ocupa la plataforma política del partido y esto hace que
"el quehacer político se centre exclusivamenteen los temas electoralesy
se ajuste a los ciclos de las elecciones... ahora incluso algunas gentes que
participaron [en la luchasindical] lo vencondesdén",y quenohayaun
trabajo en ese sentido, hayperredistas enlos sindicatos peronoestánahí
como partido.

Los conflictos universitarios de los setenta, como ya se señaló, signi-
1

99 Entrevista con Antonio Becerra.
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ficaron una derrota que marcó alaizquierda de laépoca. En ladécada de
los ochenta hay un resurgimiento de la conflictívidad, más centrada en la
pugna por la democracia universitaria que en la lucha ideológica. Sobre
estecambio, reflexiona HéctorChávez Banón,en lossetenta:

La luchade la izquierda fiiemuyuniversitaria, había guerrapor
ganar las sociedades de alumnos; democracia cristiana yPCM.
Ladiferencia fundamental, eraquelademocraciacristianaréspetaba
más la posición académica, no trataba de impugnaraciertos maes
tros... El PCM, [al contrario] hizo varias de las huelgas para
desacreditaraciertos maestros porrazones ideológicas... después en
laUACJ, avanza laizquierdapero ya una izquierda más moderna,
que respetaba la vida académica, que no hacía huelgas, en fm.'°°

Así, los conflictos universitarios de ladécada como elde laEscuela
Superiorde Agrigulturá"Hermanos Escobar" (ESAHE) yelde-laEscue
lade Administración PúblicayCiencias Políticas de laUÁQH en Ciudad
Juárez (en el que se expulsa a160 alumnos, finalmente aceptados en la
UACJ) yel de 1985, en la capital contra la reelección del rector de la
UACH (que culminacon la salidadel rectorydías después ladel gober- •
uador),'"' tienen más un cariz de democrático que ideológico.

Además de lacreación de los Colegios de Bachilleres'"^que viene
después del cierre de laEscuelaPreparatoria en los setentayde la disi
dencia, con excepciones, poco tolerada se puede buscar causas del
uo-resurgimiento de la izquierda urúversitaria en otros aspectos. En la
UACH, por ejemplo, el crecimiento de la matrícula de las carreras eco
nómicas, administrativas, o4eal^asingenierías estaríaasociado conel
modelo económico del estadb dominado por laindustriamaquiladorade
exportación. En contraste, carreras humanistas como filosofíayletras han
decrecido, aunque derecho sigue presentando mucha demanda. Las ca
meras vinculadasálaagriculturayganaderíahan sufiido cambios también.
La ESAHE fiie carradaen 1993 durante elgobiemo de Francisco Barrio,
laFacultad de Zootecnia tiene escasa demandaylaFacultad de Fruticul-

100 Entrevista con el autor.
101 V. Quintana (1991:78-79,86). ^ ^ ui i
102 Los COBACHS seforman para reemplazar una preparatoria muy politizada que daba problemas al
9obierno.
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tura, hapasado a serdeCiencias Agrotecnológicas.

El voto útil

Elllamado voto útil, también hapeijudicado alPRD. Según elmodelo de
Jorge Donunguez yJames McCann,'"' elvotante primero decide votar
contra el PRI y luegovotaestratégicamenteintentandomaximizar su voto
alelegiralpartido queefectivamente lopuedaderrotar. Locual hablaría
más de una fractura sistema/antisistemaque una polarización izquierda
derecha.

Enlaselecciones locales, apartirde 1983, elPRDobtiene (encinco
de las seis elecciones) mejores votaciones para diputados que para pre
sidencias municipales; estas asu vez superan lavotación paragobernador.
Un ejemplo del uso del voto útil en perjuicio del PRD lo da Jaime García
Chávez;

Entré[alacampaña] con30milvotos supuestos [delPSUM, PPS
y PRT ]... y conla primera campaña en serio, porqueanteseran
testimoniales... hice carhpañaen40municipios, una campañade
medios importante, hiceimbvien papelenel debate, sinembargo
saco 12mil votos. Me quedá'perfectamenteclaro que ni esa iz
quierda que me apoyaba votó por mí... prefirieronir hacia el PAN
paraderrotar alpartido deEstado... enunaconversación quetuve
entonces con los trabajadores de Aceros de Chihuahua con los
que he convivido 15 años como su asesor,me dijeron: "Estano es
su oportunidad, lo estimamos, sabemos quién es, pero vamos a
votar por quien puede realmente ganarle al PRI que es Francisco
Barrio"... Ahora, el resultado de la elección de diputados fue tres
o cuatro mil votos más arriba que la de gobernador [porque] el
candidatoadiputadoqueibaenprimerlugardelaüsta [plurinominal]
acaudiUába en aquél entonces a los propietarios de los carros ex
tranjeros.

El patrón de uso delvoto útil se confirma, si se revisan las elecciones
federalesa partirdel surgimientodel neocardenismo en 1988,en donde
el PRD chihuahuense obtiene mejores porcentajes de votación para pre-

103 Citado en 0. Beer, op. cit
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sidente de la república que para senadores ydiputados. En 2000, la per
cepción de la posibihdad cercanadel triunfo panista, aunado al desgaste
de la figura de Cárdenas hacen descender la votación de este en relación
con los resultados desenadores ydiputados. Por otro lado, de 1988 a
2000 los candidatos adiputados perredistas observan un mejordesem
peño que sus copipañeroS de partido que contienden por las senadurías,
con la excepción dé 1997. La alteración de este último año podría ser
resultado de larefonna electoral de 1996 que introduce los senadores de
representación proporcional.

De lo anterior se desprende que elPRD puede ser visto, por cierto
sector de la población, como un partido con posibilidades de obtener
espacios en el Congreso federal olocal teniendo en cuentalaasignación
proporcional de un 40 porciento yun 33 por ciento de los fescaños res
pectivamente. i

Finalmenteconvienfe señalarqüe tanqpoco faltan problemas^tregru
pos al interiorde laorgjanización partidistachihuahuoos^.1^pugnas y
los ataques se han dado alo largo de la vida del partido, yaunque estos
hechos no suele trascetiderhadalos medios de comunicación, cuando lo
hacen, dañan laimagen del partido.'®*

Amanerade resumen, siserepresentaesquemáticaysintéticamente
d modelo de fracturas sociales propuesto por lipsetyRoncan,'®^delos

d eje funcional de "i" hacia "a", es decir de laoposición ideológicaala
^negociación de intereses concretos. Mientras que elPAN sé mueve
Inversamente del eje "a" al"i", esto es, apartir de intereses concretos
logra entre amplios sectoresj^dekpobkdónpresentarsecomoelpartido
9ue encabézala oposición Iqcalcontralos abusos délcentro;Esto geñe-
•^aría una difusa adhesión de la población, señaladamente en las clases
ntedias que influyen sobre el resto, al PAN más allá de las estructuras
Sociales, comorepresentante (te susintereses.

' Uas Duanas valgunos viólos, así como otros proWoráas; del partido han sido mentíoWdP? ^<^dítoTgTeSrdel PR¿ en 1992y 1998. J. Garoía Chávez(1997:44^7):yI•Omzco (1999:
^-57,70-75).
706 Ver S. LIpset yS. Rokkan WAA (1992: 241-242).

Chihuahua HCiY . ——-JM



IvÁN Alvárez: Las vicisitudes de la izquierda

Oposiciones dentro de
la élite nacional establecida

t
Oposiciones de

intereses concretos a

Eje
funcional

local

Oposiciones

ideológicas

I
1

Oposiciones

locales-regionales

Desde luego, como ya se advirtió, es difícil encapsularala izquierda
como un ente homogéneo que actúa en conjunto. Sin embargo, el esque
ma resulta útil para tener un panorama general del asunto. As¿ se puede
decirque en la primera mitad de los años setenta la izquierda logró enca
bezar los movimientos sociales más importantes formando alianzas con
actores diversos, sin embargo estas alianzas no perduraron por varios
factores: la represión gubemamental, el antielectoralismo de una izquierda
radicalizada, lano adopción de un préyecto político formal mínimo ylas
pugnas intemas, desembocaron en la disgregación de las fuerzas del CDP.
La izquierda fragmentaday debilitadase iniciaen laselecciones. El ante
cesordel PRDcomienza su participación electoral sinel apoyo de los
contingentes del primerCDP, ysemuestra incapaz deatraer las simpatías
degrandes porciones delapoblación. Además, eldebate ideológico al
interiordel PRD, alparecerno lepermite interiorizarelenfoque electoral
deforma definitiva. Elliderazgo cedepista, porsuparte, seconcentraen
la solución de problemas concretos para entrar más tarde en la arena
electoral sin gran convicción y cargando con el desprestigio de su
funcionalidad alPRI. Porsuparte elPAN, ainicios delos ochenta, sabe
aprovechar lacoyunturapoKtico-económica que sedayempieza atejer
alianzas conamplios sectores delapoblación amparado enunatradición
electoralsólida,un liderazgopragmático y un ambiente socioeconómico
quele ayuda a consolidarse. Deestaforma, unavezpasada lacoyuntura
de los primeros años ochenta, el panismo irá afianzandosus lealtades
entrelapobláción pasando de serunpartidodeprotesta a unocapaz de
ser alternativa de gobiemo.

214 Chihuahua hoy

IvÁN Alvárez: Las vicisitudes de la izquierda

CONCLUSIONES

Se pueden extraeralgunas reflexiones que ayudan aexplicar la baja vota
ción que obtieneel PRD en Chihuahuaapartirde 1989. En pnmertérrmno
el hecho de que la cultura laboral del medio urbano, en el que habitael 90
por ciento de la población, se ha visto trastocadaporel auge de la industria maquüadorade forma queel individualismoesunvalorque seeijcuentra
diseminadoeintemalizadoporbuenapartedelasociedadc^uahuense.
Por otro lado, en términos generales, dentro de un estado donde el fan
tasma del empleo informal yel desempleo asedia ala población resulta
racional que obtener una plaza laboral seaconsiderado más urgente que
interesarse en aspectos "secundarios" como la orgamzación smthcal, la
precariedad del trabajo uotros problemas colaterales al trabajo ofertado
por la industria maquiladora. El campo, por su parte, se há ido despo
blando merced ala situación depjaüperada en que viven sobre todo los
ejidatarios, quienes se han visto obUgados aemigraraEstados Umdos o
aengrosar los centros urbanos del estado acogiéndose en buenamedida
al trabajo maquiladoróal sector ihformal. •

Un segundo puntó adestacar es la derrota que sufre la izquierda en
los años setentaen diversos ámbitos ladejamuy debilitadayfragme^-
da. Estadivisión no ha sido, hasta lafecha, completamente superada. Por
otro lado, el escaso interés por la participación electoral que acusa la
izquierda hastapor lo menos finales de los setentayque incluso de algima
manerapersiste en la actuahdad—si bien minoritariamente—dentro del
PRD, ha impedido que este partido se organice debidamente en el estado
para encarar los procesos electorales. Si la izquierdalogró estableceruna
alianza con los sectores populares yen menor medida con los estratos
medios en la primeramitad de los setenta, la política abstencionistayla
falta de coherencia organizativa en el seno de la izquierda ocasionó su
disgregacióneimpidió una vinculaciónduradera conestos sectores de laciudadam'a. En contraposición, el PAN demostró mayorpericiapara so
lidificar su alianiacon los estratos altos ymedios, que influyeri al resto de
la población, dándole alos ciudadanos laoportunidad expresiva no solo
mediante las manifestaciones públicas sino através del sufragio efectivo.

En tercer lugar, apartir de los años ochenta el PAN, como conse
cuencia de varios factores, es capaz de capitalizar el descontento de la
poblaciónen lacoyunturade lacrisis económicaempezando adisputarel
poder através de la competencia electoral al PRI. Una vez pasada la
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coyuntura de crisis, el proceso de liberalización emprendido por el go
bierno central relajó la presencia del Estado en los ámbitos político y
económico permitiendo mayor autonomía adiversos actores sociales. En
este contexto el panismoconsigue irse afianzandoentre el electorado
chihuahuense, de suerte que quedó asentado un biparlidismo hasta hoy
difícil deromper, alque haajmdado enmayoromenor medida eluso del
voto útil; la recurrencia de este último refleja, al menos en parte, que la
polarización poKticaquesepresentaenChihuahua esmásen términos de
sistema/antisistemaque de izquierda/derecha.

Adicionalmente hay que mencionarque elPRD chihuahuense, adife
renciade loque ocurreenotras regiones del país, no cuentaprácticamente
conexmilitantes notables del PRI, locual hasupuesto una composición
casi exclusiva de ex comunistas y ex socialistas, luchadores socialeso
líderes campesinos quienes generalmente lucen poco atractivos aojos de
losinfluyentes sectores medios y porsupuesto de losaltos. Porúltimo las
pugnas internas y la debilidad organizativa (ambos factores forman un
círculo vicioso que alavez son causa yconsecuencia de laprecariedad
partidista) asícomo ladificultád de encontrar aliados comprometidos
electoralmente, limitanlasposibilidades delde laRevolución Democráti
ca para mejorar su caudal de votos. i,;
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La protesta
SOCIAL

Víctor M. Quintana S.

INTRODUCCIÓN i
En 1991 publiqué el trabajo "lia protesta social en Chihu^ua en los
Ochenta'", comoimprimerintentode reconstmcciónhistórico-social de
los movimientos deprotestaqueemergieron en el estadode Chihuahua
durante aquelladécada. Dicho trabajo terminabahacianoviembrede1989.
Ahora, alcomenzara reconstruir también desde unpuntodevistahistóri
coysocial los movimientos deprotestadurante los noventas, me percaté
de varias cuestiones:

Primero, algo tnuy evidente para todos, que los cortes del tiempo civil
no corresponden exactamente a losde losciclos de la protesta. Esto
quiere decirquehaymovimientos yaactuantes alfinal deunadécada y
continúan en la anterior, como ya veremos;

Luego, enmi intento deperiodizarlos movimientos de los noventame
dicuenta quehayunaptinierafase que vadesde antes de 1990, arranca
más bien desde 1989 ydurahasta 1993 aproximadamente. Como cubre
casitodoel sexenio deCarlos Salinas deGortari y comoesmfluenciada
directamente por los cambios enlas políticas deestado ydeevoluciónrld.
capitalismo propiciados porelrégimen salinista, hedecididoenglobar los
movimientos deprotestadeestos años así: "Laprotestasocial enChihua
hua durante el salinismo", con una aclaración muy precisa: no se tratan en
este trabajo losmovimientos que emergen apartir de1994. Ese año de

1 Ver: Lau, Rubén y Quintana Silveyra, Víctor M. Movimientos Populares en Chihuahua. Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, 1991.
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sobresaltos políticos, sociales ymilitares resulta tan decisivo que inicia un
nuevo ciclo de la protesta social, no solo en nuestro estado sino en todo el
país. Poresohabremos detratarlo ennuestro siguiente trabajo.

CONTEXTO

Para entender bien los movimientos sociales generados en el estado de
Chihuahua, es necesario comprenderprimero loshechos fundamentales,
tanto anivel nacional, como local, que definen el contexto de los años que
comprende el periodo:

A nivel nacional:

• Las impugnaciones al supuesto triunfo de Carlos Salinas de Gortari
y sus esfuerzos por restablecer alianzas básicas que lepermitan
construir sulegitimidad: conlacúpula empresarial, conlosEsta
dos Unidos, con la Iglesia jerárquica,y con el Partido Acción
Nacional.

•Lx)s cambios en el modo de dominación que inducen larecomposi
ción de estas alianzas: reprivati^iónde la banca, renegociación
deladeuda, cambio depolíticaexteriory lanzamiento delTratado
de Libre Comercio de América del Norte, modificación del artí
culo 130 constitucionalpara dar reconocimiento a las iglesias,
contrarreforma agraria, operada con los cambios al artículo 27
constitucional yalaLey Federal de laReforma Agraria yfinal
mente, reconocimiento delos triunfos panistas en las gubematuras
de BajaCaliforniayChihuahua, "concertacesión" en Guanajuato
y reformade la leyy aparato institucional paralaselecciones.^

• La profimdizadón del Programa de Ajuste Estructural de la Econo
mía ya iniciado por el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado:
adelgazamientodelEstado, privatizacáones, austeridadpresupuestal,
ampliación de la base de causantes, apertura económica al extran
jero (GATT, TLC), drástica disminución delgasto social y del
presupuesto parafomento enelsectoragroF^cuario, desregulación.

2 Para una excetenté. síntesis de estos últimos años recomendamos el texto de Julio Labastida Martin
del Campo: "Legitimidad ycambiodel régimen político en México". En LabastldaMartín del CampoJulio
y Camou Antonio (Coords). Gtobatización, identidad y democracia. México, Siglo XXI, 2001.
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control de lainflación, compactación salarial, etc.^
'El lanzamiento del Programa Nacional de Solidaridad como instru

mento privilegiado para larelación entre el presidenteylos sectores
más desprotegidos yexcluidos de la política económicaysocial
con el consiguiente desplazamiento de las organizaciones corpo
rativas del PRI.

A nivel estatal:

•Lacrisis generalizadade la economíade la entidad: quiebradel sec
tor agropecuario yforestal, recesión en el comercio yen los
servicios, cierrede minas yde antiguas plantas manufactureras. A
principios de los noventaes la industria maquiladora láúnica que
muestraundinamismo significativo.

•La expansión de la violenciafen la entidad, debido ala acción del
narcotráfico yde las corpc^iones policíacas.

•El triunfo del Partido Acción Nacionalenlaseleccionesp^gober-
' nador, en la mayoría de los distritos electoirales y en 13

municipalidades importantesenjuliode 1992.^^ i

En este contexto vamos aexponer los principales movimiéntos de
protesta que se desarrollan en el estado desde 1989.

ELCAMPO: LACRISIS NOPERDONA ANADIE

Si hay un sector social que mantiene una movilizacióncontinuaalo largo
de todos estos años, que se invoi^ucradesde los estratos más bajos hasta
losmásaltosy quesemovilizaen
hua, sonlosproductores rurales.

te del estado, agriipados en el Frente Democrático Campesino (FDCX
inician un movimiento en contra de los organismos oficiales de
financiamiento yseguro agrícolas: el BannualyAnagsa: luegodehaber

3 Un análisis muy completo de la política económica de ajuste estructural puede ehconfrarse en
CALVA, José Luís: México, más aiiá del neollberaiismO'Opciones dentro del cambió globaf. Ed. Plaza
Janés, México,2000 .
4Para un análisis del triunfo del Partido Acción Kaclonal en 1992, ver: Aziz, Alberto, Chitiuahua, histgria
de una altemativa. LaJomada Ediciones, CIESAS, México, 1994.
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sufrido unmal año agrícola en 1988, los productores seenfrentan con
grandes adeudos ya que, en la mayoría de los casos, el seguro se niega a
cubrir el siniestro.

Desde elmes deenero deese año comienzan las movilizaciones: se
toman las oficinas de Banniral en Guerrero yen Colonia Soto Máynez,
Namiquipa. Después seocupa laoficina de Cuauhtémoc. En todos los
casos, losproductores presentan denuncias concretas encontra de los
inspectores del banco yde la aseguradora, quienes exigen sobornos para
declarar siniestrada una siembra yno los declaran cuando no seles dan.
Se ocupa también por varios días laoficina de Anagsa en Cuauhtémoc.

Esta lucha permite que un gran número de productores, antes desor
ganizados se sumen al Frente Democrático Campesino, sobre todo en los
municipios de Namiquipa yGuerrero. En mayo, el FDC presenta una
amplia denuncia contra lacorrupción enBanrural: enellasehabla del
habilitamiento demás de80mil hectáreas "fantasmas". Aresultas deella
sonencarcelados elgerentedelasucursal Cuauhtémoc yvarios funciona
rios más.^

Estas serán las últimas luchas del grueso de los campesinos
temporaleros encontra deBanrural y Anagsa. En 1990 estaúltima es
desaparecida porel Gobierno Federal,ala vez que medio millón de pro
ductores son dados de baja del Sistema Banrural por su alta
siniestralidad ybaja productividad. Esta decisión, ftnto de lapolítica
económica deajuste queenel campo contempla la reducción decré
ditos para los productores de bajos ingresos, deja fuera de toda
posibilidad de crédito bancario a más de 20 mil campesinos tem
poraleros chihuahuenses.®

Es cuando el eje de la movilización campesina se desplaza en 1990
y1991 ala luchaprimero, porconservar los créditos de Banrural, yal no
lograrse lo anterior, por obtener los "créditos alapalabra" del Programa
Nacional de Solidaridaden la forma menos desventajosa posible.

Así, es de nuevo el Frente Democrático Campesino quien encabeza
la movilización de los productores: en los meses de abril ymayo, tanto de
1990 como de 1991, envísperas delatemporada de siembras, realiza
sendos movimientos porque cientos deproductores sean incluidos enel
programadecrédito a lapalabrapara laproducción. En ambos casos, se

5Quintana Sliveyra, Víctor M. Archivos personaies sobre el Frente Democrático Campesino.
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hace un plantón en la plaza Hidalgo, frente aPalacio de Gobierno, que
dura varias semanas. Se ocupan las oficinas de laSecretariadeProgra-
mación yPresupuesto —que después será de Desarrollo Social— se
acude alasolidaridad de otros sectores sociales, serealizan acciones de
protesta en la ciudad de Chihuahua. Con estas movilizaciones el ^nte
logra uno yotro año que sea incrementado considerablemente el numero
de productores que tienen acceso al crédito. Hay que resaltarque poco a
poco se van sumando ala lucha productores de municipios antes ño mo
vilizados, como Riva Palacio, Matachic yCusihuiriáchic, entre otros.'

Pero no solo los productores temporaleros de bajos ingresos son
tocados por la políticaeconómica neoliberal del régimen. Los incremen
tos de los insumos, laeliminación del precio de garantía para lamayoría
de los productos, la apertura comercial alos productos del extranjero,
aunantes de lafirma delTratado déLibre Comercio, lasaltastasasde
interés yel derrumbe de la inversión en el campo deterioran muy seria
mente la rentabilidad enelcampoydisparan las ciñasde lacartera vencida
entré los otrora prósperos ganaderos, fruticultores yagricultores delas
zonas de riego.

Enmarzo de 1992, unnutrido grupo deagricultores dela zona de
Delicias, de ganaderos de Camargo yde Ojinaga yde manzaneros de
Cuauhtémoc, BachínivayNamiquipabloqueandurante ntós deun mes él
puente internacional de Ojinaga reclamando soluciones al problemade
las carteras vencidas yalto a los embargos. Solo unos cuantos pueden
solucionarsuproblema.®

En septiembre del mismo año, varios cientos de manzaneros de la
región de Cuauhtémoc, BachínivayNamiquipa realizanunamovilización
de varios días exigiendo mejc^ precio para su producto ylareapertura de
Una planta procesadora delafnita. Organizan una caravana alaciudad
deChihuahua yamenazan contirar 300 toneladas demanzana frente al
Palacio de Gobierno.Son detenidosantes de llegar a la capittdy se logra
lareapertura delaplanta, aunque sigue sinsolucionarse elproblemadela_-
cartera vencida. |

Esteúltimoproblemaadquiereuna tal gravedady amplitudque con-

i

7 Periódicos E/ Heraldo de Chihuahua y El Diarlo de Chihuahua, abril y mayo de 1990 y 1991. Frente
Democrático Campesino: Acuerdos tomados en las asambleas del 28 y 29 de abril de 1991. Archivo
personal de Víctor M. Quintana S.
8 Entrevistas personalés con los señores Eduardo Armendáriz y Roberto Cázares 0.
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cita en el mes de diciembre arepresentantes de 12 organizaciones cam
pesinas del estado adiscutir la forma de coordinar acciones ydemandas
para exigir su solución. Así, en elmes de enero de 1993 nace la Coordi
nadora de Centrales Campesinas yOrganismos Superiores del Sector
Agropecuario (CCCOSSA) que agrupaala CNC, CCI, CIOAC, Unión
de Ejidos del Noroeste, Frente Unido de Productores del Campo, Co
mité de DefensaPopular, Unión de Fmticultores del Noroeste, entre otros.
Las demandas básicas de la coordinadora son: que los productores par
ticipen en la definición yplaneación de políticas agropecuarias, que se
devuelva la rentabilidad al campo, que la programación del sector
agropecuario se realice conjuntamente con los productores. Proponen
nueve estrategias de corto plazo entre las que destaca el poner en marcha
un Programa de Desarrollo Rural Integral ycinco estrategias de largo
plazopara reconvertir laactividad agropecuaria yenfrentar "ladura com
petencianacional e internacional".®

Extrañamente, el rnanifiesto no contiene ni acciones ni demandas para
resolveracortoplazo elproblema que es laprincipal causa de lamovili
zación: el de las carteras vencidas.

Laprimeramovilización delacoordinadoraserealizaenmarzo enla
ciudad de Chihuahua, donde vanos cientos de campesinos se dan cita
paraentrevistarse con el secretario dé Agricultura. Como las respuestas
oficiales son vagas ytibias, el 19 de atml vanos contingentes de produc
tores toman varias casetas decobro enlas autopistas enCuauhtémoc,
Saucillo, Ojo LagunayJiménez. Las tomas se prolongan más de diez días
yterminan cuando el Gobierno del Estado yBanrural oft^ecen un plan
para reestructurar carteras.

Sinembargo, el problemapersiste ante lacerrazón de la bancapriva
da. En mayo losproductores toman sieteoficinas bancarias en Namiquipa,
Cuauhtémoc, Delicias, Camargo y Ojinaga y másde 15bancos cierran
enseñal de protesta. El31 de mayo lacoordinadora bloquea dos matri
ces de bancos en la ciudad de Chihuahua.''

El21 dejunio elFrente Democrático Campesinos toma alcaldías y
oficinas públicas ennueve municipios, ewgiendo lapronta entrega del
crédito a lapalabra a losproductores. TVes díasdespués, productores del

9 Manifiesto de laCoordinadora de OrganizacionesCampesinas y OrganizacionesSuperiores del Sector
Agropecuario.
10 Diario de Chihuahua, Ei Heraldo de Chihuahua, 20 de abril de 1993.
11 Diario de Chihuahua, 1de junio de 1993.
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Comité deDefensa Popular Noroeste abren tres bodegas deConasupo
en Bachíniva yCuauhtémoc yreparten más de 200 toneladas defrijol
para siembra. Una semana después será apresado uno de los dirigentes
de laacción. Sinembargo, con las movilizaciones selograque elgobierno
otorgue una paitida adicional de5millones denuevos pesos como cré
dito alaconfianza" paraque siembren los productorescon problemas de
cartera vencida.'- s

Luego de un receso por latemporada de siembra, lacoordinadora
vuelve a la movilización el 13 deseptiembre. Ennueve localidades del
estado se concentran más de 900 tractoresen señalde protesta:Juárez,
Ascensión, Janos, Nuevo Casa Grandes, Galeana, Chihuahua, Aldama,
Delicias yVillaAhumada. Esto se llevaacabo al mismo tiempoen que en
Guadalajara, Jalisco yen el estado ^e Zacatecas surge el movimiento de
deudores agropecuarios llamadoHBarzón.Dehecho,enlasmovilizaciones
de Jalisco yde Zacatecas estaráWpresentes tres reprcsent^tes de los
productores chihuahuenses. Las acciona seextienden hasta élmes de
octubre, pero poco apoco se van retirando de ellas las (Organizaciones
del PRI: CNC, CCI, GONSUCG, etc.'' '

Enoctubre y noviembre las acciones delos productores secentran
en laimpugnación del Tratado de Libre Comercio. El 8de octubre,-se
entrevistancon sietecongresistasestadounidensesque visitanChihuahua.
Afinales deoctubre toman durante cinco días elpuente intemacional de
exportación-importación que une aJuárez con Zaragoza. El 16 de no
viembre, víspera de lavotación]en el Congreso estadounidense sobre el
TLC, más de 200 productores son desalojados del ppente intemacional
de Santa Fe por laPolicíaMunicipal de Juárez.'"

Endiciembre, una delegécióín de productores de las organizaciones
chihuahuenses que semantienen enluchaparticipaen lamarchade trac
tores que inician los agricultores de la Confederación Nacional de
Productores Agropecuarios 'ElBarzón", deJalisco alaCiudaddeMéxi
co. Aunque son detenidos en Celaya, con estí^ acciones se consolidála
participaciónde ijis agricultores de Chihuahuaenelmorimi^to nacional
surgido por elproblemadel derrumbe delarentabilidadenelcampo.

12 orarlo ote 22 al 26 de Juniode 1993.
13 D/ano efeCb/bí/abi/a, 15 de septiembre de 1993.
14 Diario deChihuahua, 9deoctubre de1993; Diario deJuárez, 31 deoctubre al4denoviembre de1^3.
16 de noviembre de 1993.
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que al retirarse la CNC y las organizaciones afínes se llamará Organiza
ciones Campesinas en Lucha será decisiva para los movimientos de
protesta en los años ulteriores. Este núcleo organizativo tendrá luego un
papel importante en la conformación del movimiento nacional de deudo
res "El Barzón" y en Chihuahua será el pivote para la aglutinación y
movilización de deudores de la banca, no solo del sector agropecuario,
sino de todo tipo. Asimismo, será un espacio de formación de dirigentes
que habrán de fígurar en las movilizaciones de la segunda parte de los
noventa.

LOS NUEVOS ACTORES URBANOS

Todos los años setenta y buena parte de los ochenta los grandes actores
de los movimientos urbanos en el estado de Chihuahua fueron las organi
zaciones de pobladores, sobre todo el Comité de Defensa Popular, en su
lucha por posesionarse de terrenos para construcción de viviendas y para
la dotación de servicios a las colonias que se fueron formando.

Sin embargo, ya desde principios de los ochenta el fenómeno de la
invasión detierras empieza adisminufr. Enello convergen diversos fácto^
res: poruna parte, elGobiemo del Es^do ejerceunaacción "profíláctica"
poniendo a disposición de los demandantes de escasos recursos grandes
cantidades de lotes sin servicios a través del Programa de Desarrollo
Urbano. Por otra, el INFONAVIT,sobre todo en la primera mitad de la
década despliega un gran esfuerzo por ofrecer nuevas viviendtis. Final
mente, el principal organismo promotor de las invasiones, el Comité de
DefensaPopular, encuentra unanuevay másricavetadeclientelapohtica
en la organización de los comerciantes ambulantes y vendedores de
"fayuca". Esto aunado al hecho de que varios organismos del PRI
incursionen también en el posesionamiento de terrenos, hace que este
tipo de movilizaciones disminuyan y pierdan gran parte de la fuerza que
antes las caracterizaba.

Así, los movimientos más significativos por el espacio urbano entre
1989 y 1993 son aquellos en los que diversos grupos de habitantes de la
ciudad buscan defenderse de las transformaciones de dicho espacio pro
movidas por el Estado o por la Iniciativa Privada, cuando consideran que
afectan su economía, su salud o la calidad de su vida. Entre las luchas más
importantes destacan:

230 Chihuahua hoy

•J

Víctor M. Quintana: La protesta social

El movimientode los pobladoies de lascolonias Revolución aIn^
pendencia de CiudadJuárezcontra los altos cobros por la inst^iondel
drenaje. Es una larga luchaque comienzaasurgir en 1988. Lo^abitantra
de estas dos colonias de la periferia de CiudadJuárez se enfrentan ala
administración del alcalde, Jaime Bermódezque pretetrie instatoel dre
naje en esas colonias, petohaciendo recaer en los beneficíanos la mayor
parte del costo. _ ... - i • i j

Apartir de la gente organizada en las Comunidades Eclesiales de
Base yen los grupos dejóvenes, se iniciad movimiento. Se trata, no de
rechazar el drenaje, sino de lograr que el ayuntamiento acepte bajar el
precio que se cobraalos colonos yque se les den facilidades de pago.

La lucha destaca por la capacidad de organización yla seriedad del
trabajo realizado por el grupo de gentes de las comumdades de base y
porlos jóvenes. Montan una estructuraorganizativaque cubre^daman
zana de las dos colonias. Recab^ información técnica paradernos^
que el costo del drenaje que pie^ntael ayuntamiento es demasiado alto.
Demuestran, también, que ladecisión de introducirel drenaje aesas co
lonias obedece aque enseguidade ellas se vaaconstmirunnuevo parque
industrial yasus promotores se les ab^atarán considerablemente los
costos delaintroducción deservicios públicos.

Los colonos organizados reahzan sistemáticamente asambleasyse
siones informativas. Organizan varias manifestaciones yplantones de
protestaante el ajmntamientoylaJuntaMunicipalde AguaySaneaimen-
to. Con ayuda de estudiantes,universitarios hacen un níinucioso estudio
socioeconómico de todas las famUias afectadas-beneficiadas.

Por fin, luego de muchos meses, los colonos obtienen que el munici
pio acepte bajar el precio ^e la obrayotorgar facilidadesde pago según
los resultados del estudiosocioeconómico.

movimiento de los locatüríos de los mercados
del centro de la ciudad de Chihuahua
Desde 1989, elGobiemo del Estado ylaPresidencia Municipal de la
ciudaddeChihuahuaempiezan ahablardeunespectacularproyecto para
transformar el CentroHistórico de la ciudadde Chihuahuay crearuna
gran plazaasemejanzade las edificadas en Monterreyyen Guadalajara.

15 Entrevista con el dirigente de las colonias, Roberto Torres,
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Losprimeros borradores delproyecto contemplan unagran extensión del
centro delacapital: desde laavenida Independencia hasta laOcampo y
desde lacalle Juárez hastaelcanal del Chuvíscar. En esta amplia área que
llega a tener hastaocho manzanasde largo por seisde anchose ubican
establecimientos comercialesde todo tipo, pero destacan los mercados
de ftutas, verduras, carnes, lácteos, tiendas deabarrotes al mayoreo, etc.

Conforme sevadiscutiendo elproyecto seperfilan deinmediato por
lomenos dos tipos dereacciones ante elmismo: ladelos locatarios que
constmyeron sutienda obodega desde hace mucho tiempo yoperan con
todas las normas yregistros legales, yladelos comerciantes que tienen
puestos semifijos, instalados muchas veces invadiendo calles. Estos últi
mos seagrupan, sobre todoen elCDPyterminan poraceptar lapropuesta
de remodelación, pues tendrán la oportunidad de tener un local adecua
do. Encambio losprimeros seoponen alproyecto pues sienten que el
gobiernoles pagarámuy pocopor su local y les venderá muycaroel
nuevo, a más de igualarlos con los comerciantes informales.

Elproyecto inicial es modificado varias veces, enpartedebido a la
negativa de los locatarios. Sinembargo, la oposición no desaparece.
Quienes rechazan elproyectodelgobiemo seorganizan. Elgobemador
FemandoBaezaemiteundecretodeexpropiación, pero se amparan cóntra
él. Acuden alaopinión pública, reali^ plantones ycienes de comercios.
Organizan keimeses y bajan los precios para atraer a la ciudadanía. Se
ganan el apoyo del PAN y del PRD.

Finalmente, el Gobiemo del Estado, ya acercándose las elecciones
de 1992, opta por archivar el proyecto.

El movimiento contra el proyecto "Sacramento 2000"
Desde 1991, ungmpo deempresarios chihuahuenses lanzaelproyecto
"Sacramento2000"que contemplael desarrollo de una granzona co-
merdal-turísticaen las márgenes del tío Sacramento, desde su confluencia
con el Chuvíscarhasta la QuintaCarolina.Se tratade un gran corredoren
el que se construirían parques, hoteles y centros comerciales.

El proyecto llama la atención y se ennpiezaa darle gran publicidad en
losmediosde difusión. Sinembargo,empaézan tambiéna plantearse algu-
nós cuestionamientos ai mismo. Por una parte, los propietarios de las
viviendas de las márgenes del río Sacramento denuncian que los empre
sariosy el góbiemo pretenden compi^les sus bienes inmueblesmuy por
debajo del precio real. Por otra parte, los integrantes del "Grupo Maquio"
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yde laAsamblea Chihuahuense porlaDemocracia señalan queloque
pretenden los empresarios es comprar a bajo precio los terrenos,
valorizarlos conla inversión delgobiemo yconstruir áreas verdes para
evitarque empresas como Cementos deChihuahua, vecina a los terrenos
del proyecto, sean desplazadas lejos delaciudad.

Los promotores del proyecto realizan algunas gestiones para llevarlo
adelante. Se entrevistan incluso con Carlos Salinas de Gortari, quien se
compromete a aportar parte del financiamiento. Pero losopositores a
"Sacramento2000" también se movilizan: los habitantes de las viviendas
que serían expropiadas, los ecologistas, ylaAsambleaChihuahuense por
'a Democracia realizan unaintensacampañadecontrainformación en la
prensa; seentrevistan confuncionarios yhacen plantones.

Finalmente, elproyecto "Sacramento 2000" también sesuspende.
Tal veznosolo porlaoposición deloscolonos afectados y losgrupos
ecologistas, sino también porfa^ definanciamiento yacuerdoentre go
biemo yempresariost I

^l movimiento de los colonos del fraccionamiento
f^anorámico, en la,ciudad de Chihuahua
En1992, una empresaque construye elClub deGolfSan Rancisco enel
noroeste de la ciudad de Chihuahua inicia la construcción de una planta
•^icladoradeaguas negras pararegarelcampodegolf. Laplantacolinda
Con unfiaccionamiento declase media, elPanQrámia5,xuyc» habitantesco-

Los colonos comienzan a realizar reuniones y buscan entrevistas con

^ recicladora. Ellos aleganqueestacontaminéelambientedelacolonia
y generará suciedad. La empresa argumenta que no serú así.

Las cosas se complicancuando se incendia parte de la construcción.
Se culpa alos cplonos, mismos que rechazanlos cargos ycontinúan con
®us denunciasy accionesde protesta.Finalmente, logran qpe^ GofeBfitiKL^
^eiEstado acepte lacontratación deuntécnico ambiental paraquereali-^
^e un peritajeí y una supervisión de la construcción, que había sido
suspendida tanporalmente. /

El técnico realiza su estudio y plantea sus recomendaciones. Los co
lonos vigilan que estas se apliquen ycuando consideran que lapl^ta
recicladoraya no seráun peligropara su vecindario,consientenen que la
obracontinúe.
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El movimiento contra lafábrica Candados Presto en Waterfill
En el verano de 1993,un grupo de vecinosde la colonia Morenoen el
áreadeWaterfill, enCiudad Juárez, inicia una protesta contra laempresa
estadounidense Candados Presto, establecida en el área de su colonia.
Según losafectados, lafábrica emite gases contaminantes que peijudican
susalud. Semencionaqueyahayvarias trabajadoras delaplanta quehan
tenidoniños con anencefahadebidoa que manejanmateriales altamente
tóxicos.

Los vecinos, apoyados por grupos ecologistas de Ciudad Juárez, de
Sunland Park, Nuevo México y por organismos de apoyoa los obreros
realizan variasprotestas anteel ayuntamientojuarensey laentonces Se
cretaríadeDesarrollo Urbanoy Ecología (SEDUE) ylogran quelaJunta
Municipal deAguay Saneamiento (JMAS) realice unestudio delaplan
ta.Conél sedemuestraque,efectivamente, lafábrica generavapores de
arsénico, arroja tóxicos al drenaje y que incluso el suelo está contamina
do. Con base en el dictamen, la dependencia ordena que Candados Presto
suspenda sus labores hasta en tanto no garantice una operación sin ries
gos para el medio ambiente.

Sin embargo, la SEDUE no actúa pn consecuencia con el dictamen
delaJuntadeAgua ypermite quelapijanta siga operando. Loscolonos y
los organismos ecologistas de ambosdádos de la frontera continúan sus
protestas; se solidarizan en los meses de octubre y noviembre con los
productoresagropecuariosen carteravencida;organizanampliasreunio
nes informativas fiente a la plantacontaminante, con asistencia de numerosas
organizaciones sociales.

Finalmente logran que SEDUE ordene que la empresa suspenda sus
operaciones en la colonia Moreno y sea trasladada a otra zona bajo
riguroros controles ambientales.

La lucha de los vecinos del barrio El Palomar

en la ciudad de Chihuahua

A mediados de 1993, el presidente municipal de Chihuahua decide cons
truir un parque en parte de los terrenos del barrio El Palomar, enclavado
en un pequeño barranco sobre el canal del río Chuvíscar, muy cerca del
centro de la ciudad de Chihuahua. Se comienza a negociar con los veci
nos, en su mayoría fanúlias de condición humilde, que llevan varias

16 Entrevista con la señorita Cipriana Jurado H.» del grupo de dirigentes del movimiento.
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generaciones viviendo en el bamo. Parte de ellosacepta laindemnización
que les ofrece el ayuntamiento por su vivienda yse mudan del barrio.
Pero, aproximadamente 40 familias rechazan la indemnización poique la
consideran insuficiente para cubrir todos los gastos yproblemas que les
ocasionará mudarse aotra zona delaciudad, que generalmente seráenla
periferia, donde habrá serios problemas detransporte.

Los colonos organizados piden el apoyo de una abogada, del diri
gente estatal del PRD yde laComisión de Solidaridad yDefenáade los
Derechos Humanos (COSYDDHAC). Junto conellos realizan conferen
cias de prensa, plantones en el barrio, entrevistas con el alcalde.

El ayuntamiento trata de vencer la resistencia negociando individual
mente con algunos de los vecinos eincluiso recurre ala intimidación. Sin
embargo, el grupo se mantiene unido, organizan talleres parael conoci
miento y defensa de sus derechos. Se mantinenen en lucha y logran
finalmente, ya en 1994 que se lé^ indemnice en los términos que ellos
consideran justos." '

LAS NUEVAS FORMAS DE LOS
movimientos ELECTORALES

Durante el periodo 1989-1993, en Chihuahua yano se dad movimiento
social conocido como "insurgenciaelectoral" queemergió enel estado
entre 1983 y 1986. Las elecciones federales de 1988 y 1991, asícomo
las locales de 1989destacanporquese realizan enun ambiente de gran
tranquilidad, sus resultados engeneral nosoncontestados y señalan uña
recuperación devotos del PRI.Laselecciones dejuliode 1992, arrojan
el triunfo de Acción Naciohal en la gubematura, en la mayoría de las
diputaciones locdes y en 13delosprincipales ayuntamientos delestado.
Sin embargo, ni antes de los comicios, ni después de eUos se dan
movilizaciones como las que se vieron a mediados de los ochenta.-EL
rápidoreconociinientode los triunfospanistascierra la puerta a casi toda
protesta electoral.

17 Gómez A., Elva. COSYDDHAC, Inventarío de vida. Chihuahua, COSYDDHAC,1994. p.166 y archivo
personal de Víctor M. Quintana.
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La Ola por la Democracia
Es unacoordinaciónde organizaciones civilesy ciudadanas y ciudadanos
en lo particular que comienza a organizarse desde el mes de enero de
1992. Comopromotores figuran ungrupoqueprovienen deorganismos
no gubernamentales de derechos humanos, (COSYDDHAC), Frente
Democrático Campesino, Centrode Atención a la MujerTrabajadora,
Comunidades Eclesiales de Base.

Desde el mes de abril, la Ola por la Democracia se da a conocer en
losmedios decomunicación y durante losmeses demayo yjuniorealiza
Foros sobre la Democracia en Ciudad Juárez y en Chihuahua, con la
participación derepresentantes delMovimiento Ciudadano porlaDe
mocracia y de ACUDE de la Ciudad de México.

Luego laOlaempieza lalabordeanálisis delascampañas electorales:
usoderecursos, tipode propaganda, relación de lospartidosconel go
bierno, presencia de los partidos y de los candidatos en los medios de
comunicación.

En los días previos a la elección del 5 dejulio los promotores de la
Ola desarrollancasi 50 talleresde capacitaciónpara observadoreselec
torales en los que participan más de 500 de ellos. El día de la elección se
destaca el medio millar de observadas en casillas estadísticamente se
leccionadas de todó el estado para llevar a cabo la observación de la
jomadaelectoral. Además seUeva a cabounconteo mpido parapredecir
los resultados.

Una semana después, lá Ola por la Democracia emite su Informe
Final sobre el Proceso Electoral Chihuahua 92.

Entre los resultadosdel trabajo llevadoa cabopor la Ola por la De
mocracia hay que destacar los siguientes:

• A la medianoche del día de las elecciones se dan los resultados

» del conteo rápido con un margen de error de más menos 3 por
ciento con respecto a los resultados definitivos.
• Se elabora el dictamen sobre el proceso electoral,que aunqpie no
lo invalida, plantea serios interrogantes sobre la disposición del
gobierno y de su partido sobre la voluntad política para la transi
ción a la democracia.

18 Manifiesto de la Ota por la Democracia, febrero de 1992.
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• Resulta el proceso de observación civil y de conteo rápido más
completo de los llevados hasta esa fecha en varios estados de la
república."

En noviembre de 1992, laOlaporlaDemocraciadeColoniaAnáhuac
promueve el debate entre loscandidatosa presidenteseccionaldel lugar.
Propone,además,al presidente municipal el mecanismopararealizarlas
elecciones seccionales.Estas se realizanconforme lo sugiere la Ola y hay
ima gran coñfoñnidad con el resultado.

El Frente Cívico Bachinivense

Luegodelaseleccionesdejuliode 1992, surgeenelmunicipiodeBachíhiva
unagraninconformidad popularconelresultado. El candidato piiistaa la
PresidenciaMunicipalhabíasidoimpugnado por el PRDpor presuntas
ligas con el narcotráfico ypol^ser buscado por lajusticiaen los Estados
Unidos. La impugnación obligó a que el candidato renunciara a una se-
'mana de los comicios. Sin embargo, su nombre no¡fueretirado de las
boletas de votación ni se colocó el del candidato sustituto. Además, el
candidato renuncióte continuó haciendo campañahastaelmismo díade
lajomadaelectoral.

El PRD, cuyo candidatoobtieneun númerode votosmuycercanosal
PRIdemandala anulación de laselección^ y ésapoyadoporel PAN y
por un grupo muy numerosode ciudadanosy ciudadanasde Bachíniva.
Como las instancias electorales desechan los recursos de lospartidos, la
inconformidadciudadanaaumentay,a mediadosde agosto,se integraen
BachñüvaelFrenteCívicoBachinivense (FCB) parademandarporme
dio de movilizaciones la Anulación de los comicios.^

En el frente participah más de mil personas procedentes de la cabe
ceramuiúcipalydelos 17ejidos delmuiücipio. A susasambleas ordinarias
acuden cuando menos 200 personas y hay 30 más en el ^po dir^ítivo.

Sus primeras acciones son buscar la negociación con el gobemadór
del estado, p^ro poco se logra por esta vía. Eldía 15 de septiembre, el

PresidenciaMunicipaldonde"da el grito"el candidatodelPRD,quien
para todos los maiüfestantes, es quien debe ocupar la alcaldía.

19 Informe Final de la Ola porta Democracia,
20 Archivo personal de Víctor M. Quintana.
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A principios de octubre asume el poder como gobernador Francisco
Barrio Terrazas y el Frente CívicoBachinivense emprende una nueva
ofensiva de movilización y de negociación. Se apodera del edificio de la
Presidencia Municipal para impedir la toma de posesión del presidente
electo, el candidato del PRI. Se logra que el nuevo gobernador acepte
iniciar el diálogo de nuevo y también que no envíe a ningún representante
personal al cambio de poderes.

La ceremonia se realiza ante el repudio popular. Una fila de elemen
tos antimotines separa al contingente del frente cívico, el más numeroso,
del pequeño grupo que apoya al presidente priista. Al momento de tomar
la protesta y dirigir el nuevo alcalde su primer discurso en la terraza del
edificio municipal, los frentistas guardan silencio y le dan la espalda.

La toma de la Presidencia Muncipal continúa hasta el día 17 de octu
bre. Prácticamente todos los días de esa semana se llevan a cabo mesas

de negociación entre el secretario de Gobierno, los representantes del
firente cívico y de la Presidencia Municipal. Por su parte, el Congreso del
Estado envía a Bachúiiva una comisión plural de diputados a investigarel
asunto. Finalmente, ell7 de octubre se acuerda que el frente cívico acep
te al presidente municipal, con varias condiciones: que el tesorero municipal
y otros puestos públicos importantes sean nombrados por el propio fren
te y que este mismo funja como una instancia de vigilancia de la gestión
municipal, reconocida por la Secretaríade Gobiemo del estado. Al fir
marse el acuerdo, se levanta el plantón.

No temünan ahí las movilizaciones. Como el frente cívico constata

que el presidente no cumple los acuerdos del 17 de octubre, durante el
mes de enero se vuelve a tomar el edificio de la presidencia y renuncia el
tesorero municipal nombrado porel Frente Cívico Bachinivense. Se logra
que un miembro del FCB sea nombrado como Supervisor Especial del
Municipio por parte del Gobiemo del Estado. Sin embargo, la situación
continúa muy tensa hasta el punto que el presidente municipal renuncia
durante el mes de mayo y asume el poder su suplente. Como las deman
das del frente siguen si cumplirse, el 7 de junio se realiza una nueva toma
de la Presidencia Municipal. Esta acción se prolonga más de tres sema
nas hasta que el día 30 del mismo mes, la Policía Judicial del Estado
emprende un violento desalojo contra los frentistas. Son arrestados y
conducidos al Centro de Readaptación Social de Ciudad Cuauhtémoc,
cuatro hombres y cinco mujeres del Frente Cívico Bachinivense. El pue
blo de Bachíniva reaccionacon indignación, restablece el plantón y gracias
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a ella y a la intervención de COSYDDHACy del Frente Democrático
Campesino sonliberados losdetenidos aldíasiguiente. '̂

Esta resulta la última acción de protesta del Frente Cívico
Bachinivense, pero durante algunos meses sigue funcionando como un
contrapoder enel municipio. Asolicitud delfrente se realizarán varias
auditorías alaadministración municipal anterior yselograrán paraelmu
nicipio varias obrasdebeneficiocolectivo. Sinembaigo, paralaselecciones
de 1995, laorganización prácticamente sehadisuelto y sufuerza seha
diluido. Pmeba deesto esque lapersona que había fungido comotesore
romunicipal a propuestadelFCB sepresenta a laselecciones paraalcalde
porel Partidode laRevolución Democrática y es derrotadocon faciliadad
por el PRI.

el nuevo foco de AGLUTINACION:
LOS DERECHOS HUMANOS

Las continuas violaciones a los derwjhos humanos en la sierra lárahuma-
ra, tanto por parte de las corporaciones policiacas como del ejército,
hacen queelsacerdote Francisco Chávez, párroco deBaborigameforme
uncomité parroquial dederechos humanos. Luego, elobispo delaTára-
humara, monseñorJoséLlagunoR,retoma lainiciativaypromueve varios
talleressobrederechoshumanoscon gentede todoel estado. Así, el 6 de
noviembre de 1988 se funda la Comisión de Solidaridad y Defensa de
losDerechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) conelobjeto debrindar
asesoría, capacitación, seguimiento y ayuda organizativa a la ciudadanía
en el campo de los derechos humanos. Pronto se forman secciones de
eosYDDHAC enChihuahua, Ciudad Juárez, Parral, y varias zonas de
la sierra Tarahumara.^^

Diario de Chihuahua, 1 de julio de 1993.
Durante todos estos años la COSYDDHAC promovió toda una serle de talleres, foros, cursos,

Encuentros, foros, visitas y acciones de defensa de las cuales solo retomaremos las más Importantes
®n este trabajo. Para documentar dichas acciones recomendamos los trabajos siguientes: Gómez A.,
'̂va. COSYDDHAC, inventario de una vida. Chihuahua, COSYDDHAC, 1994. YAragón, Olga. Nunca

el olvido. Edición de la Secretaría de Derechos Humanos del PRD, 1999. Este trabajo obtuvo el
premio Nacional Testimonio en 1994.
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La campaña "Tortura nunca más"
Varios hechos de tortura denunciados a la COSYDDHAC en el curso de

1989 hacen que se emprenda la campaña 'Tortura nunca más";

El secuestro durante dos días y la tortura de Bleazar García Beltrán,
por militares de la Fuerza de Tarea Marte II en el municipio de
Guadalupe y Calvo. El caso es denunciado por el padre de la
víctima. COSYDDHAC presenta el caso ante el procurador de
Justicia y organiza una conferencia de prensa al respecto."

2. La tortura de los empleados de Telégrafos Nacionales, Armando
Acevedo y Humberto Morales por la Policía Judicial del Estado.
Acusados de robo, se les encarcela y se les somete a tortura. Sus
esposas denuncian el caso a la COSYDDHAC en agosto de 1989
y se les apoya en la difusión y defensa.^

Ladenuncia sobre los múltiples casos de tortura a los internos de
la Penitenciaría del Estado, hechaporel sacerdote XavierGutiérrez
Cantú,capellándelcentropenitenciario, el 13de septiembrede 1989."

4. La muerte de Armando Prado Mena por las torturas de que fue
objeto por parte de la PolicíaJudicial del Estado.. 26

5. Aunque la campaña se lanza desde el 6 de octubre de 1989, habrá
un hecho que inñuiiú mucho en darle fuerza a su arranque: ell8 de
octubre, en Guadalupe y Calvo nueve policías judiciales y estata
les torturan toda una noche al jovenEmiliano Olivas Madrigal, de
20 años y de origen rarámuri. Luego fue lanzado del tercer piso
del hotel donde lo torturaron. De inmediato hay una gran reacción
de indignación de la gente de aquel poblado y los ejidos circunve
cinos que amenazan con tomar la presidencia municipal y hacen
que se exhume el cuerpo, se comprueben las torturas y se proce
da a investigar el hecho."

23 Gómez A., Elva. Op. Cit, pp. 97-98.
24 tbídem, p.99.
25 ídem.
26 ídem.
27 Aragón, Olga. Op.Cit, pp. 15-62.
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Así, el 6de octubre de 1989 con un acto público celebrado en la
Plaza deArmas de laciudad de Chihuahua ycon una misa celebrada por
el arzobispo Adalberto Almeida, con la asistencia de representantes de
numerosas organizaciones sociales del estado ydel país, COSYDDHAC
lanza su campaña 'Torturanunca más'. Se pretende sensibilizareinvolu
crara lasociedad ctúhuahuense enlasdemandas de lacampaña:

Desaparición de los separos judiciales. Alto alas intervenciones
abitrarias delos militares enlavida civil. Reforma alCódigo de
Procedimientos Penales. Formación a lospolicías judiciales y a
los miütares enmateria dederechos humanos ygarantías indivi
duales. Establecimiento de una comisión verificadora."

Luego de un arranque de cantersimbólico muy fuerte, la campaña
Se desarrolla a travésde acciones dedifusión, conferenciás.de prensae
irtvitaciones a la ciudadam'a para que denunciecasos detortura y para
que se sume alas demandas. La sociedad civil responde yse p^entan
numerosas personas adenunciar torturas ymalos tratos. Asuhismo, di
versos sectores se pronuncian: entre otros, los obispos ylos presbíteros
de las diócesis de Chihuahua yde CiudadJuárez. Serealizan tálleles y
conferencias deprensa, debates ymanifestaciones.

Ante lamovilización delaopinión pública, elCondeso del Estado
promueve consultas públicas sobre elCódigo de Procedimientos Pena
les. Como resultado deestas, apartirdeenero de1990serefOrina dicho
código yse tipifican como deütos la torturayel abuso de autoridad. Otros
logros de esta primerafasq de lacampaña son la notable disminución de
violacionesporparte del ejército en lasierraTarahumara. Eicastigo,in
forme aderecho, delosjudiciales responsables delamuerte deEmihano
Olivas y, el más importante, la sensibilización de lasociedad civñ yla

Apesarddestos logros, como se ve que todavíacontmúan los casos
de tortura y'abuso por parte de las corporaciones policiacas,
COSYDDHÁC decidelanzarunasegundaetapade la campí^. Entre
sus principales demandasdestacan:

28 Gómez A. Elva. Op.cIt, p.101. Aragón. Olga. Op.cit.. pp. 71-74.
29 Gómez A. Elva. Op.cit, pp. 103 y ss.
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Un poderjudicial porelección popular ydigno... Fin ala impuni
dad de los cuerpos policiacos ylas autoridades cómplices. Respeto
a laConstitución, a loscódigos Penal ydeProcedimientos Pena
les. Invalidación de cualquierconfesión hecha sin la presencia del
defensor deoficio oparticular ydel juez asignado al caso... Edu
cación generalizada en materia de derechos humanos ygarantías
individuales... Que los agentes judiciales porten gafete deidentifi
cación,usen uniformey utilicen vehículos oficiales debidamente
legalizados, sin vidrios polarizados... Queseprohiba el usode
madrinas y/o meritorios... Que exista una nómina con fotografía
delos elementos que conforman los distintos cuerpos deseguri
dad pública en el estado de Chihuahua... Dignificación de los
cuerpospoliciacoscomo servidores públicos...^"

Las acciones principales deesta segundafase delacampaña son: una
asambleaforo en CiudadJuárez con asistencia de organismos de dere
chos humanosde ochoentidadesde la república.

A la asambleale sigueuna misacelebradaporel obispode Ciudad
Juárez, Manuel Talamás Camandari yünamarcha porlasprincipales ca
llesde laciudad. Serealizan tambiénjimpórtantes acciones dedenuncia
de violacióna los derechos humanos en Cuauhtémoc y sobretodo, en
Parral. Al mismo tiempo se realizan varios foros de análisis sobre esta
problemática. Y se culmina con un plantón frente a las instalacionesde la
PolicíaJudicial Federal y sendos cortejos fúnebres enParral y enCiudad
Juárez.^'

Los logros de esta segunda parte de la campaña los resume
COSYDDHAC en su tercera asamblea anual, en octubre de 1992:

... a dos años de haber emprendido la campaña "Tortura nunca
más" evaluamos sus fmtos: la tortura había disminuido de manera

notable y la población había perdido el miedo a denunciar cual
quier intento de arbitrariedad o tortura. Otras demandas que se
cumplieron fueron: que la policíajudicial usara uniforme y portara
gafete, que sus vehículos estuvieran identificados como oficiales.

30 Ibidem, p.105.
31 tó/dem.pp.l 08-110.
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aumento asus salarios, la promesade la nómina de losjudiciales
con sus fotos respectivas yque ya no se hicieran detenciones sin
lasórdenes deaprehensión.^"

Además, en noviembre de 1990 se cambian los mandos policiacos
tanto de laPGR como de laPIE en el estado; en diciembre del mismo
año se cesa a45 agentes judiciales federales yen agosto de 1991 se
cambia al procurador general dejusticiadel estado. Los casos de tortura
por parte de la Policía Judicial Federal desaparecen casi en su totalidad
entre 1990 y 1992.^^

La protesta contra elasesinato del padre Madrigal
y el matrimonio Betancourt en Ciudad Juárez
El 11 dedeiciembre de1990 son asesinados enlalocalidad deZaragoza,
municipio de Juárez, el sacerdotequillermo Madrigal yim matrimoniode
apellido Betancourt de una forma pordemás sádica. El crimen suscitaun
gran escándalo eindignación en laciudad. Alos pocos días es culpado
del múltiple homicidio el guatemaltecoJuanJo^González, rtrismo quees
encarcelado.

Luego el acusado denunciaaCOSYDDHAC de Ciudad Juárez que
fue torturado para sacarle su confesión. Laorganizaciónpuede constatar
luego que se cometieron innumerables violacioneseirregularidades en su
proceso penal.

COSYDDHAC denuncia ydifunde todas las violaciones alos dere
chos humanos del acusado yse generaun amplio movirniiento deprotesta.
Importantes ymuy diversos sectores de lasociedad se sumanaélyrecla
man, notanto la inocenciadeJuan José González, sinoelabsoluto respeto
asus garantías individuales. Incluso laDiócesis de Juárez participaenla
protesta.

Aprincipios del mes de enero de 1991 se realiza unamagnamanifes
tación enCiudadJuárez, conunagran participaciónciudadana, y termina
con una plantón frente alos separos de laPolicíaJudicial del Estado,

Aunque no sépudo avanzar más, movimientos deprotestacomo este
influyeron grandemente enlos cambios que luego habrían dedarsq,tanto
enlosmandos, comoenlasformas de operarde laProcuraduría General

32 Ibfdem, p. 110.
33 ídem.
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de Justicia y de la Policía Judicial del Estado. Contribuyeron también a
reforzar la campaña 'Tortura nunca más" y a ir generando en la sociedad
una conciencia del respeto a los derechos humanos.^

La protesta contra el asesinato de Víctor Manuel Oropeza
El4 dejulio de 1991 es asesinado a puñaladas ensuconsultorio el perio
dista y activistapolítico,doctorVíctorManuel Oropeza,en CiudadJuárez.

El asesinato genera una gran indignaciónno soloen el medio perio
dístico, sino en diversos sectores de todo el estado, dado que el doctor
Oropeza, además de sus artículos diarios fue muy conocido por su
activismo político durante el "verano caliente" de 1986.^^

Diversos sectores sociales, entre los quejuegan un papel importante
eosYDDHAC de Juárez y la de Chihuahua arrancan un amplio movi
mientoexigiendoel esclarecimiento del crimendeldoctorOropezay el
castigoa los culpables.Se forma tambiénunacoordinadorade organiza
ciones civiles y se organiza la jomada "Chihuahuacontra la violencia".^^

Asíel día 13 dejulio de ese año se organizan sendas marchas masivas
en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Aquella culmina frente a Palacio de
Gobiemo con un mitin y la otra frente a las ofícinas de la Policía Judicial
Federal. Este organismo es cuestionado muy seriamente pues se dice que
unode los agentes especiales enviadoainvestigar el casohizo"chivos
expiatorios" a unos muchachos vagos de la ciudad.^7

Sin embargo, los organismos de procuración de justicia parecen rea
cios a las demandas ciudadanas. Más organizaciones se suman al
movimiento de protesta, todo esto en un contexto de polarización por las
elecciones federales en puerta. Se organiza entonces en Ciudad Juárez un
ayuno-plantón en el que participan muy diversas personalidades,
eosYDDHAC logra que la Comisión Nacional de Derechos Humanos
tome cartas en el asunto y emita imarecomendación que hace que se deje
en libertad a los muchachos injustamente culpados y se reabra la investi
gación.^®

Dicha investigación hasta la fecha ha quedado inconclusa. Varios dia-

34 Entrevista con Nohemí Almada Míreles, coordinadora de COSYDDHAG, Juárez. Gómez A.,
Op.cit, p.109.
35 E/ Diario de Juérez, 5 de julio de 1991.
36 Gómez A., Elvá. Op. cit, p. 112.
37 E/ Diario de Juárez, El Diario de Chihuahua, 14 de julio de 1991.
38 Op.cit, p.113.

Elva.
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rios del estado durante varios años estuvieron publicando en sus paginas
editoriales un recordatorio de la impunidad del asesinato del doctor
Oropeza, sin embargo las autoridades judiciales muy poco hicieron. No
se ha hecho justicia.

La violencia contra las comunidades
ódames(tepehuanos) de Baborigame
Afines de octubre dé 1992, con elpretexto de encontrar a los culpables
del asesinato del subteniente de infanteríaMiguel Angel García Bautista,
elementos del Ejército Mexicano, de la Fuerza de Tarea Marte XX, in
cendian casas, saquean, destrayen mUp^, huertos ycosech^, golpean
indígenas ódames, ancianos, mujeres yniños; secuestran mujeres, toa
ran enlas inmunidades deLos Algarrobos, Arroyo delaHuerta, Pino
Redondo, El Hundido, Palos Muertos, El Manzano, Los Hongos, Las
Juntas de Arriba, Cordón de laCru^ el Durazno de Abajo, de las seccio
nes de BaborigameySanJuan Nepémuceno, del municipio de Guadalupe
y c^vo.^' \

Varios indígenas denuncian el caso al sacerdote Fraijcisco Chávez,
párroco de Baborigame yfundador de COSYDDHAG quieá, jimto con
Varias religiosas carmelitas se da ala tarea de recorrer las comunidades
atacadas para investigar los hechos. Luego se daparteaCOSYDDHAG,
Chihuahua yse tramitan entrevistas con el gobernador del ectado yel
Ptpcuradorgeneraldejusticia,que no tienenmucbóéxito. Alinismotien^X),
ía asesorajurídicade COSYDDHAG, TeresaJardídenuncia los hechos
ante elMinisterio Público MUitárdelaSecretariadelaDefensaNacional.
Todo esto es acompañado por una intensa campaña de difusión enlos
uiedios de la prensaescritayde íaradio en láque se dacuentade laserie
de atropellos padecidos por ios ódames amanos del ejercito»

Tanto elcomandante delaQuintaZonaMüitar como elsecretario de
laDefensaNacional contraatacanconunacampañadesinfoimativa, invi
tando a periodistas de medios estatales y nacionales a realizar una
"investigaciónde campo", paranúnitrúz^los hechos yhgaralos indígp^
uas atacados conjel narco. Se fabrica así una versión exculpatoriadelos
Pülitares yse desafía aCOSYDDHAG aque praebe sus acusaciones.

Asílascosas, eosYDDHAC demanda alCongreso delEstado que

39 Aragón, Olga. Op.cit, pp87 y ss; Gómez A. Elva. Op.cit, pp. 143 y ss.
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realice una investigación y emita un dictamen al respecto, mismoquese
da a conocer hasta el 8 de diciembre y asienta las graves violacionesa sus
derechos de que fueron objeto más de 50 indígenas. Entretanto, la orga
nización conforma una comisión para que vaya a investigar in situ las
denuncias. La conforman representantes de la propiaCOSYDDHAC, el
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y reporteros de la revista Proceso, de
los diarios Norte de Monterrey, de El Diario de Chihuahua, y personal
de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado, Zona Sur.

La comisión investigadora asiste a una asamblea indígena celebrada
el 23 de noviembre en Baborigame, en el Centro Ceremonial Tepehuán.
Asisten más de 200 personas indígenas y mestizos; el párroco y las reli
giosas, agentes del Ministerio Público, tanto federal como militar, asícomo
diversos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.Tepehuanos
y tepehuanas brindan 30 valientes testimonios contundentes del maltrato,
tortura, violaciones, incendios y saqueos perpetrados por los militares.'*®

Luego la comisión formada porCOSYDDHAC recorre las rancherías
atacadas donde corrobora las denuncias.

Ante la contundencia de las denuncias de los ódames y de
COSYDDHAC, el secretario de la Defensa reconoce que "se cometie
ron excesos" contra las comunidades te^huanas y promete que se castigará
a los culpables. Así, el 4 de diciembre de 1992, ante testigos de honor de
organismos de derechos humanos nacionales y del estado de Minnesota,
el general representante de la Secretaría de la Defensa entrega un millón
de pesos (mil nuevos pesos) a cada familia que le quemaron su casa. Se
entregan luego despensas a 110 familias El 12 de diciembre se dicta auto
de formal prisión en contra del teniente Pedro Pavón Vargas, comandan
te de la partida que cometió los atropellos y de otros tres militares más
por los delitos de devastación, allanamiento de morada, violencia contra
las personas causando vejaciones. Nadie es procesado por el secuestro
de las mujeres indígenas y los altos mandos son exonerados.'**

El 14 de enero de 1993 el secretario de la Defensa acude personal
mente a Baborigame donde, sin reconocerlo así, entrega otra cantidad de

40 COSYDDHAC., Informe sobre violaciones a derechos humanos a familias indígenas tepehuanas en
Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo. Sierra Tarahumara, región sur, estado de Chihuahua,
México, 2 de diciembre de 1992.
41 Aragón,Olga. Op.cit, pp 132-135.
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dinero alas familias cuyas casas fueron incendiadas, en acataimento no
estricto— de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de De
rechos Humanos. . , ,

Dos aspectos llaman la atención de esta lucha de las comunidades
ódames apoyadas por COSYDDHAC: en primer lugar, que se haya o-
grado llevar la lucha asu propio terreno, asu sienta, ala asamblea de ellosyque ahí, con toda valentíayen su lengua hayan denuncio te violatno-
nes asus derechos, superando el temor yla costumbre de sufm ycallar.
El segundoes que, graciasaesta movilización de comunidades mdigenas,
organismos de derechos humanos ymedios de comunicación se logra
algo muy poco ftecuente: que el ejército tenga que reconocersus desma
nes, que se aprese yse juzque alos responsables yque se indemnice,
aunque sea mínimanente alas víctimas.

Como balance general de este apartado, hay que decir que los orga
nismos defensores de los derecho? humanos (COSYDDHAQ en y^as
partes del estado yluego CEDD^AC (Centro de Defensa de los Dere
chos Humanos) en Juárez, desempeñan funciones muy importantes en el
estado durante estos años. ^ ^ j u

•Reciben muchísismas denuncias de violaciones delos derechos
humanos. , j
•Realizan cursos de capacitación de defensores populares yde
formación de grupos en este tema.
•Desarrollan unacontinua laborde denuncia ydifusión enlos me
dios de comunicación.

• Convocan a la sociedadcivil a acciones de protesta.

Algunos resultados deestas acciones:
®Se logra comenzar a' construir "unacultura de respeto alos dere
chos humanos", entre lasociedad civil y lasautoridades.
•Se forman grupos de defensa de los derechos humanos en los
cuatro puntos cardinales del estado.
•Se construyen contrapesos civiles alaacción de los cuerpos po
licíacos y del ejército.
•Se logra ladestitución de autoridades, militaresypolicíasco^ptos
y violadores de losderechos humanos.
•En parte debido aellos se instituyen la Comisión Nacional de
Derechos Humanos ylaComisión Estatal deDerechos Humanos.
•Se puedeevitar la torturade muchos encarcelados yla liberación
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de algunos deellos, presos injustamente.
•Seincide enelnombramiento defuncionarios honestos para los
puestos judiciales y policiacos.
•Separticipa enlaelaboración depolíticas públicas ydeleyes de
protección a los derechos humanos.

LOS MOVIMffiNTOS DE LAS MUJERES

Desde mediados delos años ochenta, enChihuahua empiezan aformarse
organismos demujeres y feministas queluchan porcuestiones relativas al
género. En 1987, mujeres demuy diversas extracciones sociales ypolíti
cas logran impedir que en la capital del estado se celebre el concurso
"SeñoritaMéxico", porconsiderarlo atentatorio contra ladignidad de las
mujeres. Losgruposdemujeres realizan unalaboreminentemente educa
tiva. Por medio de cursos y de tañeres promuevenla tomade conciencia
de las mujeres sobre su situación de opresión,así como sobre la necesi
daddelaorganizaciónparaplantareivindicaciones desde unaperspectiva
de género. También han llevado a cabo una intensa labor de información
a la opinión pública y de denuncia en los medios de comunicación. Este
tipo de trabajo lohan realizado, entre ¿tros, elColectivo de Mujeres 8de
Marzo, las Mujeres Profesionistas yelCentro de Atención alaMujer
Trabajadora, A.C., delaciudad deChihuahua (CAMT).

El CAMT, además de las labores yacitadas realiza entre 1990 y
1992 unaimportante labor deorganización degrupos demujeres, sobre
todo enzonas rurales, para larealización deproyectos productivos pro
pios. Surgen así, varias tortillerías, tiendascooperativas, restaurantes
populares, etc. Gracias aesto sevaaglutinando unsignificativo contin
gente femenino, conconcienciaycon organización que vaafungir como
labase social delamovilización que demanda sedetenga laviolencia
contra la mujer.'^^

El contextodeestamovilización eselpreocupante incremento delas
violaciones y de los asesinatos de mujeres en el estado de Chihuahua.
Esto lleva al CAMT a promover, primero toda una serie de acciones
educativas destinadas aformar conciencia ycapacitara las mujeres para

42Entrevista con Maitha Graciela Ramos, coordinadora del Centro deAtención a taMujer Trabajadora
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responder asituaciones deviolencia. Lamovüización tiene, pues, unpri
mer momento predominantementeeducativo: cursos, talleres, foros, etc.

El segundo momento consiste en la realización, en la ciudadde Chi
huahua, de un "cortejo de duelo" por las víctimas delaviolencia, que se
efectúa en27de noviembre de 1992, conlaparticipación de 500perso
nas. Elacto termina con una "ceremoniadelaluz".^^ Dicha movilización
impacta ala opinión públicachihuahuense yhace que laagenda de las
organizaciones de mujeres se difunda yse comience adiscutif con las
diversas instancias de gobierno.

Con sus acciones las mujeres organizadas buscan incidirenlas políti
cas públicas yganar espacios sociales. Ylo van logrando, hacen que los
delitossexualessean más severamente castigadospor el Código Penal
del Estado. Influyen en laelaboración de un nuevo Código del Menor; y
logran impedir que lamayoría panista del Congreso del Estado suprima
las causales no penalizadas para-^l aborto.

1

y

La NOVEDAD DE LOS MÁS ANTIGUOS
ACTORES: LOS INDÍGENAS

Enel periodo, se realizan dosimportantes movimientos indígenas
raiámuris:

La tierra es de los rarámuris: la marcha de
los indígenas de Norogachi
En noviembre de 1989, un grupo de aproximadamente 300 indígenas
rarámuris procedentesdelejidoNorogachi,en el municipiode Guachochi,
emprenden una marcha a pie y en camionetas a la ciudad de Oiihualiua.
A.1 llegar a la capjtal son recibidos por integraptes de COSYDDHAC y
del Frente Democrático Campesino. La demanda de los rarámuris es que
en el censo que Irealiza la Secretaría de la Reforma Agraria sobre los
derechosos del ejido, no solo se tome en cuenta a los ejidatarios eon
derechos a salvo, sino a todos los indígenas pertenecientes a la comuni
dad. De aplicarse la ley agraria ateniéndose solo a la letra, se dejaría sin
derecho a decenas de indígenas que pertenecen a la eomunidad, que
siempre han vivido ahí, pero nimca las dependencias los han considerado.

^ Et Diariode Chihuahua, 28 de noviembre de 1992; El Heraldo de Chihuahua, 28 de noviembre cte 1992,
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Losindígenas, asesorados porvarios sacerdotes jesuítas, seplantan
ftente alPalacio deGobierno. Sonellos mismos quienes exponen sucaso
anteelgobernador y lasautoridades agrarias. Finalmente, logran que su
demanda sea respondida favorablemente y vuelven a sus comunidades.

Apesardesubrevedadestamovilización resulta muy importante por
varias razones: es la primera movilización de los rarámuris en muchos
años. Porotraparte, la reivindicación queplantean losindígenas movili
zadoses queserespeten sususosy suscostumbres enloqueserefiere a
laposesión y usufhicto delatierra y lologran aunque noporlavíajurídi
ca, sí por la vía de los hechos.Esta lucha,además,es predecesora de las
que a partir de 1994 se darán en todo el país para que se reconozcan los
derechos y la cultura de los pueblos indios.'*^

Modernizarse desde la comunidad: el proyecto turístico de Arareco
Dosaños después, en noviembre de 1991, unos 200rarámuris delejido
de SanIgnaciodeArareco, municipio deBocoyna, realizan unacaravana
en camionetas a la ciudad de Chihuahua. Tienen dos demandas básicas:
impugnar imadepuración censaldelejidoorganizada porlaSecretaríade
laReformaAgrariay exigirqueelproyecto turístico queel Gobiemo del
Estado promueve para realizarse en Arareco, quede en manos de los
propios indígenas.

Los rarámuris irrumpen en una sesión del Congreso del Estado y
demandan se les escuche. Por primera vez, en el recinto legislativo un
diputadode la sierratomala palabraen rarámuriparadirigirse a losindí
genas, quienes logran el apoyo de los legisladores. Acto seguido, se
participa en una reunión con representantesdel Gobiemo Federal y del
Gobiemo del Estado. En ella se logra anular la depuración censal, ade
más, se les entregan a los indígenas las cabañas para uso turístico
construidasjunto al lago de Arareco. Los indígenas salen en marchapor
las calles de la ciudad.

Al día siguiente se entrevistan con el gobemador del estado,quien les
promete que el proyecto turístico no se hará si ellos no lo quieren, o que
se hará bajo un proyecto que la comunidad presente.

Los rarámuris vuelven a Arareco y con el apoyo de algunos asesores
extemos, elaboran su proyecto turístico, mismo que luego obtendrá un

44 Gómez A., Elva. Op.cit, p. 156. Archivo personal de Víctor M. Quintana Silveyra.
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financiamiento gubemamental. Pero todavía tendrán queluchar. Meses
después, semovilizarán ante elgobemadorenCreel para impedirque el
aeropuerto deesalocalidad seconstruya enterrenos delacomimidad.

El proyecto turístico, administradopor los indígenas comienzaafiincio-
nar en la Semana Santa de 1992. Los rarámuris ofiecen visitas al lago de
Arareco yalos valles conformaciones rocosas desucomunidad alosturis
tas. Pese aque los hoteleros deCreel tratan deboicotearlapromoción, con
el apoyo de Gobiemo del Estado, logran atraer un gran número dé turistas.

Así, los raráitíuris de Arareco logran construir nuevas instalaciones;
seofrece unpaquete diversificado deactividades a lospaseantes, y todo
estáadministrado porlos mismos rarámuris. Estos inclusoh^ abierto una
cooperativa deconsumo para beneficio desucomunidad."*®

Lainiportanciaque revisten estas dos luchas viene pordos vertientes:
primero son lasprimeras manifestaciones públicas yorganizadas deco
munidades rarármuris en muchos años. En segundo lugar, se dan en un
contexto enelque elgobiemo deCarlos Salinas deGortari emprende
tckla una seriede reformasal artículo27Constitutucional^que implican una
ofensiva porlaprivatización delastierras ejidales y comunjáles. Losmo
vimientos deNorogachi ydeArareco constituyen, pues, genuinas acciones
de resistencia indígenaa la llamadacontrarreformaagrariasalinista. Las
demandas de lospueblos indígenas de lasierraseverteránluegoenuna
consulta sobre las reformas al artículo 27 Constitutcional organizada por
él Vicariatode la Tarahumaray COSYDDHAC a fines de 1991

LA LUCHA DE LOS DUEÑOS DE CARROS CHUECOS
i I

I
En diciembre de 1991, la Secretaríade Hacienday Crédito Público anun
cia que a partir del primero de enero de 1992serán decomisados todos
los autosde procedencia extranjeraquehayaningresadoal país ilegal-
mente, es decir, los carros chuecos.

Desde el primer día de 1992, en varias ciudades del estado, sobre
todoenlacapital, enCuauhtémoc yen Delicias, muydiversas organiza
ciones ypropietarios deautos chuecos engeneral, semanifiestanencontra

45 ídem.
46 Véase: "Propuesta al Congreso del Estado de Chihuahua sobre la ley reformadora del artículo 27
Contitucional en lo referente a los pueblos indígenas". COSYDDHAC.
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delosdecomisos y seorganizan paraevitarlos. Losdías y semanas sub
secuentes se verán en estas poblaciones muy diversas acciones realizadas
por grupos de extracción priista, panista, perredista, cedepista, ciudada
nos particulares, etc., que logran evitar la mayoría de los decomisos e
inclusoconsiguenque la PolicíaFiscal se retire."*'

Finalmente, luego de varias semanas de lucha, no solo en Chihuahua,
sino en otros estados de la república, se obtiene un decreto de Hacienda
que permite legalizar los autos de modelo 1985 y anteriores. El decreto
desactiva la movilización de un gran número de los inconformes, sin em
bargo los propietarios de autos chuecos de modelo posterior a 1985se
organizan paraexigirlaregularización enlaOrganización paralaDefensa
delPatrimonio Familiar (ODEPAFA), decobertura estatal y vinculada a
otrasorganizacionesdel país.

ODEPAFA se va a mantener movilizado durante todo 1992. En mar
zo realiza una caravana hacia la Ciudad de México, junto con
organizaciones de otros estados, y bloquean el acceso norte a la capital
del país. A resultas de esto, su líder, Luis Aguilar Salazar, va a ser encar
celado y conducido a la ciudad de Chihuahua,donde permanecerá 15
días preso y será liberado gracias a la movilización de ODEPAFA,del
PRD, delFrente Democrático Campesino ydeotras muchas organiza
ciones dvües.

Endiciembre, una manifestación deODEPAFA ^sdisuelta agolpes
porlaPolicía Judicial delEstado y Luis Aguilar Salazarquien paraesas
fechas yaesdiputado local, serádetenido por algunas horas. Esto genera
una amplia protesta contra el gobierno de Francisco Banio, recién estre
nado en el poder.

En 1993, ODEPAFA realizará nuevas acciones paraevitar losdeco
misos y las infracciones impuestas porTránsito: caravanas de autos,
manifestaciones, plantones, tomadelasoficinas deHaciendaydurante
los siguientes años seráunimportante actor delaprotesta social enChi
huahua."*®

47£/Diarlo deChihuahua, ElHeraldo deChihuahua, SÍ-IO deenero de1992.
48 Entrevistas a Luis Aguilar Salazar: ElDiarlo de Chihuahua, 17 de rnarzo-3 de abril de 1992.
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ALGUNAS PISTAS DEREFLEXIÓN PARA CONCLUIR:

1. Durante elperiodo semuestra eldebilitamiento delos actores de
las movilizaciones de décadas anteriores, sobre todo del CDP y
delas organizaciones priistas demasas. Elprimero mantiene bue
nas reláciones tanto con el gobierno de Femado Baeza como con
el de Francisco Barrio. Centra su acción en el manejo del comer
ciode la"fayuca" eincluso lograsuregistrocomopartido político
estatal. Todo esto le resta una enorme capacidad de movilización
ydeprotesta. Las organizaciones del PRI sufi«n deunférreo con
trol desde el centro del país y a vecesmuy a su pesar, tienen que
avalarpolíticas eminentemente antipopulares, comolasde "los
pactos económicos", o lasreformas alartículo 27Constitucional.
Laqueporunos meses paiticipaenlaprot^Ui social eslaLigade

^ Comunidades Agrarias ante el gravísimo problema <te la cartera
vencida. Pero en cuanto el movimiento toma un giro de ftanca
oposición ycritica a laspioKticas delGobierno Federal,'se retira.

2. Predominan las acciones defensivas de la sociedad civil ante la
poKticadelgobiemo. Parecequesolo lasmuj^s, losorganismos
dederechos humanos y talvezalgunaorganización campesinay el
Frente CívicoBachinivensesuperenlo defensivoy lleguen a ac
ciones positivas, de propuesta.

3. Los actores urbanos ya no se movilizan tanto por laapropiación de
terrenos, ni por demandar servicios públicos, sino, sobre todo,
para impedir los efectos sociales, económicos y ecoló^cos de la
acción urbanística dell gobiemo, aveces ligadacon interesesparti
culares.

4. Llama la atención que los movimientos de obreros y de obreras
tienen poca visibilidad durante el periodo. El control de los sindir
catos ofici^stas y lapreeminenciade las estrategiasmdividuales
como forma de mejorar las condiciones de trabajo es lo que pre
valece en la industria maquiladora que, a finales del periodo en
estudio vuelve a repuntar.

5. La defensa del medio ambiente se convierte en un importante eje
de movilización de los actores urbanos. Por su parte, los actores
indígenas se movilizan en el caso de Ararecó para defender sus
recursos naturales.
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6. La política económica neoliberal y el TLC provocan respuestas de
movilización organizada en los campesinos y otros productores
agropecuarios, sobre todo. Y no porque sean los únicos afecta
dos por ella, sino porque los efectos acumulados de esta política
en el empobrecimiento no solo de las clases populares, sino de
amplios sectores de las capas medias empezarán a hacer crisis
hasta finales de 1994.

7. Ausencia de los jóvenes como actores de movilizaciones. Como
se dijo en las conclusiones del análisis de los movimientos de los
años ochenta, prefieren los canales de la contracultura y las formas
pandilleiiles de organización.

8. Convergencia plural y multipartidista como tendencia general en
varias movilizaciones: campesinos, derechos humanos, mujeres,
carros chuecos. La política económica neoliberal y los abusos de
los organismos encargados de la procuración de justicia
homogenizan a los sectores más allá de sus ideologías y militancias
partidarias.

9. Como resultado de los movimientos, se van construyendo contra
pesos, o contrapoderes desde Ija sociedad civil: en lo electoral, en
laplaneación delcampo, enlojurídico, enloreferente a lapresen
cia de las mujeres, etc. La sociedad civil organizada va ganando
espacios, derecho de presencia, de interlocución, de propuesta
para influir en las poKticas públicas o, cuando menos, para conte
nerlas.Hay una presenciasocialmás críticaante el gobiemo, hay
más interacción con el Legislativo, se da una vigilancia continua de
los diferentescuerpos policiacos y del ejército. Se pueden apro
vecharalgunosprogramasen beneficiode lasbases,etc. Aunque
muchos de los objetivos de los movimientosde protesta no se
alcancenes indudable que el resultado acumulativode sus accio
nesvalogrando unaincidenciasignificativaenlopúblico, unavance
nada desdeñable, aunque habría que ver si irreversible, en la de
mocratización del estado, pero "desde abajo".

254 Chihuahua hoy

La educación

SUPERIOR

Rigoberto Lasso Tiscareño

SOCIEDAD DELCONOCIMIENTO, GLOBALIZACIÓN
Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Un panorama de la educación sijíiperior como la referida en este texto
requiere, de entrada, una digresión aparente sobre el c(|ntéxtó en que se
ubica: el de las características de la sociedad del conocimiento como se
hadenominado aladelentrante miíenio; mención desusrasgos funda
mentales, de sús formas de generar y transmitir conociiídentos, del papel
de ellos ante los requerimientos de los mercados de trabajo, de los mo
dos de producir y consumir bienes y servicios, de sus respectivas
tendencias; así como de las peculiaridades de su entomo más inmediato,
que en este pasoson los rasgos del desarrollo económicode los munici
pios exanúnados. En lo que se refiere a la primera —^la sociedad del
conocimiento—significauncontextosignadopor laglobalización, donde
lascadenas productivas ydecomercialización, asícomo losprocesos de
comunicación sedanaescala píanetaria:

Lasempresas transnacionales sonelespíritu rectordelaaldeaglobal,
en que convierten al planeta. De las alrededor de 7,000 empresas
transnacionales que había en los años sesenta, el número ha crecido a
37,000 en la actualidad. Sus ventas combinadas superan la totalidad del
comercio mundiál que en 1992 alcanzaba la sumade 5.8 billones dé dó
lares. En los Estados Unidos, que tiene la mayor parte ^e las
transnacionales, el 80 por ciento de las mercancías facturadas en dólares
fuera delpaísnosonexportaciones, sinoventas deempresas afiliadas,
comercio intra-empresas {pitrafirm tradé),productos licenciados o ven
didos a través de acuerdos de franquicias... la subordinación real del
planetaalcapital acontece, cuando este extiende sus intereses producti-
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vos (extractivos y posteriormente, industriales) a todo el globo, integrán
dolo en un sistema internacional de división y apropiación del trabajo,
cuyo corolario es la globalización de la sociedad burguesa en todas sus
facetas. La subordinación real del mundo bajo el capital hace vislumbrar
una sociedad global basada en la información y los multimedia
(jcyberspace), que será tan diferente —en sus contenidos, formas y esti
los de vida— de la sociedad industrial actual, como es esta de las
sociedades agrarias precapitalistas.'

La desincorporación económica de etapas productivas que anterior
mente se daban de manera aislada, son ahora la característica común de
la transnacionalización del capital, que ante la caída del socialismo real
predomina en una ofensiva contundente contra la humanidad. Los cam
bios operados al interior de las grandes organizaciones supera las viejas
formas tayloristas, fordistas de administración, potenciando los rendimien
tos con formas sin paralelo histórico.

Las ventajas en costos de mano de obra ya no son esenciales ni per
manentes, en virtud de la automatización y la difusión de la mecatrónica,
así como de la desagregación de los procesos industriales más intensivos
en mano de obra en plantas industriales que pueden desplazarse con faci
lidad y bajo costo de un país a otró^ La competencia entre países en
desarrollo por recibir este tipo de instalaciones es y será cada vez más
intensa. La incorporación de capital humano de alto hivél a la producción
industrial supera cada vez más en importancia a la mano de obra común.
Además, para sostener por largo tiempo las ventajas en costo de mano
de obra se requerirá de tipos de cambio competitivos y un suministro de
alimentos de alta eficiencia y bajo costo, así como continua capacitación
y reentrenamiento de la mano de obra.^

Parece insoslayable concluir—señala José Blanco—en primer lugar,
que existe hoy la imperiosa necesidad de una comprensión y un segui
miento cada vez más profundos y completos, y que abarque un número
creciente de sectores de la sociedad mexicana, de la forma de operación
y de las tendencias fundamentales de la economía y la sociedad mundia
les. Sin ese entendimiento nos será imposible, por ejemplo, comprender

1 Heínz Díeterích^^Steffan. "Globalización,educación,y democracia en AméricaLatina". En NoamChomsky-
Heinz Dieterích. La Sociedad Giobai. Editoriai Joaquín Mortiz, Colección Contrapuntos, p. 49.
2 Francisco Javier Aiejo. "La educación, la modernidad económica y la equidad". En José Blanco y
Gilberto Guevara Niebla. Economía nacional y educación. Centro de Investigaciones Interdisciplínarias
en Humanidades, LfNÁM. p. 206.
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cabalmente los efectos que diversasformas y mecamsmos de inserción
internacional tieneno pueden tenersobrelaestructurasocial u ocupacio-
nal de nuestro país.^

Entre los elementos a considerar pueden mencionarse varios atribu
tosenlosestilos deorganización ygestión delasempresas. Esteexpediente
de la baratura de la fuerza de trabajo como estrategia exportadora será
cada vez menos eficiente. A propósito de ello, P.Drucker asegura que; el
bajo costo laboral dejará deserunaventaja importante paraeicomercio
internacional, sirnplementeporqueen los países desarrollados está co
menzando a representarun porcentajemenor de los costos. Refiere el
ejemplo deJapón, donde seprevé, paralospróximos veinte años,dupli
car la producción manufacturera, a la par que se reducirá el empleo
industrial entre un 25 y 40 por ciento; ello representa un aumento de la
productividad laboralde entre5^6por ciento anual en promedio, lo cual
selogrará mediante lasustitución detrabajo manual portrabajoesprcia-
lizado yporunamayor intensidad decapital, basede laautomatización y
lá robotización."*

Todo ello modifica las forrpas tradicionales de organización "científi
ca"empresarial deCorte tayloristao fondista, consusestructuraá rígidas,
militarizadas, altaníentejerárquicas y especializadas de gestión de tiem
posymovimientos, delacondena alarepetición en tareas rútinarias para
sacar estándares de producción, dtuido paso a nuevos sistemas de ad
ministración propios de la manufactura flexible contemporánea,
caracterizada por " varios núcleos de trabajo (islas) donde se encuentran
los sisteméisautomatizados de diversos tipos, coexistiendo con equipo no
automatizado; un sistema de transportes y comunicaciones que une las
islas yunaparato informát|ico quedesempeñafunciones décontrol, diag
nóstico y optimización de la gestión, y gobierna la organización de las
piezas que deben fabricarse con arreglo a la utilización óptima de lacapa
cidad de produbción de los diversos componentes del sistema.^

3 José Blanco. "Modernización económica y subdesarrollo". En José Blanco y Gilberto Guevara Niebla.
Universidad Nacional y Economía. Centro de Investigaciones Interdisciplínarias en Economía, UNAM.
México, 1990. p. 43.
4 Citado por Enrique Hernández Laos y Margarita Parás Fernández. "México en la primera década del
siglo XXr en José Blanco y Gilberto Guevara Niebla. Universidad Nacional y Economía. Centro
Interdiscipllnarlo en Humanidades. UNÁM, pp. 78 y 79.
5 Clllario Lorenzo. "Elengaño dé la flexibilidad". En Juan J, Castillo. La automatización y el futuro déi
trabajo. Madrid, Ministerio delTrabajo,1987. Citado por RiveraRíos Miguel Ángel.La reorganización del
capitalismo en México, p. 58.
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Las consecuencias en los requerimientos sobrecalificaciones y for
maciones de la fuerza de trabajo cambian drásticamente, en las
orgamzaciones modernas se privilegia el trabajoen equipo,la capacidad
de planear, diagnosticar y resolver problemas, el desarrollo de habilida
des, destrezas y capacidades creativas para aplicar conocimientos, la
formación polivalente pararesolver situaciones endiversas áreas más que
una especialización rigurosa.

Al tiempo que se rompe con los esquemas tradicionales de formación
se genera el nacumento de nuevas carreras, más holísticas y comprensi
vas, ante un mundo cambiante, con una acelerada obsolescencia de los
conocimientos que requiere la recalifícación de la fuerza de trabajo,
cambios de profesión, y el desarrollo de capacidadesmásflexibles y
versátiles.

Actualmente los egresados de las universidades mexicanas estánmuy
lejos de marchar al ritmo de los requerimientos de nuestrotiempo. Como
sostiene Carlos Omelas:

En la actualidad todavía no hay universidades modernas, es decir,
en correspondencia con el capitalismo de monopolio, pero tam
poco se cuenta con las viejas universidades liberales. Las
universidades contemporáneas són instituciones híbridasqueobe
decen a múltiples determinaciones. La orientaciónque lasguíase
puede conceptuar como neopositivista, profesionalizante y carga
da de pesados residuos liberales. Es neopositivistaporquelapiedra
angular de la organización académica sigue siendo la separacióny
el fraccionamiento del saber. Profesionalizante, porque se tiendea
confundir a las disciplinas con las profesionesy éstas sonel centro
del quehacer universitario en detrimento de la investigación y la
extensión.

Los residuos liberales se expresan en la filosofíaindividualistaque
permea todas las relaciones escolares en las universidades; filoso
fía que está en contradicción explícita tanto couel capitalismo
avanzado (que exige la colaboración y coordinación de muchas
personas en el proceso de trabajo), como con las necesidades de
un proyecto de desarrollo nacional, democrático e independiente,
que demanda de los profesionales rasgos de solidaridad y una
visión comprometida con México. En estas condiciones, la forma
ción de cuadros profesionales estádivorciada de los requerimientos
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del mercado de trabajo, ymás aún, delasnecesidades sociales.
De acuerdo a Francisco Javier Alejo,

Es significativo elnúmero deestudiantes queacceden a la edad
universitaria sin un dominio razonable del idioma ni de las cuatro
operaciones elementales delaaritmética. Lasdiferencias en dota
ción decapital humano al término de estosniveles educativos
producen diferencias exponenciales en ingreso... Resultaindispen
sable adoptarpomo objetivo demediano y largoplazo el dotar a
todos los mexicanos en edad de trabajar de un grado y cahdad
similares deeducación y elevardrásticamente la cobertura y cali
dad de las diversas formas de educación superior. La distribución
de calidad ylacapacitación parael trabajo sonelementos críticos
en esta materia. Un prerreqqisito es la rápida reducción de las
diferencias de calidad en la educación básica y media.^

'i • ' .
Enparte, debido precisamente aesaespecialización, laobsolescencia

de los conocimientos es cada día más rápida y se reftief?a la idea
Aglutinadora delosnuevos curricula^ el carácterpolivalentedé las carre
ras; la formaciónbasada en orientaciones de más ancho espectro y lo que
ahora yaeslugarcomún: elaprender a aprender, paratodala vida,inclu
so el dotar de acervos de conocimientos básicos para cambiarde profesión
Variasveces a lo largo de la vida productiva.

Las economías desarrolladas están en una acelerada carrera de in
versión en educación, ciencia y tecnología para generar masivamente
í'ccursos humanos de alto nivel de capacitación. Ello ocurre incluso en
^onomías no tan desarroUadas, pero sí altamente competitivas en el mer
cado mundial, como el casoIde Corea del Sur, país que ostenta en el
Riundo el más alto número de doctorados por habitante. Otro tanto ocu-
tTe con economías' gigantescas como la de Estados Unidos, donde las
hiagnitudes de los indicadoresdel avance educativo son apabullantes con
respecto a los nuestros: con algo más de 13 millones de estudiantes a
aivel superior, arriba del 60porciento delacohorte dejóvenesde enére
20 y 25 años de edad, esto es, una cobertura en educación sup^or

^ Se recomienda ver: Ornelas, Carlos. E/ sistema educativo mexicano, México, Fondo de Cultura
^conómlca-NAFINSA.
^ Alejo, FranciscoJavier. "La educación, la modernidad económica y la equidad". Eri José Blanco y
Gilberto Guevara Niebla. Op. cit, p. 206.
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virtualmente universal y una generación superior a los 40 mil doctorados
al año. Ante este panorama la superación de nuestra realidad debe acele
rarse fortaleciendo no solo las actividades productivasy de servicios sino
además, como señala Fajnzylber, buscando impulsarlaproductividad de
los servicios colectivos (salud, educación), con miras a alcanzaren estos
rubros niveles de competitividad internacional.

Es impensable una superación económica sin un sostenido crecimien
to en cobertura y calidad educativas. De acuerdo a lo anotado por José
Blanco:

En un proyecto de avance hacia la modernidad crecientemente ci
vilizada,laeducaciónsupaiortendríaquejugarunpapel relevante...
México no podrá resolver sus problemassociales y nacionales al
tiempo que alcanza una inserción eficaz en la economíamundial. El
desarrollo y diversificacióndel sectormanufacturero, especialmente
la producción de bienes de capital, por ejemplo, demandaría y
auspiciaría la conformación de un ambiente complejo, de proce
sos de investigación científícá y tecnológica, de educación y
capacitación masiva, que podría irradiar al conjunto de la indus
tria, haciéndola más eficiente y productiva, elevando la calidad de
los procesos de trabajo y de los productos... (dondealgunascien
cias sociales) hallarían ocasión propiciapara realizar sus necesarios
aportes respectivos, buscando estrechar y desarrollar una trama
de articulaciones eficientes entre la actividad académica de los
centros de educación superior y la esfera de la producción de
bienes y servicios vinculados a la satisfacción de las necesidades
sociales.®

DESARROLLO Y EDUCACIÓN NACIONALES

El desarrollo económico del país en la etapa posrevolucionaria vivió sus
mejores años en lo que es conocido como el desarrollo estabilizador; el
cual, grosso modo, comprende de inicios de 1940 a 1955. Comienza en
lo que Stanford Mosk llamó la revolución industrial en México y culmina
formalmente en las vísperas de la devaluación del siguiente año. En ese

8 Blanco, José. Op. cit, p. 49.
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lapso el producto creció auna tasa sostetúda de más de seis por ciento
anual, con estabiUdad de precios ycambiaria; pasó de rural aurbano; de
agricolaaindustrial yde servicios yfundó oconsoUdó todo un cuerpo de
instituciones que estimularon el desarrollo en todas las áreas.

Las consecuencias eneducación superior fueron impresionantes. Los
hijos de las familias trabajadoras de esos años arribaron a laedad de
educación superior enladécada delossesenta, etapa enque, precisa
mente, se da el boom de la creación, desarrollo yconsolidacióndel tercer
nivel educativo del país. . .

Es precisamente*apartir de entonces cuando se crean las umversida-
des de Aguascalientes, Ciudad Juárez yla AutónomaMetropolitana. A
partir de 1953, cada año, se fimda una nueva universidad autónomaen
nna entidad federativa distinta. Apartir deahíy hasta1961, sefiindan
nuevas universidades enlaprovinciamexicana, enocasiones incluso va
nas universidades por año, como es el caso de 1956enque secrean las
del Estado de México yla de Tar^ulipas; ode 1957, que se establecen
las deDurango, Campeche yCoalruila.'

Esta circunstanciase ve acompañada por un procedo piucho más
Acelerado decreación deInstitutosXeipnológicos Regionales, quienesad-
9nieren un particulardinamismo apartirde los anos setenta. La historia
de estos institutos tecnológicos está poco estudiada y confrecuencia
l^edan al margen de los análisis en lamayoríade los trabaos sobre edu
cación superior en elpaís. Cierto que lacuantiad® sumatricula noestan
televante, pues solo comprende alrededor del 17 por ciento del total
Nacional, apesarde que el númpro de centros escoláfessobrepasa^ácü-
^Una intencionalidadpolíticadeEstado paraorientar laeducación supe-
dorpor rumbos de las ingehierfas y lastecnologías; dicha política se
Corresponde coherentemente con lade los regímenes posrevolucionanos
y sus adanes industrializadores.

Simplemente enmateria decontratación dedocentes;

En paíse^ como México, suele hablaírse de un proceso de
"profesionalización salvatje" enelcaso delaprofesión académica.
En efecto, eneste país durante 15 años elincrementodelpersonal

®Vaése, apropósito del tema, el ensayo de Porfirio Muñoz Ledo sobre Educación enMéxico. Cincuenta
^ños de Revolución. Fondo de Cultura Económica.
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docente alcanzó 424porciento, requiriendo laproducción de 294
profesores por mes en promedio o, sise prefiere, casi diez profe
sores denivel superior cada día, en promedio ysin interrupción
durante esos 15 años.'®

Es alrededorde finales de lossesenta e inicios delossetenta cuando
eUmpulso a la educación llega a esta frontera chihuahuense.Poresos
anosse fundan el Instituto Tecnológico Regional ylaUniversidad Autó
nomade Ciudad Juárez. Paraeseentonces laentidad contaba yacon la
Universidad AutónomadeChihuahuayde mayor tiempo atrás, el Institu-
ío TecnológicoRegionalde Chihuahua(dehecho sediscute si fiie esteo
el de Durango el primero en el país).

LA EDUCACIÓN SUPERIOREN CHIHUAHUA

Instituciones de educación superior en el estado de Chihuahua.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Centro de Actualización del Magisterio Ciudad Juárez.
Centro de Actualización del Magisterio Chihuahua.
Centro Chihuahuense deEstudios dePosgrado.
Centro deEspecialidades en'Desarrollo yEducación. i
Centro de Estudios Superiores del Norte.
Centro de Estudios Universitarios del Norte.
Centro de Investigación y Docencia.
Centro de Investigación en Materiales Avanzados.
Colegio de Psicología Cultural.
Escuela de Arquitectura de Chihuahua.
Escuela Libre de Psicología.
Escuela Normal del Estado "Prof. Luis Uiías Balderráin".
EscuelaNormal Experimental "MiguelHidalgo".
EscuelaNormal Rural "Ricardo Flores Magón".
Escuela Normal Superior "Dr. Porfirio Parra".
Escuela Normal Superior "José E. Medrano".
Escuela Normal "Yermo y Parres".

10Gil Antón, Manuel. "El mercado académico de la unívereldad mexicana". UAM (A), 1989, vol. 1, p. 25
EnJosé Joaquín Brunner. Educación superior en América Latina: cambios y desafíos. Fondo de Cultura
Económica, México, p. 117.
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18. Escuela de PsicologíayPedagogía"Sigmund Freud".
19. Escuela SuperiordeComunicación Gráfica.
20. Escuela Superior dePsicología.
21. Escuela de Trabajo Social.
22. Instituto deAntropologíaeHistoria Chihuahua
23. Instituto deAsesoramiento Profesional.
24. Instituto de Estudios Odontológicos del Sur del estado de

Chihuahua.

25. Instituto deEstudios Superiores Chihuahua.
26. Instituto Superiorde Arquitectura.
27. Instituto SuperiordeTVirismo deChihuahua.
28. Instituto Tecnológico deCiudad Juárez.
29. InstitutoTecnológico deCiudadJiménez.
30. InstitutoTecnológico deCuauhtémoc.
31. InstitutoTecnológico deChihuahua.
32. InstitutoTecnológico deqhihuahuall.
33. » InstitutoTecnológicode Delicias.
34. Instituto Tecnológico SuperiordeNuevo CasasGrandes.
35. Instituto Tecnológico de f>arral.
36. ITESMcampus Chihuahua.
37. ITESMcampus CiudadJuárez. .
38. Universidad Autónomade CiudadJuárez.
39. Universidad Autónoma de Chihuahua.
40. Universidad Interamericana del Norte.
41. Universidad Pedagógi¿aNacional CiudadJuárez.
42. UniversidadPedagógicaNacional Chihuahua.
43. UniversidadPedagógicaNacionalParral.
44. Universidad Regiorial delNorteCiudadJuárez.
45. UniversidadRegionaldelNorte Chihuahua.
46. UniversidadTecnológica de Ciudad Juárez.

Deacuerdo a laúltimainformación estadísticadisponible, en el esta
do deChihuahuaexisten46instituciones deeducación superior, deeUas,
—la mayoría—, 27 son de carácter público y 20 son particulares; los
porcentajes respectivos son 57.4 públicas y42.6 privadas.

Un examen de los estudiosque se ofrecen en las instituciones de
educación superior (IES) en la entidad revela que dos de ellas ofrecen el
nivel de técnico superioruniversitario, 10 se dedican alaeducación nor-
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mal, 29 ofrecen licenciaturaen diversas disciplinas (en 34 localizaciones),
cuatro de ellas ofrecen especialidades, 16 el grado de maestría ycuatro
el de doctorado.

Un análisis de las disciplinas queseofrecen enlas institucionesde
educación superior (IES) de la entidad, revela que el subsistema con ma
yor número de instituciones es elde laformación operfeccionamiento
para profesores,14de ellas ofrecen, exclusivamente, carreras pposgrados
dedicados ala formación oespeciaüzación de profesores para diferentes
niveles escolares. Esa cifra significa casi latercera parte del total de IES
en el estado (el 29.8 por ciento).

Ello sinconsiderarque ademásse ofrecenmaestrías en educación en
las universidades autónomas yen las dos unidades del Tecnológico de
Monterrey. Unacaracterística sobresaliente deestas instituciones essu
concentración enlaszonas urbanas, principalmente enlaciudad deChi
huahua que comprende nueve de ellas.

En CiudadJuárezsploexistenequivalentes a lasescuelasnormales
peropara profesores en ejercicio, con carácterpropiamente remedial,
pues laslicenciaturas que ofrecen noestán abiertas a todo público.

Salvo un centrode especialización privado,el restode las escuelas
formadoras deprofesores sondecarácterpúblico, exclusivo delSNTE
(Sindicato Nacional de Trabajadores CÍs laEducación) omixto del sindi
cato con alguna instancia gubernamental. En (odp caso resulta
desequilibrado e injusto parala demanda delapoblación suconcentra
ción enlacapital delestado, esabsolutamente irracional que laprincipal
ciudadde laentidad. CiudadJuárez, no tengaeiitre suofertaeducativa la
formación deprofesores paralosniveles básico ymedio superior.

Otrosubsistemaimportante en laeducación superiorchihuahuense es
laeducación tecnológica, conochocentros escolares queofrecen licen
ciaturas yposgrados. Ladistribución geográficaescasilamásequilibrada
alcubrirensusáreasdeinfluencialasprincipales zonasurbanas yaunlas
de ciudades medias como Delicias, Cuauhtémoc o Jiménez. Se afirma
que es casi equilibrada su distribución porque a semejanza de la concen
tración normalista, existen dos tecnológicos en la c£^italestatal,con similar
población escolar, los dos juntos, a la existente en el de Ciudad Juárez.
Cabe agregarque dentro del subsistema tecnológico, se agmpan o culmi
nan sus estudios en sus corresponriientes centros escolares, otro tipo de
instituciones medias como CETIS, CPBETIS, CONALEP, CECATl y
centros de estudios semejantes, la mayoría de ellos de educación media
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superior. Aunque cabe subrayar que la nueva Universidad Tecnológica
por diversas vías están muy vinculadas con este subsistema.

Un dato interesante que se observa en la distribución de las DES pri
vadas, es su alta concentración en la ciudad de Chihuahua, ya que
solamente dos de ellas existen en Ciudad Juárez (las unidades del FIESM
y de la Universidad Regional del Norte) y una en la ciudad de Parral.
Cabe señalar qpe Chihuahua, en cuanto a número de instituciones, está
muy por encima del de la proporciónde instituciones privadaseríel país,
que es del 25.5 por ciento.

La informaciónestadísticaparaeducaciónsuperiordisponibleen las
distintas fuentes, además de dispersay fragmentaria, no coincide en las
cifrasprincipales. Parafines deanálisis, previaaclaración, seadvertiráen
cada caso la confiabilidad sobre su veracidady comparación, así como
su representatividadprocurandoqúe muestrenen grandes agregadossus
órdenes de magnitud. i

En el Plan Estatal de Educación 1999-2004, formuladlopor el Go-
biemo del Estado de Chihuahua, se estima que elnúm^rojde personas
mayores de 15años sin concluir la educaciónbásica en la enljidad, al mes
dejunio de 1999,era de un millóil160mil personas.De eUas, el 53.6 por
ciento se localizaba en localidades con menos de 2 mil 500 habitantes,
aunque en las zonas urbanas coinenzaba a significar un'serio problema
dadaslas tendencias de lapoblacióna desplazarse,

En lo que se refiere a educación superior el panorama de su futura
demanda esrealmente abmma^oracorto plazo, enlafecha deformula
ción del plan, a juzgar por el ríúmero de estudiantesen el nivel medio
superior que era de 76 mil 617, distribuidos en 287 escuelas atendidos
por 3894 maestros. Este niv^l eúucativo tuvo en elestado una eficiencia
terminal de55.6porciento, apenas porarribadelamedianacional, mientras
que para la educación profesional media el índice fue de 33,3 por ciento.
En siete municipios de laentidad no secuentacon planteles de este nivel
educativo. De acuerdo al gmpo de trabajo de planeaciónde la región-^
noroeste de la AjNUlES: Ofertaydemanda educativas en el estado de
Chihuahua, en su versión actualizada para el 2000, los estudiantes de
este nivel eran 65 mil 945. Según esa fuente, la matrícula creció entre
1989y 1995a una tasapromedioanualde 3.63porciento.

El conjunto de instituciones de educación superior, de acuerdo a la
niisma fuente, recibió en elciclo escolar 1998-1999a 14 mil 979 alum
nos de nuevo ingreso. Su matrícula total fue de 48 mü 352 estuiM^tes en
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el nivel de licenciatura. En el nivel de posgrado se registró una matrícula
de 3 mil 788 estudiantes. De acuerdo al grupo de planeación de la
ANUIBS, para el mismo ciclo 1998-1999, los estudiantes de nuevo in
greso a educación superior sumaban 10 mil 502, por lo que su número
total llegó a 42 mil 721. Esto es, existe una diferencia de 5 mil 631 en la
cifra total y de 4 mil 477 en lo que se refiere a los de nuevo ingreso. En
ambos casos las cifras mayores son del Gobierno del Estado.

En esta misma publicación del grupo de ANUIES, en otro cuadro, se
consigna la población total de este nivel educativo, en 41 mil 802 estu
diantes para 1996, además de 2 mil 331 inscritos en el posgrado.

De acuerdo al Anuario Estadístico de la ANUIES, para 1997, Chi
huahua tenía una población escolar en licenciatura de 36 mil 577
estudiantes; de ese número, 32 mil 405 comprendía el régimen público y
4 mil 172 el régimen privado. De acuerdo a la misma fuente, la distribu
ción de la matrícula por áreas del conocimiento se distribuyó así; 448
ciencias agropecuarias, 2,008 ciencias de la salud, 18 mil 289 ciencias
sociales y administrativas, mil 111 educación y humanidades y 14 mil
661 ingeniería y tecnología. Ninguno en ciencias naturales y exactas.

Por una práctica generalizada en educación superior, usuahnente las
instituciones inflan lacuantíade lamatrícula. Además derazones chovinistas,
de figurar como de mayores dimensiones^—criterio aldeano muy socorri
do— se aduce que en los años sesenta y setenta las autoridades de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) utilizaban la cuantía lie la matrícu
laparafines presupuestarios. En la región, salvo la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, que en 1995 disminuyó en la presentación de sus esta
dísticas el número de estudiantes, ajustándolas paulatinamente a la realidad,
las demás continúan sistemáticamente incrementando el número de estu
diantes, lo cual es real, pero no así la base de la que se parte. No sería,
por ello, aventurado afirmar que las cifras totales están, al menos, infladas
en un diez por ciento, por lo que el número más cercano de estudiantes en
educación superior en Chihuahua, para el año 2000, seguramente oscila
en alrededor de 45 mil estudiantes.

Si los grados de bienestar o calidad de vida consideran el grado de
cobertura en educación, independientemente de su calidad, entonces el
estado de Chihuahua ofrece indicadores más pobres al de entidades
federativas de supuesto nivel equivalente.
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Un examen comparativo del desarrollo en cuanto a cobertura de este
nivel educativo, arroja cifras que muestran un menor grado en el contexto
de la región noroeste del país. En materia de cobertura educativa. Chi
huahua se encuentra entre los últimos lugares entre las entidades norteñas.
Para no mencionar a Nuevo León que tiene tasas elevadísimas, entidades
como Sinaloa y Sonora, con una población total menor, tienen una ma
trícula superior como se muestra en el siguiente cuadro.

1

' Educación superior y habitantes

(2000)
Entidad Población total Matrícula Estudiantes por

Edu. Sup. c^lOOO habitantes

Baja California 2 487 700 35 762 14.4

Baja California Sur 423 516 5 134 12.1

Chihuahua 3 047867 j 40 240 13.2

Sinaloa 2 534 835 ^ 53 183 21.0 * :

Sonora 2 213 370 47 587 21.5

Fuente: ANUIES. Oferta y demanda educativasen el estado de Chihuahua.

Cabe consignar que la tasa nacional es de 18 estudiantes. En lo que
se refiere a la matrículá en posgrado en la región noroeste de la ANUIES
solamente el estado de Baja California tiene más estudiantes (3 núl 691)
que Chihuahua (3 mil 270); el resto de las entidades de la región tienen
una matrícula menor: Baja California Sur (253), Sinaloa (mü 166) y So
nora (mil 176), aunque ciertamente también, todas tienen menorpoblación
total.

La distribución por género de la matrícula en el país es de un 53.5 por
ciento para varones; en la región del noroeste las entidades oscilan cerca
de esa cifra, con diferencias de décimos, lo cual revela una característica
delaeducación nacional enestenivel: unaaltaparticipación de la mujer
en los estudios superiores.

En un panorama de la educación en nuestras tierras conviene hacer la
referencia a lascondiciones en que sedesenvuelvenprocesos Semejantes
en la región cercana, colindante, aunque sea del otro país. Entre otras
razones porque, en los hechos, sobre todo para los mexicanos pudientes,
laposibilidad deestudiar enel otropaíses unarealidad.

Así, la zona fronteriza de México-Estados Unidos, que está confor
mada por25 condados delosestados de Texas, Atizona,Californiay
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Nuevo México y 35 municipios de los estados mexicanos de Tamaubpas,
Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja Califomia aunque,
con mayor precisión, los gobiemos de ambos países han definido la zona
fronteriza como una franja de cien kilómetros que se extiende a ambos
lados de la frontera internacional.

Evidentemente esta definición es demasiado formal para el entendi
miento adecuado a la influencia y penetración inmediata y directa de cada
país en el otro. Marmolejo y León, dos investigadores de la problemática
fronteriza, establecen tres niveles distintos de frontera a partir de la línea
intemacional: la zona I, o de contacto de la frontera, está constituida pro
piamente por las localidades limítrofes a la línea intemacional; la zona n,
integrada por la región de impacto secundario de la frontera, con locali
dades como Hermosillo, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua o Monterrey
en el lado mexicano; y Tucson, Riverside, Anaheim, San Antonio o Cor
pus Christi en el territorio estadounidense; y la zona lU, o de impacto
marginal de la frontera que incluye a Ciudad Obregón-Guaymas, Saltillo,
Torreón y Ciudad Victoria en México y a localidades estadounidenses
tan retiradas como Los Ángeles, Santa Bárbara,Albuquerque-Santa Fe
yAustin.

En las localidades ubicadas estrictamente en las inmediaciones de

contacto a mediados de la década pasaiia vivían un total de 7.6 millones
de habiteuites: 57 por ciento en el lado mexicano y 43 ppr ciento en el
otro. Si se consideran las tres zonas antes mencionadas, habitaban en
conjunto 28.2 millones de personas: 68 por ciento en el lado estadouni
dense y 32 por ciento en el mexicano.

En lo que-se refierea educación suprior,en el sentidolatadefiron-
tera, existen en el lado mexicano, 152instituciones de educación superior
con un matrícula de 148 mil 036 estudiantes, mientras que en el lado
estadounidense hay un total de 216 instituciones con una matrícula de un
millón 407 mil 162 estudiantes. Para esa fecha, este último dato era ma
yor al del total de estudiantes en educación superior de toda la República
Mexicana.

Las asimetrías no terminan ahí, en lo que se refiere a los jóvenes en
edadde estudiareducación superior, en las entidades fronterizas mexicanas
lo hacían el 12 porciento^mientras laproporción en las entidades fronte-
lizas del otro, lado, la cuantía era 4®.l 88 por ciento.'' Esa es una de las

11 Marmolejo Francisóoy R. García León."Laeducación superioi". En BordarPact-PaotoFronterizo, p. 26.
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asimetrías másdramáticas, yaquelacapacidad de coberturade las insti
tuciones y lacapacidad económica delasfamilias yjóvenes mexicanos
dejafuera del acceso a lasgrandes mayorías, mientrasque en Estados
Unidos virtualmente no existe selección. Al contrario, las instituciones
compiten para ganar clientela.

Las causas del escaso acceso de la juventud mexicana a la educación
superior sonmúltiples ycomplejas. Entreellasseguramente las tazones
socioeconómicas sondepesosignificativo, perotambiénlas instituciona
les como las carencias de suficientes y adecuadas instalaciones, asícomo
de recursos humanos calificados para la dwencia y la investigación. Apa
rentemente del lado mexicano existe un alto número de instituciones en
educación superior, algunas conunaexigua matrícula, comolasespecia
lizadas (casode la Universidad PedagógicaNacional) con imas cuantas
decenas de estudiantes o las privadas que se sostienen más bien por los
niveles de educación media (casó del Instituto Tbcnológico de Estudios
Superiores deMonterrey) o incluso apoyadas en losniveles deeduca
ción básica (caso delas órdenes religiosas). Entodo cas'p, enlaregión, la
proporción dejóvenesque estánestudiandoes muy bajo, ípcluso menor
al promedio nacional'.

Unrecuentomuydetalladorealizadopor las autoridades estatales de
educación en el últihio año de la pasada adimnistración panista, esto es,
1998,arrojaba la cifra de 50 mil 153 estudiantes, distribuidos en 42 mil
721 en licenciaturas escolarizadas, 2 mil 925 en posgrados y 5,083 en
licenciaturas abiertas. Estos datos, sin paralelo en otras publicaciones,
elevóal 16.9por ciento la proporción de estudiantes respecto á los jóve
nes del estado de entre 20 y 25 años de edad.

Si se considera solamente a los estudiantes de licenciaturas
escolarizadas, que utiliza el COEPES (Comité Estatal de Planeación de
Educación Superior), para fines de análisis y proyecciones, la tasa de
participación de la cohorte respectiva bajaría a solo 14.4 porciento.

En todo casó ambas cifras (de 16.9 y 14.4 por ciento) se encuentran,
por debajo del promedio de las ciudades fronterizas, que de acuerdó a
Marmolejoy Lbóntienentma tasa de 22.17 porciento en el lado mexica
no y de 62.67 por ciento en el estadounidense.

Si el examen de esta matrícula chihuahuense se hace en términos de
la razón de estudiantes respecto a la población total, elresultado sería de
1.4 por ciento en las licenciaturas escolarizadas y de 1.7 por ciento si se
toman en cuenta los de educación abierta y los de posgrado. El misino
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indicador para la población fronteriza mexicana es de 2.6 por ciento y de
7.02 por ciento para las del vecino país. Como puede apreciarse en la
presentación de los diversos indicadores, la cobertura estatal de Chihua
hua está por debajo de la media de las ciudades fronterizas y, desde
luego, muy lejana a las de las localidades del lado estadounidense.

Con todo lo inconveniente que puede resultar el uso de valores me
dios, además se evidencia una distribución muy desigual en la entidad.
Así, por ejemplo, la ciudad de Chihuahua, que contaba con 22 mil 645
estudiantes representa el 3.3 por ciento de su población total y, para
Ciudad Juárez, sus 14 mü 749 estudiantes apenas significaban el 1.3 por
ciento de su población total. Salvo Parral con 2.0 por ciento y Delicias
con 1.2 por ciento el resto de las regiones en la entidad tenían menosde
uno por ciento.

Una peculiaridad en educación superior del estado de Chihuahuaes
que, a diferencia del resto de entidades federativas, tiene dos universida
des públicas autónomas y la Autónoma de Ciudad Juárez es tambiénuna
de las existentes en el país de carácter municipal (la otra es la de Ciudad
del Carmen, Campeche) aunque con un campus en expansión en Nuevo
Casas Grandes y un centro de investigación social en la capital del
estado.

Las instituciones de educación siiperior están concentrada^ en las
dos urbes principales, de los 67 municipios existentessolonuevedeellos
cuentan con esos servicios. Chihuahua y Juárez concentran poco más
de las cuatro quintas partes del total de la matrícula del nivel educati
vo reseñado.

El número de licenciaturas que se ofi"ecen son 164 opciones agmpables
en 23 diferentes áreas del conocimiento. El mayor número de opciones se
encuentra en el campo de las ingenierías (37), con poco más de la quinta
parte del total de licenciaturasofrecidas;le sigueel áreade educación con
21 opciones (12.8 por ciento del total); administración con 15licenciatu
ras (9.2 por ciento); computación e informática con 12carreras (7.3por
ciento); Ciencias Químicas tiene once, igual número de opciones que Con
tabilidad y Finanzas(6.7 por ciento); Ciencias Agropecuarias con 10
licenciaturas (6.1 por ciento); Ciencias de la Salud con 8 carreras (4.5
por ciento).

Como se sabe, cualquier tipología que se haga de las carreras es
insuficientey polémica,de ahíqueen otraagmpación másdifundida, ajus
tándose a la clasificación convencional de la ANUBES, se muestra que en
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las áreas económico-administrativas seencuentran almenos 43 li^ncia-
turas, que significan el 26.2 por ciento del total, osea poco más de la
cuarta parte de la oferta de licenciaturas, cifra simüaralaconcentración
que ocurre anivel nacional, al ocupar elprimer lugar entre los diversos
campos del conocimiento.

Una delas ausencias significatívas enladistribución deopciones
formativas enlaentidad, es laescasa oportumdad de realizarestudios
superiores en hurhanidades yen ciencias básicas, sobre todo en las Pama-
das ciencias duras. S|alvo laexistente enChihuahua y unaextensión en
Parralde la Facultadde Filosofía y Letras, hasta muy recientemerite se
inició enCiudad Juárez unaofertamásampliade humanidadesy se inau
guró, también recientemente, la creación de licenciaturas en física,
matemáticas, química ybiología.

Dentro de los regímenes que agrqpan las diversas instituciones elmás
importante es elde las umversidadeS publicas autónomas, putócompren
den más de la mitad de lamatrícula;^e sigue en importanciael subsistema
tecnológico que abarcael 38.6 porciento de lamatrícula yenunlugarde
menor importancia elde laeducación privada que ampara-^ 10.9 por
cientode la matrícula. Cabe señalarque el subsectorestatal es realmente
monopólico eii laoferta para formación educativa, que aunque sonun
número altodeinstituciones, nocomprendeunaporción relevante de la
matrícula

pertinenciadelaofertaeducativa

Para examinar lapertinencia de jla oferta educativa por subregiones es
conveniente las carabterísticas sociales de cada una de eUas, las
cuales, casi pordefinición, son decarencias enmateriadeelementos que
Condicionan la calidad de vida, tales como salud, vivienda, existencia de
infraestructurapara las comunicaciones, eltransporte, acceso a losservi
cios propiamente urbanos-tan elementales.como el agua potable,
^cantarillado, luzeléctrica y otrosservicios másdepuradoscomo servi
cios desalud máscomplejos enhospitalización, especialidades y otrosde
tipo urbano como bomberos, policía preventiva, de transito, etcetera.
Pactores que inciden elcarácter propieunente urbano de las comunida
des. Entreellosdestacaporsu importanciael de infraestructuraeducativa
y, enparticular, ladelos niveles medio superior y superior. Másadelante
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sehaceunrecuento detallado deesos niveles pormunicipio. Otro de los
criterios eselexamen delas actividades económicas prevalecientes, pro
porción delaeconomía formal, indicadores desubempleo ydesempleo,
peso de los diversos sectores productivos y de servicio.

En la entidadse cuentacon una tipologíaoficialde ladivisiónterrito
rialbasadaen laproporción de lapoblación económicamente activa por
sectores, para cada uno de los municipios y de acuerdo a la dotación de
infraestructuraen comunicaciones—carreteras,transporte,aeropuertos,
ferrocarriles^ agrupados con criterios políticos dichos municipios en
subregiones,'^como se aprecia en el siguientecuadro:

Vocación económica por regiones

Reglones Ciudades Vocación económica

1.Centro-noreste Chihuahua-Ojinaga • industrial, comercial agrícola y ganadera

2.Norte Juárez • Industrial, comercial y agrícola

3.Sur Parral • Minera, comercial. Industrial y forestal

4.Centro-sur Delicias • Agrícola e Industrial

S.Sudoeste Cuauhtémoc • Agrícola e industrial

G.Noroeste Nuevo Casas Grande >• Agrícola, frutícola, ganadera e Industrial

7. Sudeste Camargo, Jiménez • Frutícola, Industrial y ganadera
• Agrícola, frutícola, ganadera e Industrial

Fuente: Gobierno de! estado/Dirección General de Fomento Económico. \
Chihuahua, una Visión Integral. Anuario Estadístico 90/95

La clasificación anterior, realizada por la dependencia del gobierno
del estado Fomento Económico de Chihuahua, ha sido cuestionada por
los criterios de su formulización, pero es la única existente que agrupa la
información estadística y que, en términos generales, refleja la distribu
ción espacial de las actividades económicas. Para los fines de este ensayo
se considera suficiente e ilustrativo, por lo que no se ahondará en el
cuestionamiento de esa información.

12 Domínguez Rybalcaba, JLisbely. Estrategias de dósarrollo económico para el estado de Chihuahua.
Aplicaciones de ir\sumo^próducto. Tesis de Maestría en Desarrollo Regional 1996-1998, Colegio de la
Frontera Norte, TIjiiana, Baja California, agosto de 1996.
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Distribución de trabajadores por grupos de ocupación principal (%)

1 Ocupación principal 11990 ¡ 1995

i Profesionistas y técnicos^^ j12.1 12.1 i
r 'i
1 Trabajadores agropecuarios^^ 16.1 19.0 j
t~'" • • •

Trabajadores en la industria^® 35.1 30.3

Trabajadores^ administrativos^® 9.5 9.0 1
1

Comerciantes y trabajadores ambulantes^^ 0.4 16.2 !

Trabajadores* en otros servicios^® 13.9 3.0

No especificado 2.9 0,4

Total 100.0 100.0

Fuente: INEGt. Conteo de Pobtadón y Vivienda 1995

Como se advierte en el cuadro anterior, la principal octqiación de la
fuerza de trabajo en laentidad esenactividades industriales, aunquelige
ramente disminuida en el último quinquenio de recopilación es;tadística,
todavía comprende la tercera parte de los ocupados, lo que sitúa a esas
ramas económicas en las actividadespredominantesdel i^rfil económico
delestado. El que sereconozca ala entidadcomoáreaindustrializadaen
el contexto nacional^y aun internacional, no se coiresponde cón altos
niveles de bienestar óomo estamos acostumbrados a colegir cuando ha
blamos de sociedades industrializadas, debido al modelo excluyente de
desarrollo quegenera másdesigualdad e injusticiaa medida quecrecey
se dinamiza.El estilodepredadorde industrialización, concentralosbe
neficios en grupos núnoritariols de la población yarroja alaindigencia
desprotegida a grandes núcleos de trabajadores comosonlosvendedor
resambulantes, expedienteial queseacude porlosbajossalarios quese
devengan enelmercado formal áelas industriasy^os servicios, incapaces
también deromper laestructura delasactividades primarias a lasquese
dedicaun altoporcentajede los chihuahuenses.

I .

"<3 Profesionistas, técnicos, trabajadores de la educación, arte, espectáculos, deportes, funcionarios
y directivos.
U Trabajadores en actividadesagrícolas, ganaderas, silvícolas, de caza y pesca.
15Jefes y supervisores en la industria, artesanos, trabajadores fabriles, operadores de maquinaria,
ayudantes y peones en el trabajo artesanal e industrial.
16 Jefes, supervisores administrativos y oflcínistás.
17 Comerciantes, dependientes y trabajadores ambulantes.
18 Operadores de transporte, trabajadores en servicios personales, trabajadores domésticos, trabaja
dores en protección y vigilancia.
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Principales profesiones en el estado de Chihuahua

Profesión Absolutos %

Contaduría 5 038 8.8

Medicina 4 233 7.4

Ing. Mecánico e industrial 4 000 7.0

Administración 3 935 6.9

Agronomía 3 639 6.4

Ingeniería Civil 2 618 4.6

Derecho 2 605 4.6

Enfermería 1 855 3.3

Veterinaria 1 807 3.2

Ing. Eléctrica 1 449 2.5

Otras profesiones 25 787 45.3

Total 56 966 100.0

Fuente: INEGI. Los Profesionistas en México 1990

Las diez principales profesiones comprenden poco más de la mitad
del número total de profesiones en la,entidad, agrupadas por áreas del
conocimiento se encuentra que tres de'ellaspertenecena las áreassocia
les y administrativas (19 por ciento del total); dos al área agropecuaria
(8.9 por ciento); 13.9 por ciento, tres carreras a las áreas de la salud y
14.1 por ciento a ingenierías y tecnologías.

Del total de profesionales en la entidad, la ciudad de Chihuahua con
centra el 42.1 por ciento y Ciudad Juárez el 35.8 por ciento; juntos tenían
el 77.9 por ciento de las personas con educación superior. Las cifras
anteriores además de revelar una centralización muy alta en los dos prin
cipales centros urbanos muestra, aparentemente, una amplia burocracia
pública y privada en la capital de la entidad, pues con menos de la mitad
de lapoblación chihuahuense y unaproporción bastantemenorde la fuerza
de trabajo, concentra una alta cifra de profesionales. Influye en dicha
concentración, desde luego, la antigüedad de las instituciones culturales y
las de educación superior, así como la ausencia de las mismas en otras
localidades. Hasta fechas muy recientes la canalización de recursos fede
rales y en menor medida estatales, han permitido un relativo despegue de
las actividades culturales en la frontera.

En el estado de Chihuahua la densidad de población con estudios
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superiores, esto es, la cantidad de una persona profesional por cada 10
mil habitantes'̂ es como sigue: contaduría 20.6, medicina 17.3, ingeniero
mecánico eindustrial 16.4, administración 16.1, agrónomos 14.9, inge
nieros civiles yde la construcción 10.7, abogados 10.7, enfermeras 7.6,
veterinarios 7.4, e ingenieros electricistas 5.9.

De acuerdo ala información censal, que es la única al acceso público,
pues las fuentes fiscales, que seguramente también están subvaluad^por
las implicaciones impositivas que tienen, se revela que las profesiones
estudiadas en el estadola mejorremunerada:

Es la de ingeniería mecánicayeléctricadonde el 26.1 jwrciento de
ellos perciben ingresos superiores alos diez salarios m&ümos, 40.6
por ciento obtiene ingresos de cinco a10 salarios mínimos, 22.8
por ciento gana de dos acinco^salarios mínimos. En el otro extre
mo, el de las peores remuneraciones, estaría enfermería donde
sólo el 2porciento percibe ingresos mayores a10 salarios mím-

^mos, mientras que el 66.1 porciento gana de dos awo salarios
mínimos yel 21.1 por ciento tiene ingresos de dos salarios mím-
mos.

Al igual que en el resto del país, ladistribución sectorial de los profe
sionales seconcentraen elsectorterciario que ocupacasi alas tres cuartas
partes de los profesionistas. Los servicios de laentidad ocupan al 67.3
por ciento de los profesionales, destacándose medÍGÍna.96 por ciento,
enfermería 95 por ciento yderecho 92 por ciento. En las actividades
industriales se ocupael 64 porciento de los ingenieros civiles, electróni
cos, electricistas ymecánicos, pícomo al 68 porciento de los ingenieros
industriales. En contradicción'con lo que pudiera pensarse, elsectorpri-
niario solo ocupa ai 25.4 por ciento de los agrónomos yal 23 por ciento
úe los veterinarios./

19 El criterio utilizado por INEGI es el número absoluto de profesiones entre la
profesionales (en este caso solamente la suma del total de las 10 principales) multipleda Por 10 mil
20 Grupo de trabajo de Planeación de la reglón noroeste de la ANUIES, Ofertaydemanda educativas en
e' estadode Ctiltiuahua, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1998.
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Distribución de la población de 15 años o más por tamaño de

localidad y condiciones de alfabetismo (1995)

Tamaño de localidad y alfabetismo Número absoluto %

Con menos de 15,000 habitantes 469, 443 100.0

Alfabetas 408, 827 87.1

Analfabetas 59, 889 t2.8

No especificado 727 0.1

Con 15,000 habitantes o más r 371,143 100.0

Alfabetas r 329, 319 96.9

Analfabetas 39, 015 2.3

No especificado 2, 809 0.3

Fuente: INEGI, Conteo de población y Vivienda 1995, cuadro elaborado por ANUIES.

Aunque el criterio general de los censos de población es considerar a
las localidades de más de 2 mil 500 habitantes como zonas urbanas, la

realidad es que solo una parte menor de ellas cuentan con los servicios
propios de lo que puede considerarse una urbe. Resulta más realista esti
mar como urbano,en opiniónde losjdemógrafos, aquellaslocalidades
con más de 15mil habitantes. En Cmliuahua el 65.5 por cientode los
habitantes se asientan en localidades mayores a los 15 mil habitantes, por
lo que indudablemente es una entidad urbana, de ahí que la mayor parte
de los iletrados se encuentre en localidades muy pequeñas, propiamente
rurales, como se señala en el Plan Estatal de Educación.
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Población Económicamente Activa por nivel de instrucción

Nivel Absolutos %

Sin instrucción 47, 683 5.2

1-3 años de primaría 112, 649 10.0

4-5 años de primaria 87, 897 7.8

6 años 344, 422 30.6

1-2 años secundaría 54, 969 4.8

3 años secundaria 175, 034 15.5

Subprofesional 79, 463 7.0

1-3 años preparatoria 91, 016 8.1

Profesional medio 14, 620 1.3

Superior 115, 900 10.3

Total 1'123, 653 100.0

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda
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Como seaprecia enelcuadro anterior, solamente unatercera parte,^
de lafuerza detrabajo contaba con elnivel deenseñanza primaria; la
mitadde esa cantidad había cursado la educaciónsecundaria(15.5 por
ciento); y, asu vez, un poco más de esa cifra (8.1 porciento) contabacon
estudios anivel preparatoria. Una minoría, irrelevante sila comparamos
con los niveleseducativoscomerciales delpaís,teníaestudiosa nivelde
educación superior (10.3 porciento). Para 1995 lasituación semantem'a
en los mismos parámetros, esto es, un estadodedescalificación generaly
una baja proporción con estudios de loque actualmente seconsidera
educación básica.

Resulta conveniente referircomparativamente algunas cifras sobre la
preparación de lafiierza de trabajo, como lo hace George Psacharopoulos
enunestudio sobre 99países, deen,tte los cuales Carlos Payán extrajo la
información respecto aMéxico. Enieguida se anotan, respectiv^ente,
paraEstados Unidos y Canadálos mismos sieteconceptos:fuerza de
trabajo con cero años de escolaridad po existe enninguno (^e los dos
países; primaria incompjeta3.1 porpiepto y2.1 porciento; primariacom
pleta 10.2 porciento y7.8 porciento; secundaria incompleta 26.9 por
ciento y18.8 porciento; secundariacompleta23.9 porciepto y35.8 por
ciento; superior 35.9 por ciento y35.6 porciento. Mientras estos dos
países guardan niveles deescolaridad semejantes, labrecharespecto a
México es abismal. Ello se confirma al comparar los indias de escolari
dadmedia enlostrespaíses. ParaCanadáyEstados Unidos sonde 11.7
y 12.6 añosportrabajador, loscuales sigrúfipan dosy mediay casitres
veces más de los promedios de^la fperza laboral mexicana. Laproductivi
dad ycapacidades productivas requeridas plantean laurgente necesidad
de inversiones enipstalaciones y desustanciales apoyos pormediodel
gasto social.
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Escolaridad de la fuerza de trabajo en el Paso Texas

Grado de escolaridad Trabajadores %

Población trabajadora 327 999 100.0

fy/lenos del 9 grado 77 659 23.7

Entre 9 y 12 grados (sin diploma) 41 490 12.6

Graduados de preparatoria 75 284 22.9

Estudios superiores (sin el grado) 66 952 20.4 •

Grado de asociado (2 años de universidad) 16 632 5.1

Título universitario 34 637 10.6

Posgrado 15 345 4.7

Fuente: Oficina del Empleo de El Paso, Texas 1999

En lo que se refiere exclusivamente a la ciudad de El Paso, que es la
urbe con la que más cotidianamente, como chihuahuenses, nos comuni
camos y, eventualmente, competimos, la diferencia en escolaridad es
notoria: de su población trabajadora 208 mil 850 personas, el 64 por
ciento, tienen cuando menos estudios terminados de preparatoria.

Si la comparación se lleva más lejos, en relación a los países de la
OCDE, ahora que somos miembros de este club de los países ricos,
Pablo Latapíseñala que: ' '

... el promedio per cápita del PEBde los países de la OCDE es de
casi 12 mil dólares y en México de casi 3 mil; en cuanto a educa
ción acumulada en la población adulta (25-64 años) en México, el
16 por ciento no tiene instrucción escolar alguna, 49 por ciento
sólo primaria, algún grado de secundaria 14 por ciento, de bachi
llerato12 por ciento y de educación superior 9 porciento, mientras
que el perfil promedio de la OCDE es de 31 por ciento de educa
ción media superiory 25 porciento de educación superior (Estados
Unidos y Canadá de 35 por ciento y 30 por ciento en ambos
niveles); la cobertura actual en México en la educación media su
perior es del 35 por ciento del grupo de edad correspondiente y
de 16 por ciento en la superior, mientras que el promedio de la
OCDE es de 77 por ciento y de 39 por ciento respectivamente; el
gasto promedio en producir un universitario en México es 14 por
ciento de lo que se gasta en promedio en la OCDE.^'

21 Latapí, Pablo. Revista Proceso, No. 913,1994, citado por Víctor M. Arredondo Galván, p.75.
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Latapíconcluye esta presentación comparativacon los siguientes se
ñalamientos: " Paralaeducación nacional el ingresoa laOCDE representa
oportunidades de información, de aprendizajes, de evaluaciones, yquiza
de algunos proyectos de colaboración. Pero antes que nada es una invita
ción a tomarconcienciade un inmensoretoque nos involucraa todos .

En la entidad del total de demandantesde educación superior, tradi-
cionalmente seacepta alrededor del 7 por ciento enlas instituciones
públicas, aunque de manera muy dispareja en las distintas ciudades, dada
laconcentración derfecursos enlacapital delestado. Esimpresionante la
información de que ciudades pequeñas como Delicias yCuauhtémoc ten
gan unnúmero más alto derechazados que laciudaddeChihuahua, desde
luego Ciudad Juárez tiene un número absoluto de más del doble que la
capital.

RECAPITULACIÓN
}

Chihuahua es de las entidades federativas del país con unoidelos niveles
más bajos de absorción en educación superior respecto alosjóvenes en
edad de cursar esos estudios, se líbica en el 10 por ciento, frente a un
promedio nacional entfe 16-17 porciento.^^Ello ubica alestado deChi
huahua entre las entidades más atrasadas, a nivel equivalente a los de
Oaxaca oChiapas. Ahíseencuentra, evidentemente, unadelaspriorida
des centrales asuperarentre los requerimientos del cambio.

Este nivel educativo debe racionalizarse para adecuarlo y a una es
trategiadedesarrollo macroeconómico mínimamenteplaneado, quéahora
transcurre demaneraespontánea yqueapunta unatendencia amantener
seyprofundizarse. Unaconducción responsable yracional de losasuntos
educativos requiere, de entrada, el aprovechamiento de muchostalentos
desperdiciados queahorason lanzados almercadosincalificación. El
costo social de está inercia es elevado en términos del desgaste personal
y familiar paraculminarla educación mediasuperior, frustrante para los
jóvenes marginados delproceso y unenorme desperdicio parael país
que ya invirtió en su educación al menos 13 años. Es cierto que uno de
losgrandes retos paraelpaís, en todos susniveles, eselde lac^dacL Sin
duda los esfuerzos de las instituciones deberán orientarse en resolver tan

22 Rublo, Julio. "La Educación superior en México", conferencia sustentada en la Universidad Autóno
ma de Ciudad Juárez, febrero 21 de 1999.
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delicada cuestión, pero en la realidad chihuahuense, sin postergar un cre
cimiento de calidad, sino atendido simultáneamente, debe encararse de
manera urgente el de la cobertura tan limitada que actualmente tiene.

El crecimiento debe enfocarse en múltiples aspectos, tanto en la am
pliación de la oferta educativa, en infraestructura y personal calificado
para la docencia y la investigación, como en sistemas de becas o créditos
que faciliten el acceso, en sistemas de enseñanza que no mistifiquen el
aprendizaje sustituyendo la centralidad de los docentes por supuestas
tecnologías bondadosas de autoaprendizaje y medios a distancia. Es in
dudable la conveniencia de utilizar los adelantos y aprovechar la
imaginación, pero que ello no se traduzca en formaciones de segunda y
para cubrir el expediente, pero la educación.es cosa seria y requiere de
recursos, por definición escasos. Importante es señalar como sostiene
Juan Carlos Tedesco que:

La discriminación social, que antes se efectuaba excluyendo a cier
tas capas sociales del acceso al sistema educativo, ahora se ha
trasladado a su interior, provocando conflictos de nuevo tipo, mo
dificando el carácter de los anteriores, y, en definitiva, dando lugar
a la existencia de circuitos de trayectoria pedagógica diferencia
dos según el origen social del reclutamiento.^^

La cuestión es grave, y más ló será en los próximos lustros, la evolu
ción

superior ya están aquí, son los cientos de miles de niños que actualmente
están en los niveles de educación elemental y que siguen avanzando.

Paralelo a la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de su cali
dad, otras medidas son necesarias. Cuidar el tamaño de las instituciones y
las dimensiones de la matrícula. Particularmente resulta conveniente exa

minar el número tan grande de las carreras de derecho, contabilidad y
administración. ¿Hasta dónde resulta oportuno seguir canalizando recur
sos en la formación de carreras saturadas con mercados de trabajo
inciCTtos en la actualidad y con no claras expectativas de crecimiento?

Es urgente definir líneas prioritarias de estimulo a las disciplinas estra
tégicas del desarrollo: los requerimientos de la industriei, la satisfacción de
las necesidades sociales y la formación en las ciencias básicas. En esas

23 Citado por Gilberto Guevara Niebla. Op. cit, p. 7.
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tres vertientes, entre otras derivadas de consensos, deben inscribirse las
prioridades.

Ladistribución delamatrícula poráreas del conocimiento ameritan
dehondas reflexiones. Enelestado, tan soloenlas dos principales institu
ciones públicas, que concentran el grueso de la matrícula, existían 3mil
601 estudiantes decontabilidad, 3mil 732eneláreadeadministración
de empresas y2n;iil 8|46 estudiantes de derecho. Tales números parecen
exagerados para las dimensiones del mercado de trabajo por lo ^e se
impone, porelemental racionalidad, una planeación de lademanda.

Otra cuestión pendiente es revisar lo que Burton Clark llmna, para el
caso de Italia, "las oligarquías académicas". Amenudo estas se sustentan
en estmcturas independientes ala usanzafeudal ligadas porlazos de corte
gremial que impiden la innovaciónylos cambios. En muchas de las insti-
tiiciones públicas se requiere renovar las estructuras de or^nización
académica yhacerlas más flexibles Vdinámicas. En atención arecomen-
daciones internacionales es convenirteexplorarseriamente lapstmctura
pordépartamentos ysuperar las herrumbrosas formas de organizaciónen
escuelas yfacultades. Dentro de la¡revisión radical debe exai^únarse el
orden que sustenta la actual distribución del poderal interior, el cuálpro
duce una amalgama/ paradójica donde una versión es ló que
declarativamente sesustenta yotra lainercia real delos.'procásos. Se
requiere redefinir las misiones institucionalesyvolverlas pertinentes alos
ontomos yalos objetivos primigenios de las propias instituciones.

T on -riQririríirnci P»r1liríativri SllTIfírinreri fti Gl

es la carencia de ciencias básicas en la oferta educativa. Tanto en las

ñamadas ciencias duras como en las ciencias sociales. En la ciudad de
Chihuahua, con mayor antigüesdadv recursos ytradiciones enelsector, las
carencias de ofertas de este tipo es inadmisible. La penuria en que se
desenvuelven las hjamanidades ylas ciencias duras contrasta con los re
cursos destinados ^las carreras tradicionales, con una magra existencia

Matemáticas ofísicas^n)
cativaenlos programasenque estas disciplinas^nter^denen comoinsumos.

Bn lacapital del estado noexisten virtualmente las humanidades. Las
escuelas normales tienenampliamente documentadas suscarencias enlas
formaciones que ofíecen. El gremialrsmo, entreotros elementos, 1^han
Mantenido aisladas yajenas alainvestigacióny alaeducación superioren
particular. La filial del Instituto Nacional de Antropología e Historia
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(DSfAH) es un típico caso de nicho académico construido al margen de
las grandes instituciones educativas.

Es desproporcionada la participacióndel áreade cienciassociales y
administración en la matrícula total, de acuerdo a datos de 1998, existían
19 mil 069 estudiantes de estas áreas entre los 41 mil 96 estudiantes de
educación superior en el estado, cifra superior a la de los estudiantes de
ingenierías y tecnologías. Elloconstituye unadeformación grave quede
manda soluciónpronta.Abatiresaconcentración requiere de unaestrategia
en varios frentes, que se inicie con una adecuada orientación vocacional
en los niveles de preparatoriay aun de secundarias. Es preocupante que
abarque el 46 por ciento de la matrícula total. En donde esta situación
Uega alosublime enlaciudad deChihuahua, donde laeducación superior
aparece como una descomunal escuela de administración con 10 mil 578
estudiantesen cienciassocialesy administración (48porcientodel total).
Tiene en esas áreas más estudiantes que el niímero total de estudiantes de
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, segunda institución en im
portancia.

Esta deformación la comparten, en medidas variables, el resto de los
municipios, conlanotable excepción delaciudad deDelicias queenesas
disciplinas tiene solamente al 11 pór ciento de sus estudiantesy, algo
realmente inusual enelpanoramanaéional, sus estudiantes eningenierías
y ramas añnes comprenden el 89 por ciento del total.

La segundaopción de estudiosen la entidadla constituyen las inge
nierías y tecnologías con un 39 por ciento de la matrícula (15 mil 889
estudiantes). Como se anotó, es extraordinario en el caso de Delicias, e
importante y significativaen loscasosdeJiménez (56porciento) yParral
(56 por ciento) en primer lugar, y en segundo lugar en el caso de Nuevo
Casas Grandes (51 por ciento). Donde resulta muy baja la matrículaen
los campos dereferenciaesenlaciudad de Chihu^uadonde solamente
el 31 por ciento de su matrícula está en esas áreas.

Entre los argumentos que suelen mencionarseacercade la importan
cia de las ingenierías y tecnologías está el que una de las formas para
superar el atraso económico es la generación, selección y adaptaciónde
tecnologías; porque estadios superiores del desarrollo no se logran sin
considerables aumentos en las actividades económicas secundarias;por
que el canipo natural de ejercicio y aplicación de las tecnologías es la
industria y los servicios modernos; porque el número de ingenieros por
habitantes es un indicador del grado de desarrolloy potencialde las eco-
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normas.

Enlaciudad deChihuahua noexiste propiamente, como puede apre
ciarse en el cuadro correspondiente, ninguna opción p^ el esturfio de
carreras enciencias naturales oexactas. Existe una incipienteposibilidad
enhumanidades. Porelcontrario, enCiudad Juárez, deunperfil econó
mico eminentemente industrial, pues concentra al 65 por ciento de los
establecimientos deesesector enelestado, tiene unaaltaproporción de
sus estudiantes, el'44 por ciento, en las ingenierías. Ello se cons^idera un
acierto de cohérenpia con elentorno que moldea de algún modo laoferta
educativa. Cabe destacar que en esa composición lacontribución de la
UACJ es decisiva, ya que tiene 3mil 418 estudiantes en ocho carreras,
junto al Tecnológico Regional con 2mil 788 estudiantes de seis carreras.

EnCiudadJuárez existe lacarrerademédico veterinarioy zootecnista.
En un entorno eminentemente url^ano ycon un sector de actividades pe
cuarias virtualmente inexistente, la ocupación de sus egresados está

t jf
subutilizada en el mejpr de los casos.

Eneste caso convendría estlidiar laposibilidad detrasladarla a la
ciudad de Nuevo Casas Grandes,donde ya se cuenta cón tína ingeniería
agropecuaria. Otro tanto debiera estudiarseparaeltrasladó decarreras
similares de la capital estatal alaciudad de Cuauhtémoc, que además
ofrece la ventaja de poder conmutar diariamente, sin obligar ál traslado
de las familias de docentes e investigadores.

Enlaprincipal ciudad fronteriza del país laexistencia actual del área
dehumanidades esdeltodoinsuficienteparasusdimensiónes urbanas, un
puñado de licenciaturas y posgrados pocopodránincidirenun páramo
cultural queenfechas recientes empieza aremontarse, pesealproverbial
abandono de los gobiernos, sobetodoestatal,y graciasa los esfuerzos
independientes deintelectuales yartistas delalocalidad.^

lx)sorígenes delsistemaeducativo superiorenlaentidad, comoenel
paíspropiamente, son muy recientes. Ello es más cierto en el caso de
CiudadJuárez, 'cuyos inicios se remontan a la década de los setenta aun
que, con propiedad,desde los años veinteexistía en la ciudad la Escuda
Superiorde A^cultura Hermanos Escobar. Afinales de los sesentaóini
cios de los setenta se establecen el Institiito Tecnológico Regional, la

24 "Concentra el gobierno del estado el 90 por ciento del presupuesto para el desarrollo cultural en la
ciudad de Chihuahua". Declaración del Doctor Enrique Cortázar, director del Instituto Nacional de Bellas
Artes en Ciudad Juárez, periódico Norte de Ciudad Juárez, enero 26 de 1999.
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Universidad Autónomae incluso la Universidadde Texasen El Paso.
Aligual queel sistema ensuconjunto enelpaís, muchos delosele

mentos centrales desusperfiles fueron permeados porlaimprovisación y
la espontaneidad. Aspectosesencialesfueronconformándose con intui
ciones, buenos deseos ycopias —frecuentemente lamentables— que
afortunadamente están enproceso deextinción. Derivado de.tales prác
ticasse conformay heredaunacostraburocrática, sostieneRollinKent,

...un estilopatrimonial y autocrático de gestión, impregnando a las
instituciones deunasuertedepolitización regionahsta decorto al
cance, donde los nexos de amistad,gremio o grupo prevalecen
sobre lo académico y aun sobre los valoresuniversitariosmás ele
mentales.^

Laausenciadeuna planeación rigurosa yunadecidida voluntad polí
tica basados en proyectos de desarrollo académico, hasta ahora no han
gobernado los procesos de crecimiento, de modo tal que los escasos
incrementos en la ofertaeducativasedan comodesgajamientos de las
carreras establecidas. Enloqueserefiere alasinnovaciones pedagógicas
yalamismaprofesión académica, lanitinaque sesigue esdelas inercias
heredadas. Noexiste unaselección yreclutamiento delaplanta docente
sobre la base de su formación;se prorroga,e inclusose sataniza,la fun
ción sustantiva de la investigación y la extensión suele debatirseentre una
difusión de lo cursi y las más sobadas expresiones de folclorismo. La
práctica docente se alimenta de los vicios típicos del autoritarismo, la
enseñanza verbalista y, en el mejor de los casos, libresca. La discrimina
ción y la represión imperan como formas de control en un medio de
autocomplacencia y simulación.

Elcrecimiento suele darse demaneraespontánea. No existe imapla
neación nide losrequerimientos ni de losobjetivos; hayuncrecimiento
desigualy anárquicoque ocurrede maneracaprichosay sinrumbodefi
nido. Laeducación superiorasísehaexpant^doenelestado, sinprepósitos
explícitos, carente de unproyecto y sinunavisióndeconjunto queatien
da a la dinámica de la población. El COEPES (Comité de Planeación de
la EducaciónSuperior)es másun forode convivenciaamistosaque una

25 Rollin, Kent. "PolíJlca estatal para los académicos". En Universidad Futura, números 6-7, primave
ra, vol. 2, 1991.
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instancia concertadora, reguladora y orientadora del sector.
De particular relevancia resultó la incorporación de los docentes al

mercado ocupacional académico. Por razones explicables, la norma fue
que su incorporación no siguieraun cauce riguroso: la mayoría teníacomo
máximogradode estudiosla licenciatura o lapasantía.^

Su formación no incluíaantecedentes de formacióndocente y,con
mucha frecuencia, no existía siquieraun interésvocacional por lo acadé
mico. Esta incorporación tempranaen muchoscasos perpetuó prácticas
tradicionales e institucionalizó deformaciones de origen. En la actualidad,
todavía subsiste mucho de lo descrito, un porcentaje predominante en las
IESestatalespredominaunamayoríadeprofesores contratados por ho
rassueltas y,enconsecuencia, conmuyescasas posibilidadesde desarrollo
personal y profesional.

En las condiciones descritas psultanatural queelprestigioylalegiti
midad se den en función de val(|res extraacadémicos. La pertenencia al
grupode los íntimos és loquepermite la continuidaden lospuestos de
dirección. Lafiliación pohticaogremial sustituyen lasformas dereconoci
miento intelectual, porloquelaamistadysiixqjatíadetemúnan lasconfianzas
y permean los estilos de gestión. Como anota Rollin Kent,

El profesor típico se insertó por la vía sindical o el foero nombra
miento, para impartir por varios años las mismas materias,
arraigándose en algún surco curricular,del que le es cada vez más
penososepararse. La esjiecializaciónconsecuentementesediomás
poraccidente de la asignatura porla cualel profesorlogróinser
tarse, queporunaopciónvocacional o selección deespecialidad
basadaenunamplió conocimiento delcampodisciplinar Encon
secuencia no hay reconocimiento de los pares. No hay
reconocimiento de lavahaacadémica delprójimo.^

Enlaconfomiacióndeunnuevo orden serequiere privilegiarunenfO-
Que académico de losestilos de gestión, en crearcondiciones parala
^gnaprefesionalización de los docentes en un marco de anpliaciónde la
Coberturaeducativa sindescuidar losaspectos relativos a sucalidad.

86 Véase a propósito del tema: Manuel Gil Antón etal. Los rasgos de la diversidad (un estudio sobre
'osacadémicos mexicanos). Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, .México 1994
^"ribldem.

Chihuahua hoy 285



Rigoberto Lasso Tiscareño: La educación superior

Distribución de la población de 15 años y más por nivel

de instrucción y género (1995)

Nivel de instrucción Mujeres Hombres Suma

Sin instrucción 5.26 5.47 5.36

Primaria incompleta 20.91 21.04 20.98

Primaria completa 24.60 23.92 24.27

Media básica 25.89 23.87 24.88

Media superior 15.47 13.29 14.40

Superior 7.28 11.65 9.43

No especificado 0.59 0.76 0.68

Fuente: INEGI, Conteo de población y Vivienda 1995

Aspectos sociodemográfícos de Chihuahua

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL

SEGÚN TAMAÑO DE LA LOCAUDAD, 2000 P/

Tamaño de la localidad Nácional Entidad

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Total 97,361,711 100.00 3,047,867 100.00

Menos de 2,500 habs. 24,651,425 25.32 531,906 17.45

2,500 a 4,999 habs. 5,469,041 5.62 65,898 2.16

5,000 a 9,999 habits. 4,968,835 5.10 119,195 3.91

10,000 a 14,999 habs. 2,891,227 2.97 39,874 1.31

15,000 a 49,999 habs. 8,720,973 8.96 123,742 4.06

50,000 a 99,999 habs. 4,596,372 4.72 333,060 10.93

100,000 a 499,999 habs. 20,397,477 20.95 - -

500,000 y más habs. 25,666,361 26.36 1,834,192 60.18

P/Preliminar. FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos.

XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Resultados Preliminares. México, 2000.
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Aspectos sociodemográfícos de Chihuahua

TASASDE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DELAPOBLACIÓN, 1950-1995

Periodo
1

Nacional Entidad

1950-1960 3.1 3.8

1960-1970 3.4 2.9

1970-1980 3.2 2.1

1980-1990 2.0 2.0

1990-1995 2.1 2.4

FUENTE: SIC e INEGI VI al XI Censos de Población y Vivienda. 1950 a 1990. México,
varíos años e INEGI Estados Unidos Mexicanos. Conteo de Población y Vivienda,
1995. Resultados Definitivos. México. 1996.

Estadísticas sp^iodemográficas

NÚMERO DE LOCALIDADES YPOBLaÍíIÓN POR TAMAÑO DE LA LOCALIDAD
SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA, 1995

Entidad Ntjmero de localidades

1 a 499 habs. 1500 a 2 499 habs. 2 500 a 14 999 hat^. 15 000 y más habs.

184 . 13

731 580 2 346 48t

Chihuahua 13

353 187 32 11

Entidad Población

1 a 499 habs. 500 a 2 499 habs. 2 500 a 14 999 habs. 15 000 y más habs.

10 131 12 54

603 550 ; 370 633

942 833 086 429

Chihuahua 363 191 188 2 051

091 262 025 159

FUENTE: INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 1995.
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Aspectos sociodemográficos de Chihuahua

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS SEGÚN CONDICIÓN DE ALFABETISMO Y SEXO. 1995

Concepto Absolutos Estructura %

Total 1,840,586 100.0

Honnbres 907,101 49.3

Mujeres 933,485 50.7

Alfabetas 1,738,146 94.4

Hombres 857,357 46.6

Mujeres 880,789 47.9

Analfabetas 98,904 5.4

Hombres 48,026 2.6

Mujeres 50,878 2.8

No especificado 3,536 0.2

FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Conteo de Población y

Vivienda, 1995. Resultados Definitivos. México, 1996.

Aspectos sociodemográficps de Chihuahua

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS POR SEXO SEGÚN NIVEL DE

INSTRUCCIÓN, 1990-1995

Concepto 1990 1995

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 1,550,954 762,193 788,761 9,949,903 9.018.897 931.006 1
Sin instrucción (%) 8.1 8.2 8.0 5.4 5.5 5.3

Primaria incompleta (%) 22.2 22.9 21.4 21.0 21.0 20.9

Primaria completa (%) 25.0 24.5 25.5 24.3 23.9 24.6

Posprimaria a/ (%) 42.8 42.5 43.1 48.7 48.7 48.6

No especificado (%) 2.0 1.9 2.0 0.7 0.8 0.6

a/ Incluye a ta población que tiene algún grado aprobado en educación media básica, media superior
o superior. FUENTE: INEGI. CODICE 90. Resultados Definitivos. XI Censo General de Población y
Vivienda, 1990. México, 1992. Estados Unidos Mexicanos. Conteo de Población y Vivienda, 1995.
Resultados Definitivos. México, 1996.
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Aspectos sociodemográficos de Chihuahua

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR EDUCATIVO. 1998/99

Ciclo educativo Escuelas Alumnos(miles) | Maestresa/
j Preescolar 1,745 92.1 14,201
¡ Primaria 3,090 432.3 16,259

j Secundaria 594 126.0 7,476

i Profesional medio 71 8.0 1,027 ^

Bachillerato ' 241 58.3 4,197

Normal licenciatura 8 2.2 171

Licenciatura univ. y tecnológica 46 44.0 3,788

¡ Posgrado b/ 27 3.3 365

NOTAiCifras correspondientes a fin de cursos, excepto licenciatura universltaiia y tecnológica y
posgrado, que corresponden a inicio de cursos. a/ExcIuye al personal docente especial (educación
física, artística, tecnológica yde idiomas) en edi^cación preescotar y primaria, b/lnduye posgrado
de educación normal, universitaria y tecnológlc^. FUENTE: SEP. Estadística Básica del Sistema
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Aspectos sociodemográficos de Chihuahua

INDICADORES SOBRE EDUCACIÓN, 1999/00

Concepto Nacipnal (%) Entidad (%) Lugar nacional

Preescolar

Atención a la demanda 69.5 65.3 28°

Primaria

Tasa de deserción 2.3 2.4 12®

Tasa de reprobación 6.4 6.9 10®

Eficiencia terminal 84.5 82.8 22®

Secundaria

Tasa de absorción 91.0 87.2 26®

Tasa de deserción 8.5 11.6 1®

Tasa de reprobación 20.7 31.5 2®

Eficiencia terminal 75.7 69.1 32®

Profesional media

Tasa de absorción 12.3 14.1 10®

Tasa de deserción 27.5 30.0 10®

Tasa de reprobación 28.7 32.3 6®

Eficiencia terminal 42.4 36.9 27®

Bachillerato

Tasa de absorción 80.7 91.4 9®

Tasa de deserción 17.1 18.5 13®

Tasa de reprobación 36.8 42.9 8®

Eficiencia terminal 59.1 57.4 21®

Superior a/

Tasa de absorción 87.1 89.2 12®

NOTA: Atención a la demanda se obtiene dividiendo la inscripción total de Inicio de cursos entre la

población de 4 y 5 años de edad. Los datos de población se tomaron de las proyecciones
elaboradas por CONAPO en agosto de 1996.

Tasa de absorción: Se obtiene dividiendo la matrícula de primer grado del ciclo educativo de
referencia entre el número de egresados del último ciclo escolar del ciclo educativo anterior,
expresada en términos porcentuales.

Tasa de deserción: Es el cociente del total de bajas entre la Inscripción total, multiplicado por cada
cien casos. Identifica el número de alumnos que abandonan sus estudios sin concluir el ciclo
escolar.

Tasa de reprobación: Es el cociente del total de alumnos reprobados entre el total de existencias,
multiplicado por cada cien casos. Representa el número de alumnos que para un ciclo escolar y un
ciclo educativo determinados, no lograron obtener una calificación aprobatoria por cada cien
alumnos existentes a fin de cursos.

Eficiencia terminal: Se obtiene dividiendo los egresados del ciclo escolar y ciclo educativo de
referencia entre la matrícula del primer grado de "n" ciclos escolares anteriores, según la duración
del ciclo educativo ( para primaria se consideran seis ciclos escolares; para secundaria, tres;
mientras que los demás ciclos educativos presentan una duración heterogénea). Identifica el
porcentaje de alúmnos que egresan de un ciclo educativo, con relación al total de alumnos inscritos
inicialmente en el mismo. a/Incluye licenciatura en educación normal. La fuente no presenta
información para los demás indicadores.

FUENTE: Ernesto Zedillo. Sexto Informe de Gobierno. Anexo Estadístico. México. 2000.
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Estadísticas sociodemográficas

INDICADORES SOBRE CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS DE LA POBLACIÓN POR

ENTIDAD FEDERATIVA, 1995

Entidad federativa Población de 15 años y más Población de 25 años

y más con algún

giadode
firfiririR

superioies(%)

Población

d06a14

añosciueno

asisleaia

escuela(%)

Analfabeti

(%)

I Sin primaria

te(TTWBdá(%)

Con pos

pnmaria(%)

Promedio

deesooteiidafi

W

Total 7.8 10.6 31.6 49.0 7.2 11.6

Ags. 6.4 5.6 26.1 52.9 7.9 13.7

Baja C. 5.3 4.0 22.3 59.5 8.0 11.0

Baja C.S. 3.1 4.9 24.7 56.9 7.9 10.1

Campeche 7.3 13.8 37.8 44.5 6.7 9.4

Coahuila 3.5 4.8 s 21.5 56.2 8.1 13.7

Colima 6.5 ^ 8.6 1 29.2 , 52.4 7.5 :
1

11.9

Chiapas 15.6 26.0 54.3 28.9 5.0 i . 5.1

Chihuahua 6.7 5.4 26,3 48.7 7.4 11.0

Distrito Red. 2.7 3.0 14.3 70.3 9.4 21.1

Ducango 6J5 6.0 33.2 43.6 7.0 10.3 .

Guanajuato 10.0 14.1 39.8 36.4 6.0 ' 6.9

Guerrero 10.7 23.9 46.6 36.2
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Rigoberto Lasso Tiscareño: La educación superior

Estadísticas sociodemográficas

ALUMNOS. PERSONAL DOCENTE Y ESCUELAS EN LICENCIATURA

AL INICIO DE CURSOS SEGIJN ENTIDAD FEDERATIVA, 1998/99

Entidad federativa Alumnos Personal doc. Escuelas |
Total Homb. Muj. i

Total 1 516 093 811 455 704 638 158 539 2 044

Aguascaiientes 15 839 8 271 7 568 2 017 17

Baja Caiifomia 38 120 19 937 18 183 4 619 52

Baja California Sur 6 057 3 160 2 897 515 9

Campeche 9 273 5 205 4 068 860 28

Coahuila 48 696 27 425 21 271 4 769 81

Colima 11 603 5 773 5 830 987 32

Chiapas 30 233 17 154 13 079 2 717 56

Chihuahua 43 996 23 053 20 943 3 788 46

Distrito Federal 325 214 171 777 153 437 45 364 255

Durango 16 891 9 081 7 810 2 102 39

Guanajuato 33 961 18 092 15 869 4 314 95

Guerrero 35 491 19 663 15 828 1 817 43

Hidalgo 19 179 9 940 9 239 1 910 36

Jalisco 92 798 49t^779
73 488

43 019 9 316 91

México 135 973 62 485 15 393 ' 135

Michoacán 41 796 22 274 19 522 3,304 42

Morelos 18 829 9 779 9 050 t 994 40

Nayarit 11 973 5 879 6 094 975 17

Nuevo León 90 638 49 795 40 843 6 994 94

Oaxaca 38 391 20 687 17 704 2 09t 35

Puebla 73 398 39 047 34 351 7 593 215

Querétaro 19 773 10 460 9 313 2 088 26

Quintana Roo 6 476 3 644 2 832 613 11

San Luis Potosí 26 609 14 321 12 288 3 694 36

Sinaloa 58 144 30 821 27 323 4 268 68

Sonora 50 794 26 677 24 117 4 122 66

Tabasco 33 534 18 127 15 407 2 075 28

Tamaulipas 57 358 30 380 26 978 5 728 90

Tlaxcala 13 793 6 834 6 959 1 236 25

Veracruz 77 080 42 041 35 039 7 680 154

Yucatán 20 206 Í1 607 8 599 2 325 58

Zacatecas 13 977 7 284 6 693 1 271 24

296

FUENTE: SEP. Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional. Inicio de Cursos, 1998/99-
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Estadísticas sociodemográficas

ALUMNOS. PERSONAL DOCENTE Y ESCUELAS AL INICIO DE CURSOS

EN NIVEL POSGRADO SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA, 1998/99

Entidad federativa Alumnos 1¡ Personal docente Escuelas

Total Homb. Mujeres |1
Total 111 247 64 369 46 878 17 031 972

Aguascaiientes 928 506 422 16 10

Baja California 3 691 1 953 1 738 613 41

Baja California Sur 253 154 99 122 6

Campeche 563 323 240 184 14

Coahuila 2 614 1 628 986 319 32

Colima 628 399 229 209 21

Chiapas 1 744 ^ 1 091 653 99 18

Chihuahua 3 270 1 849 1 421 365 27

Distrito Federal 37 855 1 21 933 15 922 4 517 t75

Durango 1 052 638 414 170 14

Guanajuato 3 930 2 321 1 609 791 41

Guerrero 1 186 727 459 124 16

Hidalgo 794 427 367 136 6

Jalisco 8 003 4 479 3 524 1 050 • 50

México 8 200/ 5 014 3 186 1 691 58

Michoacán 1 462 745 717. 280 23

Morelos 1 479 897 582 263 14

Nayarit 273 i 173 100 36 8

Nuevo León. 9 898 ,5.822 4 076 1 291 54

Oaxaca 611 384 227 319 14

Puebla 8!312 4 579 3 733 1 632 83

Querétaro 11693 948 745 221 20

Quintana Roo 300 162 138 103 5

San Luis Potosí 1 264 726 538 86 17

Sinaloa 1 166 764 402 313

Sonora j 1 176 680 496 373 28

Tabasco ' 601 326 275 141 8

Tamaulipas 3 122 1 743 1 379 178 36

Tlaxcala 779 455 324 164 12

Veracruz 2 094 1 121 973 824 56

Yucatán 1 479 850 629 95 20

Zacatecas 827 552 275 307 14

FUENTE: SEP. Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional. Inicio de Cursos, 1998/99.
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Los MEDIOS

DE COMUNICACIÓN

INTRODUCCIÓN

Servando Pineda Jaimes

Elpresente trabago tienecomoobjetivo reconstruir lahistoria delosme
diosdecomunicación enlasúltimas dosdécadas, yentender sudinámica
yfuncionamiento afines delsiglo pasado, locual les permitióconvertirse
en nuevos y relevantes actorespoKticos ep Chihuahua.

Deningunamanerasetratadeuntrabajo exhaustivo, sinoexploratorio
y, portanto, constituye unprimeracercamiento a\mtemapoco estudia
do,noobstanteelpapel determinante quehanjugadolosmedios ennuestro
estado en los últimasdécadasparael desarrollosocial. Este trabajose
propone rescatar este proceso yllenar un hueco existente dentro de la
investigación de los m^üos de comunicaciónenelámbito regional.*

En las últimas dos décadas, la historia de los medios de comuni-
I • • '

cación en Chihuahua ha estado ligada a los cambiospolíticosque há
experimentado el estado, quevandesde lallamada insurgenciaelec
toral de los ochenta, hasta el proceso de alternancia política qite sé

1 De acuerdo con el InvestigadorGuillermo Orozco Gómez, el proceso de Investigación de los medios
comunicación se ha centralizado y todo el peso recaía en ios investigadores radicados en el Distrito

federal. Sin embargo, observa que> "aunqué está lejos todavía un equilibrio entre lasdiversas regiones
del país en términosde recursos y producción, las contribuciones provenientes de algunosestados han
Aumentado considerablemente en cantidad y calidad, desahogando un poco la presión que se había
Acumulado sobre los Investigadores y ios centros de Investigación ubicados en la capital» para dar
Cuenta del panorama comunicativo nacional" (Orozco, 1992: 35).
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vivió en los noventa. El primero con los triunfos de Acción Nacional
en 1983cuando conquistaron las principales alcaldías del estado, lue
go con el llamado"Verano Caliente"de 1986—dondehayevidencias
suficientesde que existió un fraudeelectoral—hasta llegara la con
quista de la gubematura por parte del PANen 1992y posteriormente
en 1998, cuando el PRI la recuperó.

A partir de estos hechos, podemos establecer un corte histórico en la
evolución de losmedios decomunicación enChihuahua. Unantes y un
después, a partir del cual los mass-media irrumpen como nuevos acto
res políticos. Hasta antes de esto, su presencia e inñuencia era irrelevante
y se conformaban conjugar un rol de reproductores del sistema tendien
tes a mantener el status quo, gracias a su cercanía con el poder y las
canonjías que ello les representaba.

Este trabajopues,en un sentidoanalíticoy descriptivopretendere
construir todo este proceso que recorrieron los medios de comunicación
en Chihuahuaal finaldelsiglopasadoy aportarelementos parasuanálisis
y entendimiento.

Desafortunadamente, a los medios de comunicación en Chihuahua
solo se les ha estudiadode manera referencialy más exactamenteperio
dísticamente, con la carga enjotiva que ello conlleva, sin reparar en la
categoría de protagonistaso nuevos actoresque han desempeñadoen la
vida de este estado.

En consecuencia, la mayoría de los documentos que se disponen no
pertenecen a académicos como pudiera pensarse, sino a periodistas pre^
ocupados por dejar constancia de este proceso de transformación en el
que también los medios se han visto envueltos. Esto es, la mayor parte de
los documentosdisponiblesse tratande reseñas históricas-periodísticas
y en ocasiones cronológicas. Una excepción es el trabajo de Raúl Flores
Simental,quien en una partede su tesisde maestríaanalizael papelde los
medios en el proceso político que se vivió en 1983 en Ciudad Juárez con
el triunfo del Partido Acción Nacional.^

El tratar de reconstruir la historia de los medios de comunicación en

Chihuahua en las últimas dos décadas no resulta pues una tarea sencilla,
dada la escasa documentación que existe al respecto aunado a lo confuso
que resulta mucha de ella. Y si tratar de reconstruir este proceso resulta

¡g3

2 Consultar Simental, Flores Raúl. The 1983 municipal electíons In Ciudad Juárez: Political opposition
on the northern bordar. Tesis de maestría. UTEP. 1990.
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sinuoso, en elcaso de laprensa, lasituación se complica mas enlaradio
y la televisión.

Por lo tanto, se echa mano de la historia oraly de entrevistas con
actores relevantes para tratar de reconstruir este proceso. Para tratar de
entender estaevolución, bien valdría hacer una primera reflexión. ¿Por
qué nos interesael estudio de los medios de comunicación enChihuahua?
Una respuesta es que ellos, al igual que muchos otros actores, se vieron
envueltos enlavorágine donde todo eraprevisible eneste país. Hasta
antes de este proceso de cambio político que experimentó el estado al
inicio de los ochenta, los medios nojugabanningún papel im^rtantemás
que ser reproductores del status quo yapoyar el sistema. Sin embargo,
es apartir de este hecho que los medios conúenzan ajugarotro papel,
ahora como vehículos importantes para lapropagandayelreforzamiento
de lacultura política en e^ estado.'* Este es un punto de no retomo. A
partir de este momento, ló^ diferentes actores políticos de la entidad se
dan cuenta del papel que puedenjugaren este proceso de cambio políti
co. Yenesadisyuntiva, algunos seadaptan y otros desaparecen.

Pero paradójicamente, este hecho vino amodificar las tradicionales
relaciones medios-gobiemo. Enelcaso de laprensaescrita, enladécada
de los ochentáexperimenta una rápida transformación que en la mayoría
de los casos les permitió adaptarse alas nuevas circunstancias. Esto no
ocurrió enlamismamedidaenlaradio ylatelevisión locales, que tuvieron
que esperarel "llamado boom" de los noventa para iruciarcambios que
lespermitieran sobrevivir.

En unaespeciede "darwinismo social", este proceso perrmtió depu
raralos medios ysolo los que lograron adaptarsealas iiuevas circunstancias
pudieron sobrevivir iy otfos sucumbieron en este trayecto.^ Solo así po
demos entenderlaaparición ydesaparición de tantos periódicos durante

3 Respecto a la radío, existe un amplio trabajo coordinado por Cecilia Ester Castañeda: La radio
Juarense dear)taño. Historia y testimonios, quese constituye prácticamente enelúnico documento íju^
se tiene pa¿ tratar de documentar esta parte de la historia de los medios de comunicación en la
frontera. Enfel caso de Chihuahua capital, existe el libro: Radio Universidad, un espácio abierto a la
cultura, escrito por el periodista Martín Zermeño, quien también aborda de manera breve algunos
aspectos de la televisión en Chihuahua. Sin embargo, en ambos trabajos existe Imprecisiones que
dificultan seguirle los pasos a estos medios. '
4 Raúl Flores Simental, op, cit
5Un ejemplo, que será analizado más adelante, eselcaso del periódico El FronterizoóeCiudad Juárez,
miembro de iaOrganización Editorial Mexicana, medio queluego deserel líder Indiscutible delaplaza,
no supo adaptarse a los nuevos tiempos, mantuvo su línea de apoyo al sistema y de esta manera
comenzó su declivehasta dejar su lugarde lídera manosde ElDiario de Juárez, hasta finalmente tener
quecerrar sus puertas a mediados de ladécada de losnoventa.
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las últiinas dos décadas, lo mismo en Chihuahua capital como en Ciudad
Juárez, las dos principales ciudades del estado. (Ver anexo 1).

Cabe hacer mención que dadas las dificultades propias para su ela
boración, el trabajo se concentra en los medios de comunicación de
Chihuahua yCiudad Juárez principalmente, dejando para un posterior
intento abarcar todas aquellas ciudades del estado que cuentan con algún
medio decomunicación. Sin embargo sehace una recopilación de todos
losmedios quea principios deestenuevo siglo existen enChihuahua.
(Ver anexo 2).

Eltrabajo estáestructurado entres partes. Enuna primera seofrecen
losantecedentes delobjeto deestudio. Enlasegunda seanaliza eldesa
rrollo histórico de los medios de comunicación tanto prensa, radio y
televisión enChihuahua yenCiudad Juárez yenlatercera seaborda la
estructurayfuncionamiento delos medios, surégimen depropiedad, su
funcionamiento interno y finalmente se ofrecen unas consideraciones
finales.

ANTECEDENTES
'i

¿Por qué es relevanteestudiareí papelque juegan los mediosen una
sociedad? Serálapreguntaguíadenuestra investigación. Enesesentido,
ManuelBuendía,® uno delosmás destacados e influyentes periodistas en
la décadade los ochenta, afirmabaque"la prensahaceque lascostum
bres seconviertan en unanaturaleza y queel hombreno puedayapensar
en contrade su costumbre.Le proporcionamodelosde comportamiento
y respuesta ante situaciones determinadas" (Buendía, 1980).

PeroHaroldD.Lasswell otorgaunpapelmásrelevante apartirde las
tresfunciones básicasde la comunicación en una sociedad: supervisión
delmedioambiente; coordinación delasdiferentes partesde la sociedad
en surespuestaalmedioambientey la transmisión de laherenciasocialde
una generación a otra (Lasswell, 1980:117-130). •

Otro autor, Isidoro Guerson,' va más allá y señala que la prensa juega
el papel de crítico, de aglutinador o canalizador de opiniones y de eduCa-

6 Asesinado el 30 de mayo de 1986 en la Ciudad México.
7 Citado por Leticia Calvario Martínez en "La prensa y el debate sobre el aborto en Chlapas",
Cuadernos del Norte, número 33, julio-agosto, 1994.
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dor.La prensa—dice—al informarconforma opinionesy es responsa
bledecorrientes deopinión, quealapostre vigilan, supervisan, critican y,
en ocasiones ejecutan sentencias (Guerson, 1980). Guerson veque, al
menos en México, las teorías de Lasswell no se cumplen del todo, ya que
las estructuras de las empresas, no reflejan o no dan voz a la corriente o
tendencia deopinión yatribuye este hecho aquelosmedios seconvierten
en voceros de los grupos de presiónde la zona de su influencia.

Sobre elpapel educadorquejuegalaprensa, alrelatar lahistoria día
con día,configura la información quelos lectores tradicionales tienen de
loque pasaenel mundo yennuestro país. PeroJean Stoetze vamásallá
y leatribuye a laprensaunpapel más alto ylacoloca alnivel deinstitución
social como la familia o la escuela. Es una institución social, afirma, por
que su existencia es necesaria para el desenvolvimiento de la sociedad.
Laprensa—^afirma— tiene fbglas explícitas obligatorias, asícomo órga
nos yfunciones definidas, además de que le atribuye funciones recreativas
y psicoterapéuticás.® I •

Lo interesante en todo caso, e independientqménte del papel quf:
juegue la prensaen la sociedad, es el hechoque losperiodistas, al narrar
todos estos hechos, se convierten en el medio porel cual podemos cono
cerla historia ¿e un pueblo y de una región. Es así corno sefunde el
periodismocon lahistoria. Y estepapelimportante quecubreelperiodis
ta, lo destaca Carlos Rodríguez Matos, qmenafirma:

Lacientificaciónd^lahistoria tuvo unaconsecuenciaañadida: La
aparicióndel especialistaen historia,que sustituyeen estepapel al
escritor, eruditp, político que tenía tal misión. La producción
historiográfica Vin^ en este siglo allenarel hueco de lanecesidad
de una historia feal que retratara todos los aspectos olvidados y
ayudara a explicarlos y a comprender los orígenes de la sociedad
modema. La existencia de una demanda de la otra historia, la tra
dicional,la basadaen la fecha,el hechoy el hombredestacado
vint^ aser saciadaporotros profesionales cuyos puntosdepartida
eran estos preceptos temporales: el periodista y el escritor.®

®Citado por Calvario Martínez, Leticia enLa prensa yeldebate sobre elabortó enChiápas, Cuadernos
"^el Nortenúmero 33, julio-agosto de 1994.
9 Ver revista UNUS, número 3. Año 2, semestre 2000 de la Universidad Nuevo Mundo.
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Incluso, otros autores destacan que "...hasta principios de este siglo,
[el pasado] la única cronología utilizada era la lineal de evento -
evenementielle ladefinió Simiand- considerada por Braudel como propia
delcronista operiodista pero nunca del historiador moderno" (Timoteo
Álvarez, 1987).

Elmismo Rodríguez Matos vaadestacar esa simbiosis entre perio
dismo e historia, al sostener que:

La relacióninstrumental delperiodismo y lahistoria esenmuchos
sentidos recíproca: el periódico se convierte en fuente de uso
paralahistoria y lahistoria esenprincipio fuente básica para el
trabájo periodístico. Sumutuo conocimiento puede llevar auna
fructífera relación que sinembargo enlapráctica noseda. El he
cho histórico eslanoticia publicable... El historiadorestáobligado
hoy endíaaacudir alperiódico como fuente primaria yelperio
distaasimismo loestáde implicarsuconocimiento, enlaredacción
deunanoticiacomo forma demejorar lacomprensión deunlector
que, igualmente, está ante la necesidad de un entendimiento míni
mode la historia parainterpretar losacontecimientos quesele
presentan (Revista UNUS, 2000:9). ' i

Sinembargo, el periodismo contodo, no lograentrara esecírculo
selecto delacademicismo, y aún hoy endíaseleconsidera un género
menor. Como bien explicaTimoteo Álvarez: "el periodismo es una profe
siónvolcada más haciaelactivismo yelmomento quehacia lareflexión y
el pasado, una profesión con siglos de pr^s yapenas décadas de siste
matización yteoría" (Timoteo ÁlvarezJ^7:7).

Y es aquíjustamenteel reto a vpúcer porquienes estudiamos a los
medios: profesionalizareltrabajo páraalcanzar mayor rigor yverosimili'
tud ensus trabajos, principalmenteenelámbito regional.Porlo pronto
conformémonos con supapel degeneradores deopinión, desuperviso-

10Guillermo Orozco veíajustamente este problema a principios de los noventa. El sostenía queen los
sucesivo "entre los desafíos y perspectivas de la investigación mexicana de la comunicación en los
noventa y el siglo próximo, quizála prioridad estará puesta en las condiciones que definen la profesio-
nalidad de los investigadores: por un lado, la consolidación y ampliación de los apoyos laborales e
institucionales necesarios paraconcentrar la dedicación a las tareasde desarrollo científico yacadé
mico, porptro lado, el incremento y reconocimiento de la calificación científica, especialmente en lo
que corresponde a la solvencia metodológica de las investigaciones, aspecto que, hasta años muy
recientes, ha sido particularmente descuidado" (Orozco, 1992:35).
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res y críticos del diario acontecer. Y de esta manera habrá que estudiarlo
y entenderlos. Por el momento, en espera de que se revalorice su función
y su papel dentro de la sociedad.

Desarrollo de los medios de comunicación en Chihuahua
En las últimas dos décadas tanto Chihuahua como Ciudad Juárez vieron
aparecer y desaparecer innumerables medios de comunicación. Herede
ra de una tradición liberal, la prensa en el estado hasta antes de la década
de los ochenta permanecía en una inerciaque le hacía pasar inadvertida
en la sociedad.

Los medios de comunicación son actores políticos fundamentales y
en ese sentido analizaré en este apartado el papel qüe han jugado en
Chihuahua, como encargados degenerar elfenómeno delaopinión pú
blica yservir como contrapelo al poder público. En elcaso de laprensa,
considero que es todavía, a rüvel regional y a pesar de los medios electró
nicos, el lugardopdeseencuentraconmayorestmctiuuciónel guiónde
lavidapúblicadel estado, locual no implicaque sec[esconózcalainfluen
cia tanto de la rádio como la televisión. Al analizar a los medios,< del
Investigador Alberto Aziz Nassifobservaque:

(

En el casó de Chihuahua se ha podido comprender que ahora que
la alternancia poh'ticafacilita una clara libertad de expresión y que
se ha terminado el vínculo de sometimiento y de intereses eco
nómicos muy propio de países que han logrado mayor libertad de
expresión, los resultados han sido especialmente controvertibles.
A pesar de esos avances...la prensa en Chihuahua no ha acabado
de estar a la altura de las necesidades de un proceso de transición
política. Esta li¿ertkd de expresión, como ha sucedido histórica
mente, ha sido eu este caso no de los periodistas,sino de los dueños
de los medios."

En eseseptido, en la actualidad, la prensa en Chihuahua está com
puestapor tresgrandesgmpos, uno nacional, la Organización Editorial
Mexicana (GEM), queeditael periódico de mayor circulación en la
cupital del Estado, El Heraldo de Chihuahua; El Mexicano en Ciudad

" Aziz, Naslf Alberto. Territorios deAlternancia: ElPrimerGobierno deOposición e.n Chihuahua. Tñana
Editores. México, 1996. p. 133.
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Juárezy ElSolde Parral,^- y dosempresas locales: Editora Paso del
Nortequepublica losDiariosdeChihuahua, Juárez, Nuevo Casas Gran
des, Delicias, Cuauhtémoc y Parral'̂ y el grupo OMEGA que edita
Norte de Ciudad Juárez, que hasta el momento sostiene una alianza
comercial con el diariocapitalinoReforma.'"*

Aziz calcula que en suconjunto laprensa en elestado publica 110 mil
ejemplares, sin embargo, cita: "hay opiniones que señ^an que en realidad
se tratade lamitad, o seade55 mil". Sinembargo, lascifras deAziz
difieren de las ofrecidas por los medios. ElDiario, porejemplo, asegura
que publica 60 mil ejemplares tan solo en Ciudad Juárez. Los cálculos
deAziz nos llevarían aestablecerque durante elperiodo deestudio, la
prensaen Chihuahuaha experimentado unapérdida considerable de lec
tores. Deacuerdo aunestudio deKarin Bohmann elaborado en1989, en
esa fecha en Chihuahua existían 14periódicos que en su conjunto tenían
un tiraje de 302 mil ejemplares, (Bohmann, 1989:338). Es decir, que en
20 años sehabida de una pérdida de más del 50 por ciento de lectores
enunfenómeno que amerita supropio análisis. Sin embargo, apriori
podemosestablecerseri^ dudassobreambos datos, dadas lasdificulta
desreales paraestablecer el tiraje delosperiódicos. Detodos essabido
que lamayor parte deellos oculta las cifras reales yenelúltimo de los
casos nadie diferencia entre eltiraje de un diario ylaventa real al públi
co.

Por loque hace alaradio ylatelevisión, afines del siglo pasado había

12 to/a. p. 134.
13 En la actualidad el grupo ha sufrido una recomposición en suestructura. Así, la empresa que se
conoce como Editora Pasodel Norte a partir de 2001 únicamente se encargará deeditar a E/Diario
Juárez y para publicar ai resto de sus periódicos en Chihuahua, Delicias, Parral y Nuevo Casas
Grandes, creó una nueva empresa que se denomina Editora del Chuvíscar con sede en lacaDital d®
estado.

14 Norte de Juárez no tiene ninguna relación con la empresaque editaNorte de Monterrev
15 Ibíd, p. 134.
16 Datos obtenidos de supágina electrónica en Internet: www.diario.com.mx ypor entrevista persona'
realizada al gerente deredacción del mismo periódico, Alfredo Carbajal. Algunos días llega a bajar hasta
50mil ejemplares, pero los domingos enocasiones se alcanzan ios 70 mil ejemplares. El tiraje deesta
organización no incluye las ediciones de Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Parral y Nuevo Casas
Grandes. Sinembargo, unaauditoría realizada porel Instituto Verificador de Medios en 1987 determiné
que la Editora Paso del Norte publicaba en todas sus ediciones un promedio de 100 mil ejemplares
diarios (Monroy, 1998: 21).
17 Para ello se creó elInstituto Verificador deMedios que tiene entre susobjetivos certificar el tiraje da
los medios de comunicación impresos, pero lamentablemente muchos propietarios de medios no
conceden credibilidad alguna a este organismo, como es el caso del grupo Reforma que somete 's
certificación de su tiraje a una empresa estadounidense, la Pricewaterhouse Coopers (ABCEBRA»
agosto 2001: 55).
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en el estado 75 estaciones de radio, de las cuales tan solo 21 estaban en
Ciudad Juárez, 19en la capital. Chihuahua y las otras 35 se distribuyen a
lo largo del territorioestatal.'® Estas cifras, al igual que en el caso de la
prensa, contrastan enormemente con las que existían dos décadas atrás.
Según el estudiode Bohmann,en 1982Chihuahuatenía46 estacionesde
radio en labanda deamplitud modulada (AM) y 7enfrecuencia modula
da (FM)y ,13 estaciones de televisión. (Ver anexo 1).

La prensa ^
Lahistoriadel primer taller tipográfico instalado enlacapital seencuentra
estrechamente vinculado con el nacimiento a la vida púbUcade Chihuahua
como estado librey soberano delafederación mexicana, queformaba
partede la NuevaVizcaya en unióndelestadode Durango. Los prime
rosimpresos queseconocen fUeron hechos enlaimprenta adquirida por
el Gobiemo del Estado, ycor^istíanenhojas sueltas de.32 x32 centíme
tros." • ( i :

De acuerdo con el historiador Jesús Vargas, los primeros periódicos
que se publicaron en el estaco de Chihuahua aparecieron afínales de
1829, y seprocesaban enla '̂Imprenta deGobiemo". Elperiódico reli
gioso La Mora/ de Chihuahua apareció el día 1 de dicieiríbre de 1829.
Ll segundo periódico independiente de Chihuahua lofoe LaAntorcha
L '̂ederal que vio las primeras luces el22 de diciembre de1829. También
salieron a la luz El Hombre Libre y El Patriotismo Manifiesto y tenían
por objeto combatir al Gol^iemo del Estado yprincipalmente al general
ícente Guerrero, presidente de laRepública.^

Estosperiódicosse editabanen la imprentadel gobiemo y estaban
*^dactados poralguno:^ diputados, magistrados yempleados deJaSe
cretaría de Gobiemo yisu existencia fue cortá. El 5 de enero de 1852,
Apareció El Chiste, bisemanal escrito por J. Eligió Muñoz, de oposición
^ gobiemo y defensor delospensamientos liberales circulando única-
'ñente dos meses. En el mismo año de 1852 se publicó La VoZr de
C/ií7imíi/ím<3^ segúnestablece Vargas.

Para 1834 apareció El Fanal de Chihuahua, que se publicaba se-

Estos datos fueron própprcidnados por Leoncio Acuña Herrera, Jefe de prensa del Gobierno del
^stado en 1997.

Vargas,Jesús. Eiperiodismochíhoabueríse. Forode Periodistasde Chihuahua.UAOH-Gpbierno del
^®tado. Chihuahua, 1995. p. 23.

Op. cit. p. 24.
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manalmente de 1834 a 1835 y cuyo redactor y editor fue José María
Irigoyen, censurando enocasiones algobierno, yenotras aplaudiendo
sus actos. Destaca también el periódico oficialista, El Anterior áe 1839;
El Chasco de 1842; Boletín de 1846que ya abordaba noticiasde ca
rácter nacional. El Faro apareció en 1847 también con esas
características.

En 1879 aparecieron varios periódicos apoyando a los candidatosa
lapresidencia de laRepública y representantes delestado alCongreso de
la Unión, entre ellos: El Gallo, El Guerrillero, El Duende, El Voto del
Pueblo, El Cepillo, La Verdad y La Elección, entre otros.

Llega la modernidad a los periódicos
Ladécada delosochenta. Chihuahua capital lainició concuatro periódi
cos: El Heraldo, de larga tradición en la ciudad;Norte, Novedades y El
Diario. Los dos primeros verían su final en el ocaso de la década de los
noventa y aparecerían otros de efímera existencia: Vanguardia y El Ob
servador.

Producto de una larga tradición dentro del periodismo chihuahuense,
ElHeraldo^^ naceconunaclar^ identificación ideológica visualizada en
tres vertientes: fomentar la difusióndelquehacerreligiosoy su sentir; re
sal^ los grupos sociales de la granjerarquía y de su investiduray darle
fuerzaa la conformacióndelnúcleocomercial de la ciudad. Estolepermi
tió agrupar a grandes comerciantes en tomo al proyecto periodístico,
encabezado por Alberto Ruiz Sandoval (López Castillo, 2000:12).

El éxito de El Heraldo motivó que el entonces gobernador del esta
do, Abraham González impulsara un nuevo proyecto periodístico que le
disputara a ese medio no solo su creciente influenciapolítica,sinotambiétt
comercial. Así nacería Tribuna, a cargo de Luis Fuentes Saucedo, quien
intentó disputarle el liderazgo, pero sin mayor fortuna.^^

Terminado este proyecto, desde el gobiemo existía la preocupación
por contar con un medio que sirviera de contrapeso. Fue así como nace
Norte, a cargo de Luis Fuentes Saucedo. El nuevo periódico contaba
con equipo modemo y la gran experiencia periodística de su dueño-di-

21 Fundado el 14 de julio de 1927.
22 El fugaz paso de Tribuna terminó cuando un Incendio consumió el edificio provocando la muerte de
varios trabajadores. El diarlo intentó recuperarse, pero sin éxito y según algunas versiones no confir
madas, el periódico fue comprado por Ei Heraldo, quien solo lo utilizó para finalmente dejarlo desaparecer.
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rector. El asesinato de un taxista y lagran indignación queprovocó el
hecho entre la sociedad fueron el detonante para que Norte se colara
hondoenel ánimode lacomunidad. El incidente fueconocido como el
caso Juan Cerecedes" yenun golpe de gran audacia. Fuentes Saucedo,
puso el periódico como vocero del pueblo en contra del entonces gober
nador ÓscarSoto Máynez, aquien se le culpaba de los sucedido,jugando
usí la prensaporprimera vez su papel de crítico, aglutinadorycanalizador
de opiniones, tal ycomo lo propone Guerson. Alapostre, este hecho le
Costaría lagübematura al mandatario yaNorte colocarse alacabezaen
circulación ypreferencia entre los lectores,^^ ya que su competidor,^
diferencia deellos, decidió apoyar almandatario SotoMáynez y eso le
costócredibilidad y circulación.

El Heraldo iba en descenso y a su rescateaparecióel coronel José
.. - t ^ ' • •

Para tratarde impulsarlo, eícoronel envió como directoraChihuahua al
periodistaCarlosLoretde Mola,quienluego,añpsmás tardeseríago
bernadorde Yucatán. Lorethizounbuenpapel.SotoMáynezrenuilció y
Norte cambió completamehte sulíneaeditorial parafinalinente no volver
arepetiresaexi)eriencia.^ Para asegurarse de que no cobraría un nuevo
impulso. El Heraldo lanzó al mercado un vespertino. ElHeraldo de la
Tarde que rápidamente obtuvo gran aceptación entre los lectores, que lo
llevó a tener, enocasiones, tirajes incluso suf^riores aldel matutino. iVor-
íe nunca más se recuper^a."

UnacaracterísticadelaprensaenChihuahuasonsus fuertes ligas con
grupos empresariales, quienes ven enestos medios laoportunidad de
influirenlasociedad.|Bajo estapremisa fire que se impulsó lacreación de
hlovedades, unnuevo proyecto periodístico enlacapital a cargo delpo
deroso Grupo Chihuahuaque encabezaEloy Vallina Lagüera.^^ La idea

23 Tanto fue él éxito de Norte al cubrir este hecho, que en muchas ocasionesmilitares ialoquparon la
Salida del periódico para impedir que fuera distribuida laedlcióh, algo nunca antes visto en la historia de^
Chihuahua (López-Castillo, 2000: 13). En la época de Alvaro Obregón y Plutarco Elfas Calles, un
Periodista chihuahuense.Martín Luis Guzmán, vivió loque algunosinvestigadores consideranel primer
Caso decensura política a un medio, cuando por prestar prestar los micrófonos desuestación de radio
e los opositores de Calles le fue cancelado su permiso por un tiempo (Femández Chriéstileb, 1990:90).
24Algo similar se viviría años más tarde en Ciudad Juárez con El Fronterizo y El Diario quien logró
consolidarse en la fronteraa partirde los comicios de 1983 cuando el PAN conquistó por primeravez
Is alcaldía de esa ciudad.
25 Como dato curioso, años más tarde el propio Loret de Mola le compraría Norte a Luis Fuentes
Saucedo para posteriormente revenderlo al empresario juarense Óscar Cantú.
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de contar con un medio era que elsector empresarial yparte del clero
poKtico tuvieran una tribuna paraexpresarse yvía un medio decomunica
ción, exponer ladefensa de sus intereses. Su aparición dio pauta a una
guerra entre medios. ElHeraldo reforzó su planta con Carlos Figueroa
Sandoval, un periodista del Distrito Federal con gran experiencia en el
área, mientras que al frente de Novedades estaría el escritor José Fuen
tes Mares.2^ En asociación con el empresario Rómulo OTarril hijo,
dueño de Novedades de México, y otros empresarios de Chihuahua,
fundaron este periódico chihuahuense que salió alaluz públicaen elvera
no de 1980.28

Norte deChihuahua años más tarde, seríaadquirido por ÓscarCantú,
cabeza del grupo OMEGA deCiudadJuárez pero problemas financieros y
editorialesfinalmente lollevaronasudesaparición enladécadadelos noven
tas.Estegmpofinalmenteconcentra sus esfuerzos en Norte de Juárez.

Novedades tampoco pudo prender enel ánimo de lagente, princi
palmente porqueTeprodujo viejos vicios de laprensachihuahuense anterior
a losochenta, es decir, unaexcesivacercaníaconel poderencabezado
porelgobemadorÓscarOrnelas ysu partido, el Revolucionario Institu
cionalo pusodemasiadoénfasi?en destacarel modode vidade lasclases
privilegiadas deChihuahua, olvidándose delrestodé la sociedad, aunado
aunacreciente inestabilidadeií sumando directivo que lollevó atener no
menos de siete directores en poco menos de una década de vida. Ante el
pocoéxito, enagostode 1990, demanerapordemássorpresiva seanuncia
que la empresa Comunicaciones de Chihuahua, editora de Novedades
de Chihuahua, vendía el periódico al empresario coahuilense Armando
Castilla, dueño de Vanguardia deSaltillo. Deestamanera, enunaope
ración por demás compleja,de la noche a la mañana desaparecía un
medio yaparecía otro. Vanguardia deChihuahua (López-Castillo, 2000:
22).

s

26 El proyecto lo encabezaba el Grupo Chihuahua, pero también participaron otros empresarios de la
ciudad.

27 Doctor en derecho, académico de la lengua, ex rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua y
miembro de la Academia de la Lengua. Por su abundante obra literaria, obtuvo el Premio "Tomás Valies"
de Letras en 1983 que otorga el Gobierno de Chihuahua. Profundizó en ei estudio de la historia patria y
regional. Es autor de más de 32 libros.
28 Para dar una Idea de lo que se pretendía con este periódico, la inauguración corrió a cargo del
entonces presidente de la República, José López Portillp y del arzobispo de Chihuahua, Adalberto
Almeida y Merino. La idea de Vallina no polo era incursionar en la prensa, sino que a través de
Comunicaciones de Chihuahua incursionaría en ta radio, televisión y revistas especializadas, lo cual
nunca se concretó al no despegar el periódico como se había planeado.
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La compraconsistióno soloenelcabezal deldiario, sinode todos
susactivos.2^ La operación fue relevante puesfue laprimera en sutipoen
Chihuahua. Era laprimera vez que, literalmente, de im día aotro seadqui
ríaunperiódico contodoyequipo ypersonal, cambiando porcompleto
su líneaeditorial. El nuevoperiódico se significó porsu tonofuerte en
contra defimcionarios, principalmente contra elalcalde delacapital, Ro
dolfoTorres Medinade quienexhibió unasuntuosa residencia quese
construyó enlas postrimerías desu mandato. Pronto, Vanguardia yTo
rres Medina escenificaron uno de los más frontales enfrentamientos entre
poder y medios de comunicación, que pondrían al descubierto las no
poco claras relaciones entre ambos. El alcalde denunció que la campana
emprendida por el periódico se debía aque se negó aser extorsionado.
Torres Medina afirmó quelefueron solicitados 100 mil pesos mensuales
ode lo contrario "harían todo por tumbarlo".^ El alcalde se negó yanun
ció que en lug^ de dar dse dinero al periódico." '̂ lo aplicaría aobras
sociales. Sobrevino un enirentamiento entre ambos qué desembocó con
un boicot al medio yun enormedesprestigio al alcalde, que si bien duran
te su periodo no fiie sancionado, td término de su maftdato íue env indo a
la cárcel, acusado de peculado,^^ tras una auditoría practicada poi el
Congreso del Estado con mayoría panistá, exactamenté 90días
las elecciones federales de 1994.^^ El alcalde papina una fianza ys a
lih'Tí* HÍííq tn^Q tíiTrlp

El caso de Vanguardia es un ejemplo de esas relaciones que soste
nían antaño prensaypoder; en su mayoría no muy claras. Ttestímonios ie
trabajadores indican que una vez que se solucionó el conflicto entre el

29 La operación de compra-venia que fue del orden de los sola mil ¡5p¡
también los activos ytodo el personal do la empresa quo creyó _finannadn ~í>nun pitMtamo
recontratado por su Levo patrL. pero esto no ocurrió. La
de Bancrecer. que. de acuerdo atrLajadores. nunca fue llguW0<to
30 Entrevista personal con el alcalde Rodolfo L Iraduco an oomniín?»^-
31 En el argot periodístico, esta acción se le conoce ConwPhayo^ emptósaiios ve-i
nes extralatjorales dadas a medios y/o periodistas por Wnct^ - oepsabo (11® osla piádira
algunos casos hasta líderes sociales. Cuando ocurrieron loo necni
estaba desterrada del periodismo ctiihuahuense, peto no era asi. _ ¿jgcar Medrano o«
32 El 8de junio de 1994, en declaraciones hechas por el director ® varios # '30
Heraldo de Chihuahua, diría: "hace dos años nos acusaron do a _ soñolabart aTorres Medi'w
sectores de la sociedad chihuahuense, proporcionaban Intoitnádones q
como ladrón, ahora está enlacárcel por ladrón". ^comunicación para susóbiotjvüs
33 Lo anterior esuna muestra de cómo el poder utiliza alos medios profusa campaña en
políticos. El encarcelamiento del alcalde Torres Medina fue acompaña
los medios.
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periódico y el alcaldeTorresMedina, la presidencia municipal ayudaba a
pagar la nómina de la empresa. Incluso, en un hecho tal vez único en la
historia del periodismo chihuahuense, debido al escándalo TorresMedina-
Vanguardia, ha quedado documentado un caso de corrupción de una
autoridad municipal y un medio de comunicación. A raíz de la detención
del alcalde fue llamado a declarar su tesorero Chávez Quezada, quien
afirmóque la administraciónmunicipaldispuso de 320 millones 666 mil
pesos (de los viejos pesos) para el periódico Vanguardia, de los cuales,
declaró, soló menos de la cuarta parte tenía documentación de respaldo
(López Castillo, 2000:80).

Estetipode relaciónentreprensa y poderbasadoen la corrupcióny
las canonjíasera distintivode antiguas épocas. Sin embargo, el caso
Vanguadia-TorresMedina es una clara muestra de que estos viejos vi
cios perduran como un lastre que impide la evolución de los medios de
comunicación.^ Sin embargo, esta no es la única forma en que se per
vierten las relaciones entre medios poder. En el mismo caso de
Vanguardia, ha quedado documentado otra forma de corrupción y son
los arreglos que en materia de publicidad política sostienen estos actores.
Generalmentetodos los medios, tienen dos tipos de tarifas para sus espa
cios publicitarios. Lacomercial j^Jla potítica, estaúltima regularmerite se
vende aldoble otriple quelapririierae incluye coberturas especiales o las
llamadas gacetillas u otro tipos de acuerdos qud nada tienen que ver con
la venta de espacios, sino con la entrega de dinero en efectivo a cambio
defavorespolíticos.^^ De hecho, esta práctica fue de las primeras accio
nes que trató de desterrar el gobierno panista de Francisco Barrio en
1992, cuando se negó a pagar la famosa tarifa política y estableció con
tratos sin que existiera esa diferencia (Aziz, 1996:132). No solo en ese
plano se establecíancontratospoco claros. A nivel federal, por ejemplo,
la Comisión Federal de Electricidad subsidiabael funcionamiento de Van

guardia que no realizaba sus pagos por concepto de consumo de energía
eléctrica (López Castillo, 2000:98). Se desconoce si el resto de los me
dios hacía lo mismo, pero en el caso de Vanguardia,es el único que se ha
documentado.

34 En Ciudad Juárez, en el ocaso de El Fronterizo, era un secreto a voces que la presidencia municipal
priista de JpsOsMaclas Delgado apoyabka los trabajadoresde este periódico con vales de gasolina,
lo cual era calificado como "una ayuda" o "estímulo" por los apoyos recibidos. (Entrevistas anónimas).
35 Publicidad que se hace pasar como información (notas) sin que se le advierta al lector que se trata
de un espacio publicitario.
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Losignificativo delpasodeeste medio dentro delperiodismo chi
huahuense fue que vinoa desnudar todos losvicios e inercias de una
profesión.

Elperiódico desde sunacinüento fue de conflicto en conflicto hasta
que enunhecho sorpresivo, debido a lafalta depagos ynulo apoyo de
los dueños, el 6 de enero de 1994, deciden renunciar a sus puestos el
gerente,!Arturo Ugalde ysu directoreditorial, Antonio Payán. La acción
provoca un movimiento entre los empleados del periódico que desembo
ca con otro hecho inédito:la toma delmedioporpartede los trabajadores
paracrear un nuevo periódico. Adía siguiente, d^aparece el periódico y
naceEl Observadorde Chihuahua, manejado yconcebido porlosan
tiguos trabajadores de NovedadesyVanguardia, que según declaró su
director llegó atener un tiraje de 5mil 500ejemplares, aunque algunos
empleados afirman que, en realidad nunca superó los dos mil ejemplares.
La toma del periódico traecaconsecuencias legales dado que seconfigu
raba el delito de despojo.

El experimento fracasó, los trabajadores fueron desalojados de la
empresa en un operativo bastante ostentosoel 28 de enero de 1993, con
lo cual cumplía únicamente con 21 días de existencia, ujia de las más
breves en la historia local. Ninguna empresa publicó otro diariov Se des
conoce si el dueño de Vanguardia de Salfillo, Armando Castilla, ya
fallecido, finalmente pagóaeoy Wlinapor lacompra de Novedmles ysi
alcierre deElObservador, mcibió las instalaciones que se supone eran
de su propiedad. Actualniente, en el sitio donde se editaronestos medios.
funcionan las oficinas de laJunta Central de Agua ySaneamiento del
Gobierno del Estado.^^ En 1999, ElObservadorde Chihmhua reapa
reció en formato tabloide, dirigido poralgunos periodistasque participw
en el movimiento de 1993.

Sobre lo sucedido en Vanguardia, periodistas locales opinan que la
llegada deuna nueva generación de trabajadores de la infornuiciún ha
venido arefrescarel periodismo chihuahuense dcsterrarido de esta uiané-
ra viejos vicios.^' ,

El otro periódico de la capital del estado. El Dmno de Chihuahua

36 El conflicto de Vanguardia, merece un análisis esp«.»-Aimantto- mmrn Pap^. La
como Inéditas. Si se desea saber más sobre el

encmdjadahIstóricadeNovedades. finiere seeneargS de editar
caso Excólsior, cuyo conflicto derivó enlaformación deuna coopafQ^ "
el diario.
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fue fundado en 1985,justo cuando Novedades y El Heraldo libraban
una batalla por el mercado y Norte declinaba. Miembro de Editora Paso
delNorte, propiedad de Osvaldo Rodríguez Borunda, este periódico
inició actividades sinedificio ymaquinaria propia. Susinstalaciones esta
ban en un piso del hotel Presidente en pleno centro de la ciudad.
Posteriormente alquilóun viejolocaly ahíestableciósus oficinas.

Conunequipo deex seminaristas y genteUgada a organizaciones de
izquierda.El Diario irrumpió en el ámbito local como una alternativa al
periodismo que sehacíaenlacapital. Aligual queloharían otros periódi
cos, tambiéneste enfocó su trabajo a golpear la naciente administración
del cuestionado gobernador priista Femando Baeza. La fórmula una vez
más dioresultado yel periódico comenzó a teneradeptos entreloschi-
huahuenses quienes loconsideraban unperiódico independiente, tomando
encuenta lasexperiencias anteriores.^® Años mástarde yalquedarúnica
mente en la ciudad dos periódicos, comenzó a disputarle terreno a El
Heraldo, hasta el momento líder en la plaza. Posteriormente constmiría
un enorme edificio, corno símbolo de la prosperidad y bonanza de la
empresa. Aumentó suplaiita dereporteros, abrió corresponsalías enel
DistritoFederal y con una fuerte inversión en nuevas tecnologías y un
atractivo diseño yexcelente impresión, comenzó aposicjonarse en el
mercado.El Diario se distingue por la abundancia de servicio noticiosos
conquecuentatantonacionales, comoextranjerosy el manejoprofesio
nalde la información. Sinembargo,a principiosde este sigloy justo en la
administración priistadePatricioMartínez, abundanlas acusacionesque
se le hacen sobre su exagerada cercanía con el gobemador. Estos dos
medios se disputan el dominio de la plaza y ambos aseguran controlar el
mercado en base a su tiraje, que declaran, está en el orden de los 30 mil
ejemplares diarios.

Dentrode la historiadel periodismoen Chihuahua mención aparte
merece el único diario digital con que cuenta el estado. Se trata de Tiem
po Digital, fundado el 11 de marzo de 1998 por el periodista Felipe
Fierro. Su dirección electrónica es www.tiempodigital.com.mx y se

' 37 Entrevista personal con el periodista Leoncio Acuña, realizada el 15 de agosto de 20001.
38 Sin embargo, sobre el particular, es fapiosa la denuncia que en su momento hiciera el periodista de
El Diario dé, Juárez, Elias Montañóz Alvarado, quien en 1986 tras ser despedido del periódico con otros
compañeros, supuestamente por órdenes de'Baeza, denunciara que el PRI entregó 90 millones de
pesos de ese tiempo al dueño Osvaldo Rodríguez para favorecer a este partido en las elecciones de
ese año.
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tratade un experimento que porlomenos enestecasoes bastante exito
so. Cuenta con información local en tiemporeal, un pequeñoequipode
reporteros, instalaciones yfuncional equipo. No setrata deuna asocia
ción con algún medio delalocalidad sino deun proyecto independiente,
sin antecedentes en el estado, dondeexisten variossitiosde Internet{tero
funcionan como portales ynocomo periódicoselectix'inicos.

La prema en Ciudad Juárez
A diferencia de Chihuahua, enelcasodeCiudad Juárez, realmente son
pocos los registros que se tienen respecto ala historia de la prensa escri
ta. Un intento por rescatar esa parte de la vida de la frontera lo constituye
el trabajo de Ernesto García F. De los linotipos alas coinputadouts. en
donde intenta rescatar parte de la historia del periodismoen esta frontera.
De acuerdo aeste trabajo,,al inicio de los ochenta, ®editaban El Fron
terizo, El ContinentalyElmexicano^rparte de la Organización Editorial
Mexicana, antes cadena García Valseca. Ademíls existían El ( omoyEl
Universal, que para principios de los noventa dsSapaneeería yreapare
cería ya con el cabezal de Norte de Juárez. La Prensa dt Juan,.,
Diario de Juárez, La CrónicayDiario del Bravo, fueron otros medios
que seeditaron enesa época.'® , c

Como se observa, al igual que en Chihuahua, él psriodismoen Juárez
eradominado por un grupo empresarial nacioiuil, enestc caso la rgoin
zación Editorial Mexicana (GEM) que se encttgaba de ctu.ir tres
periódicos''"y el resto eran esfuerzos de grupos lotah s, unos basf.intt
exitosos como laEditora Paso del Norte yotros que tiacasaron y es
aparecieron. Al paso del tiempo como expliciiremos más adelante, esta
empresa se consolidó como un poderoso grupo local que etlific may oi
número de diarios en el estado ysus intenciones de expandiise aotios
mercados tanto en México como en el siu* de los Estadm üniilos no lau
sido cancelados, si acaso pospuestos por la crisis econiUTtica.

El Fronterizo fue fundado en septiembredo 1943 yvu sus mu
trató de uk diario vespertino, para luego convertirse en matutino a v̂
día de su desaparición. Este fue el primer perióduo e oque st u

QAihmnrlñ V1^ pu^d^ Béi39 Como podrá observarse, la lista difiere de la ofrecida por ^ comunicación m tes
explicable. En la mayor parte de los trabajos realizados sobre os . ae fundamsivmayor parte de los trabajos reaiizaoos ^tudioa ae fundamsiv

IInnumerables Imprecisiones, debido a Que (og e..
explicable.
estados de la república, existen i
taron en fuentes secundarias. ^4^,^ s© distribuía en
40ElFronterizo, ElMexicano yElContinental, esteúltimo se elaboraos
El Paso, Texas y en español.
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cadena de periódicosGarcíaValseca, que años más tarde se transforma
ría en lo que hoy se conoce como OEM. Desde su fundación, hasta el
iniciode ladécadade losochenta, esteperiódico llegóa serel líderde la
plazay unode losmásimportantes del país,peroproblemas laborales,
sindicales yeditoriales mermaron sucapacidad ycredibilidad loque ori
ginóunabajadesusventas delocualnunca más lograría recuperarse.
Algunas delascausas desudeclive fueron unaerrática líneaeditorial enel
momento enque Chihuahuaentrabaa laetapaconocidacomo insurgeri-
cia electoral" '̂ y un sonado conflicto laboral. El Fronterizo contaba con
uncombativo sindicato, quesin embargo, había acumulado excesivas pre
rrogativas. Cuando los propietarios quisieron recomponer esarelación,
encontraron una férrea oposición por parte del sindicato. La empresa
entonces decidió poner fin alarelación laboral yen 1980 liquidó atodos
los empleados, para terminardeesta manera con elsindicato. Lamayor
parte de los trabajadores ya no fueron recontratados yeste hecho fue
aprovechado porElDiario —su más cercano competidor—que recién
comenzabaatener alguna presenciaenlalocalidad. Laexperienciadelos
trabajadores acabó dedacel impulso que este periódico necesitaba y
años más tarde lograríacolocare como líder delaplaza desplazando a
ElFronterizo, quien finalmente,|endna que cerrar sus puertas el 19 de
enero de 1995 ante sus bajas ve^s yescasa circulación.'̂ ^

Debido a estacrisis, El Continental, el otrodiario que editabala
OEM ydistribuía enElPaso, Texas, también dejó decircular yúnica
mente sobrevivió ElMexicano, periódico vespertino decorte policiaco,
único en laplaza"^ yque se publica hasta lafecha. Sin embargo, una
posible respuesta aeste hecho la podemos encontrar en un reportaje
publicado en el semanarioA/iora, número 104,1988 en donde se analiza
elfenómeno de lanota rojaenlos diarios de Juárez. Ahí sereseña cómo
El Universal realiza un estudio de mercado ydetermina que para impul-

41 La etaP® ® referencia es 1983, las elecciones cuando el PAN conquistó las más
importantes alcaldías del estado, terminando así con la hegemonía que hasta el momento había
mantenido el PRI. En ese tiempo, cuando el pueblo mostraba su Interés a favor de un cambio. El
Fronterizo decidió apoyar al viejo régimen y éste error le causó un enorme descrédito que sería
provechado por El Diarlo para colocarse como líder de la plaza.

^ El Fronterizo en sus mejores épocas llegó atener tirajes cercanos alos 50 mil ejemplares yya en
IQcaso de suvida su tiraje no sobrepasaba los 5 mil ejemplares (Entrevista con su última directora,

®ticia Landavazo Carrillo, realizada el 20»c!e agosto de 2001).
43 Resulta^de llamar la atención que en una ciudad como Juárez, considerada como una de las más
i iQptas ypeligrosas de la república, solo exista un vespertino que tradicionalmente basa la mayor

parte de su información en temas de nota roja.
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sarlacirculación desuperiódico eranecesario aumentar elnúmero de
páginas asignadas ala nota roja. Es asícomo de una pasan ados páginas.
El ejemplo de ElUniversal es rápidamente adoptado por todos los pe
riódicos locales y ello podría explicar la ausencia de más periódicos
vespertinos, ya que se consideraque los locales satisfacen con creces, la
demanda de nota rojaopoliciaca. Inclusoescomún veren losperiódicos
locales que¡incluyanen sus portadas yhasta como nota principal un even
to policiaco.

El Diario de Juárez fue fundado el 17 de febrero de 1976 y en sus
inicios era propiedad de un grupo de periodistas que se habían propuesto
hacer un tipo de periodismo diferente. Al frente de este grupo estaba
Guillermo Terrazas Villanueva. Debidoa laescasaexperiencia adminis
trativa de sus fundadores, elperiódico no tuvo el éxito esperado yse vio
envuelto en deudas que dif^ultaban su funcionanuento. Echó mano de
créditos que no podríacubrff, lo que hizo casi inmanejable susdeudas yla
operación misma del periódico.

Ante esta situación yante laposibilidad de quelaempresa ftiera em
bargadaodesaparecía, lamismafue oftecidaal emposario local, Osvaldo
Rodríguez Boriinda, propietario de una cadenade licorerías en la ciudad,
quien sin experiencia en el ramo pero considerado asimismo como un
empresario exitoso, tomó en sus manos el periódico. Le inyectó recursos,
saldó las ycontrató agente experúnentadaen el medio, moderni
zó su equipo, adquirió lo más avanzado de la tecnología que se disponía
en ese momentoyeUo le permitió colocarioen el gusto del público. Auna
do a los errores que cometía su competidor, ya para las polémicas
elecciones de 1986,era el líder en la plaza.

Apartir de este momento, este periódico comienza ajugai* un papel
predominante en lahistoria de laciudad, al ejercerfunciones de grupo de
presión, viene asignificar un parteaguas en el periodismo local, lo que le
ha causadó en no pocas ocasiones serios conflictos con el poder, con
quienhasostenido unarelación untanto confusa.

En 19^6, experimenta un hecho que cambiaría la forma ^ hacer
periodismo en lafrontera. En una acción sin precedentes, el10de no
viembre de 1986 despide a28 trabajadores, incluidos y^os de sus
mejores reporteros, además de su director, porasí conveniralos intere
ses de la empresa."'^

Sin embargo, los afectados denunciaron que en realidad se había tta-
tado de un arreglo poKtico-económico entre el dueño del médio, Osvaldo
Chihuahua hoy ^19
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Rodríguez yel entonces candidato agobernador por el PRI, Femando
Baeza, quien molesto por la cobertura que el periódico hizo en las elec
ciones solicitó el despido de los trabajadores.'*'

Ante lo que se consideró una acción arbitraria por parte de la empre
sa, el gmpo de periodistas decidió fundar un semanario al que llamaron
Ahora que saldría ala luz la semana del 19-26 de diciembre de 1986, en
un experimento que consideraron histórico, al ser la primera vez que
periodistas dirigieran supropio periódico. Eléxito Ahora fue inmedia
to, dado el prestigio de sus miembros yel estilo agresivo yde denuncia
que se imprimió en sus páginas, además de inauguraren esta frontera lo
que seconoce como periodismo deinvestigación odenuncia. Aunado a
ello.Ahora mantendría una permanenteysostenida campañade enfren-
tamientocontrael gobernadorFemando Baeza, lo que les permitió avanzar
en elmercado. Esta espues, laimportancia Ahora, al convertirse en
una real opción dentro del espectro local yencabezar una nueva forma de
hacerperiodismo en la frontera.^ El éxito del semanario parecía asegu
rado, sin embargo, la falta de mecamsmos para experimentar una
verdadera democracia interna, llevó avarios delos periodistas fundado
res a dejar elproyecto, asi como a otros, incorporarse yparticipar de
estaexperiencia. Estas divergencias finalmente llevaron aque él semana
rio cerrara sus puertas en 1989^^Í3res años después de su fundación ytras
la publicación de 158 números.

La mayor partede sus reporteros,incluidossu directorEh'asMontañez,
sereincorporaron aElDiario, primero enChihuahua y luego denueva
cuentaenCiudadJuárez,"*' donde Montañez ocupó los cargos dedirec-

44Sobre eJ particular se cuenta con el testimonio escrito de uno de los protagonistas de e¿tahistoria,
el periodistaRaúl Flores SImental, quien escribiríados crónicas sobre este hecho. Una de ellas en el
primer número del semanario Ahora correspondiente al19-26 dédiciembre de1986 ylasegunda seis
mesesmástarde en el número 28correspondiente al 26de ]unio-3 de Julio. ^
45 Este hecho no ha sido suficientemente aclarado por los protagonistas de la historia. Por un lado
existe ladeclaración hecha enese momento por eientonces director Elias Montañez, quien denunció
loshechos e incluso acusó a Rodríguez Borunda de haber recibido 90millones de pesosdeese tiempo
a cambio de una cobertura favorable para elPRI enlaselecciones de 1986 en una proporción 70ai30
por ciento, en relación con lacobertura de lacampaña del PAN (Monroy, 1998: 23) y (Ahora 133,1989:
17). Sin embargo, años más tarde, ei prppio Montañez se retractaría del hecho ai afirmar que no
contaba conevidertcias parasustentar su dicho. Fórotro lado, noexiste unaversión de este hecho por
parte de Rodríguez Borunda y ninguno de los protagonistas ha decidido escribir algo al respecto.
Algunas deestasversiones quese tienen déestahistoria se encuentran eneldiario Ahora quefundaran
precisamehte el grupo de periodistas despedidos por B Diario.
46 El periodismo que practicó Ahora iba.directo a desrriitificar el poder político y económico en el
estado. Pr^jeba de elloes una serie de reportajespublicados en ei número36 de 1987donde se pone ai
descubierto laforma enque viven ios 12 matinates más importantes de Ciudad Juáre?.
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torgeneraly vicepresidente delConsejodeAdministración, mientrasque
otros se instalaronen periódicosde la localidad."**

Una experienciasimilar se vivióconotro proyecto,este encabezado
por el periodistaAntonioPinedo,quienel 14dejulio de 1989fundala
revista Semanario, quien también ha logrado mantener este proyecto
periodístico hasta este momento. Esta revista, desde su primer número
dejóenclarosu intención de serunmedio, "depolítica y pi^ra políticos",
y ha incursionado con éxito en otras áreas. Actualmente mantiene entre
suspáginas uñacompetitivaseccióneditorialquepublicaencoordinación
con la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces. También

patrocina lapublicación de libros, algunos deellosen coordinación con
centros educativos locales.

Otrode losperiódicos queexistíaen la localidad en la décadade los
ochenta fue El Universal, propiedad de Juan Francisco Ealy Ortiz, —
dueño también deEl Univef'̂ al delaCiudad deMéxico-^enasociación
con varios empresarios locales entre ellos Óscar Cantú, Rómulo Esco
bar, Jesús Macías (quien llegara a ser presidente nauñjicipal de Ciudad
Juárez y candidatoa la gubefnaturadelestadoqueperdieraante Francis
co Barrio en 19^2) yArturo Quiroz, entre otros. Laescasez de equipo,
material humanb yconstantes inestabilidadeseconómicas, dificultaron su
penetraciónentreel públicojuarense,queademás,loscónsiderabaadve
nedizos por venir del Distrito Federal."*' .

Ante esta situaciónel periódicofue cerradoen abrilde 1990,pero
reapareció el 6 de mayo dp ese nüsmo año, ya con el nombre de Norte
de Ciudad Juárez con elempresario juarense Óscar Cantú del gmpo
OMEGA comonuevacabezadeesteproyecto. Conuiiformato moder
no, buendiseño ycon uñ to^ue eminentemente'localista, Norte comenzó
aganar lectores, principalmente entre laclase poMca.Este periódico
hace unabuenacoberturade temas políticos ysedistingue por sus repor
tajes locales.

Además delosanteriores, durante lasúltímasdosdécadas apareadr^

47Ei hecho fue interpretado por algunos de losperiodistas quesalieron de El Diario en 1966 como una
traición al movlmiéntó que habían encabezado yse mantuvieron firmes eneu ppstüra deño regresar
al medio que los había despedidQ años atrás.
48 La denuncia hecha por Montañez eh 1686 en contra de Rodríguez Borunda volvió acobrar vigencia
en 1998cuandoNorte reprodujo lasdeclaraciones deldirector de E/Diario, EnNorto sé encontraba una
Parte de losreporteros que habían salido delAhora pordiferencias conMontañe?.
49 No hay que olvidar que enesetiempo, existía un fiierte sentimiento anticentralls^, expresado en
ün marcado "antichilahguismo".
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otrosperiódicos entreotrosLaPrensa deJuárez, propiedad de Guillermo
Puchi, yafallecido, famoso porsus editoriales bienescritos ypunzantes que
invariablemente terminabaconlafrase; "EsporJuárez, adelante'Teníauna
aceptablepenetraciónentre losjuarenses. Ya nosepublica.

Otros frieron El Tiempo, unsemanario propiedad deJoséLuisBoone
Menchaca, dueño deestaciones deradio enelestado. Tenía cierta acep
tación entreloscírculos juarenses, perocuando su propietario decidió
convertirloendiario, el proyectofracasó, hasta que decidiócerrarlo.

El Correose fundó el 20 de noviembre de 1959y en su momento
Uegó acompetirencuanto a tiraje, conlosperiódicos de lacadenaGarcía
Valseca. Propiedad de losempresarios juarenses René Mascareñas y
Alberto GarcíaGuzmán, ElCorreo llegó acontarcon las mejores plumas
del momento yfue elprimerperiódicoenMéxico que seimprimió bajo el
novedoso sistema deoffset. (García, 1991:50). Más tarde, elperiódico
seríaadquirido porlaGEM endonde finalmente desapareció en 1982.

La Crónica ftie fundado porJoséMaríaPinto Daniani y secaracte
rizó porsuscolumnas quepublicaba. Nohayregistro desufundación y
de acuerdo con García á (1991:58) el diario se dejó de publicar ala
muerte desufundador, perondseconsigna ninguna fecha. (

Finalmente se tenía a El Diario del Bravo, un tabloide de efímera
vidaque fundafa Luis Gutiérrez yGonzález. Noseencontraron mayores
datos sobre este diario.

La televisión

La mayorpresenciatelevisivaseencuentraen CiudadJuárez,donde exis
tenloscanales 5,propiedad delempresariojuarenseRafaelFitzmaurice;
el44, del también empresariojuarense Amoldo Cabada delaO.yel56
deTelevisadelaCiudaddeMéxico. Adicionalmente seconsideraque el
canal26quetransmite en españoldesdeEl Paso,Texas, conunafiierte
influenciaen Juárez

En realidad fuera de la frontera, la presencia de la televisión es esca
sa. Por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua en la década de los ochenta la
única estación queexistía eraloqueseconocíacomo IMEVISION, que
erapropiedad delEstado. Aliniciarelproceso dedesincorporación enel
sexenio deCarlos Salinas, laestación fuevendida a loquehoyseconoce
comoTV Azteca.'"

Más recientemente tanto TVAzteca—en asociación conel gmpo
IntermediadeCiudadJuárez—comoTelevisa abrieron canales conpro-
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ducción local y nacional. Enesterecuento, llama laatención lapresencia
deunc£inal independiente, el3deParral, Cablemás enChihuahua,Cuauh-
témoc yDelicias, como unfenómeno queviene acubrirotras necesidades
de televisión en el estado.

Los sistemastelevisivos regionales secrearon a iniciativa de losgo
biernos de diversos estados y con permiso de la Secretaría de
Comunicaciones yTransportes. Elsistema televisivo delaciudad deChi
huahua fue lino delosprimeros surgidos anivel nacional. En1968, Ramiro
G.Uranga fiie quien recibió esaconcesión fundando elcanal 11 ycuyas
siglas eran XHRA. Sus transmisiones consistíanenmaterial fílmico que se
enviaba de lacapital de la república. Cinco años después, en 1973, se
encadenó al canal ocho de Televisa, organización generadapor la fusión
deTelesistema Mexicano yTelevisora Independiente, queproduce y co
ordina desde entonces, los fcanales 2,4,5 y 8. Las transmisiones de esos
canales comprendían 17 rrill horas anuales.

En la ciudad de Chihuahua la televisiónes incipiente, y solose cuetíta
conunarepetidora deTVAzteca a nivel local queproduce unsistema
informativo, pero elresto ésadquirido enelDistrito Federal.

I •

La radio

En CiudadJuárez,la radiolocalha tenidounorigenno solodeentreteni
miento, como pensarían quienes hacen alusión aesta localidad como una
ciudad sinfreno y/obásicamente turística. Lacontraparte deesaversión,
es que esta radiotieneunahistoriacontestataria, en tantoquellega, se
difunde y es apropiada porsectores específicos de laciudad quedeman
danentretenimiento, pero, además, información, opinión ylaparticipación
de estasen lasproblemáticas sociales, políticas y económicas de laloca
lidad.

La radio de esta ÍForma se convierte en el vehículo que a distancia
(cortao lejana)enlazagentepor mediodelentretenimiento y la informa
ción. También forma opinión y hace cultura, en tanto el auditmío ~
radioescuchá seapropia delaprogramación que esta transmite, surge el
gusto y/o la identificación, con los locutores y/o locutoras de la
radiodifusora, la música, mensajes, noticieros, programas deopinión (ya

50 El nombre oficial de la empresa era el de Impulsorade Televisión de Chihuahua,S.Ay fue adquirida
el 30 de julio de 1993 por Radiotelevisora del Centro S.A de C.Vóe Ricardo Benjamín Salinas Pliego
(RogozinskI, 1997).
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seaamicrófono abierto ocerrado), enfin, todo aquello que permita el
placer alavezquelaidentificación conalguno o todos losfactores men
cionados de una radiodifusora.

Como medio masivo de comunicación, laradio y, sin duda laempre
saque laconforma, tiene objetivos eintereses políticos yde capital que
sepersiguen yselogran aprovechando las coyunturas políticas ysociales
aescalalocal, regional, nacional y/o mundial. Siguiendo lalógicadel capi
tal y a los movimientos sociales que están dados por el sistema de
producciónexistente(Robles,2000:8).

La radio aparece en Chihuahua a finales de los años cuarenta, tanto
en esta capital como en Ciudad Juárez y Parral. Las primeras
radiodifusoras fueron laXEM en Chihuahua, XELO enCiudad Juárez y
XEATenParral. Su programación eracomplementadaengran parte por
programasen vivode donde surgieronartistascomo Mario Alberto Ro
dríguez, Miguel Aceves Mejía, Bronco Venegas yFrancisco "Charro"
Avitia enesa capital, mientras que Germán Valdez "Tintán", surgía en
CiudadJuárez, yenParral los locutores PedrodeLilleyPedro "El Mago"
Septién.®' SehaconsideradoqueelseñorRamiro G. Uranga fiie elpione
rode laradioen laentidad, aligualErnestoR. Chapa, quienes constituyeron
un emporio radiofónico muy importante.

La separación comercial de estos dos personajes generó posterior
mente la creación de grandes cadenas radiofónicas en el estado, a las
cuales sesumaron otras, floreciendo alavezlaradio entodas laspobla
ciones delaentidad. Cabedestacarquelaprogramación enlosprimeros
20años seenfocó aladifusión delamúsicapopular, radionovelas e infor-
madóa

Enladécada delosaños treinta, la radio conquistaba auditorio en
todos lospaíses delmundo; rápidamente proliferaron lasradioemisoras
de todoel país.Entretodoslos avances de la técnica, el radioerael más
admirado. Enesos años sedecíaque laradio desplazaría alos periódicos
porque les ganabatodas las noticias con horas deanticipación yllegabaa
los lugaresmásapartados. Pero nofue así, la prensaescritaconservósu
lugarcomofuente deinformación ydeorientación, como órgano cultural
deprimerorden,comoevidenciay testimonio paralahistoria. En losaños
cincuentala televisión llevóa loshogaresnosololasnoticias, sinotambién
la ima^pn delossucesos másimportantes, pocodespués conel atractivo
delcolor.

Durante los últimos 30 años, la radio en el estado ha crecido notoria-
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mente yhaseguido los pasos progresistas que sehan visto enotros países
y en otraspartesde la RepúbhcaMexicana.

Enelcaso deChihuahuacapital, laprimeraestación sefundó el 14de
diciembre de 1923 bajo lassiglas XICE (Zermeño, 2001:8). Un año más
tarde suspendió sus transmisiones para montar un transmisordemayor
potencia, lo que originó que estuviera fuera del aire casi seis meses, para
reanudar acitividades el 18dejulio de 1924, pero ahora con lassiglas
CZF." La Universidad Autónoma de Chihuahua logra la concesión de
unaestación, lacualsalealaireel21demarzode 1957.En 1972 dejade
transmitirpor problemas diversos, para leiniciaractividades en noviem
bre de 1989, yen FM iniciaría transmisiones en marzo de 2000> aunque
ya tenía la autorización desde septiembre de 1998. De acuerdo a los
registros de que se disponen, laprimera estación de FM salió al aire en
1972 bajo las siglas XHSUí-FM, propiedad de Guillermo López Borja
(Zermeño, 2001:36). 'í

Enladécada delosnoventa. Chihuahuaexperimentaunaexpansión
deradiodifusoras. PorelgruíxjRadioramaentranalaire laXHUA-Estéreo
Vida; la XHFA-La Poderosa yla XHDI-Éxtasis Digital. Por parte de
Multimedios l^trellas de oio,^^abren laXHCH, XHCHH D-95; XUECS-
FM tuylaXtíXHA-Estéreo Recuerdo.

Por loque respecta a Ciudad Juárez, se con^dera que laprimera
estación de radio fue la XEJquesalió^al aire el 17demayo de 1930,
propiedad de Pedro Meneses. '̂̂ Ert ladécada de los noventa, en Ciudad
Juárez existían 22 estacjbnesde radio,de lascualesochoerandel Nú
cleo Radio Centro de Monterrey, (antes Radionuna) propiedad de
Francisco Javier Aguinje. Enfebrero de 1993 José Boone Menchaca
creaelgrupo Mega Radio —antes Radio Centro—' con tres estaci^es
de radio. '

Elgrupo ACIR reingresaba almercado einauguraba una nueva de
FM. El InstitutoMexicano de la Radio (IMER)operala estación1^en
FM, mientras queFMGlobo, unade1^ estaciones másexitosasdc^la
radio, es ^qüiridapor MVS Multivisión. MultimediosEstreltosde Oro

51 Pl, Orozco, Ernesto. Ef periodismo chihuahuense. Foro de Periodistas de ChIhuahMa» UAON-
Gobierno del Estado. Chihuahua, 1995. p. 15.
52 Desafortunadamente en el libró, Radio Universidad, un espacio abiedo a ía cu/íom de Martín
Zermeño, no se ofreceel nombre del dueño,nise establececon precisión las siglasde teque aftrma.
es te primera radiodifusora que se establece en Chihuahua, ya que en algunos pasajes dd)Ubre se le
cita con XICE y en otros como XECE.
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operaba una sola estación, "La Superestelar" en el 640 de AM. La ma
yoríade las estaciones se caracterizapor la ausenciade producciónde
programas y de voces en vivo. Estatendencia se rompea la llegadade
MegaRadio (Castañeda, 1998:108).

ElGrupo Radiofónico Nueva Era, incluye otras seisestaciones: Ro
mance 105.9 FM, Radio Noticias 860 AM, La Rancherita 1000 AM,
Classic 1110AM, Línea 1420 AM y La Radio Viva 1560 AM, además
deMagiaDigital 100.7 FM (Romo, 2000:15). Unaestaciónindepen
diente que se ha distinguido en los últimos años es Radio Net 1490,
propiedad deÁngel Beltrán, quien mantiene un acuerdo comercial con
lospropietarios de RadioFórmulade la Ciudadde Méxicopara teneren
la frontera,una repetidora.

En el caso de las radiodifusoras de Chihuahua y Ciudad Juárez, la
mayoría de las estaciones tiene vínculos con grupos y consorcios
radiofónicos nacionales. Para el investigador Héctor Padilla, esta es la
causaqueexplicaque la radioen Juárez,por ejemplo,sea monótonay de
gran uniformidad,con escasa producción de programas y falta de com
promiso como instrumento de difusión cultural (Padilla, 2000:21-24).

Comoparteimportanteen lahistoriafronteriza, podemosdestacarel
surgimientode la radio hispana qüe inició en El Paso, Texas, durante los
años sesenta con las estaciones Radio Zol y Radio JCAMA. Radio Zol,
en el 860 de AM, que era una concesiónmexicanaoperada desde sus
estudios enElPaso. Deellas,KAMA eralaestación enformato bilingüe
con mayor auditorioen la frontera; su programación musical se basaba en
la producción discográfica de grupos de Tzx-Mex. Como parte de la
estrategiadeexpansión delaHispanic Broadcasting Company, (unared
radiofónica destinada alpúblicodehablahispana, queseformó alenlazar
estaciones pequeñas), el 7 de noviembre de 1985 inició su transmisión la
estación de radio KBNA, con una potencia de 10,000 watts en el 97.5
en la bandade frecuenciamoduladay la KDXX en el 920 de AM.

53 Se trata de un grupo de Monterrey que controla radiodifusoras, cines, estaciones regionales de
televisión y periódicos en diversas partes del país.
54 A Pedro Meneses se le considera pionero y gran impulsor de la radio y televisión en Ciudad Juárez.
Para ahondar en el tema se recomienda consultar la obra. La radio Juarense de antaño. Historias y
testimonios de Leticia Solares, Teresita de Jesús Esquivel, Beatriz Rodas y Cecilia Ester Castañeda,
edición del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Similares y
Conexos de la República Mexicana, sección Juárez. 1998. También se puede consultar, Sembianza de
un fundador: Pedro Meneses Hoyos, Facultaá de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, Ciudad
Juárez, 1998.0 también Semblanza de personajes de ia radio, de Jesús Alfredo Varela García, Ciudad
Juárez, 1995.
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Ambas estaciones conformato bilingüe yconprogramación musical
de Tex-Mex. Laradio hispana seamplió acuatro estaciones enlafron
tera Ciudad Juárez-El Paso (Valverde, 2000:12). En 1993,la Hispamc
Broadcasting Company, compró laradiodifusora KBNA.^^

EnElPaso, Texas, funciona también Radio Manantial, unaestación
deradio cristiana que transmite enel91.1 defrecuencia modulada, con
las siglas de KVER, y que es parte de la Radio Cadena Manantial
(RCM) que difunde programas cristianos yde orientación social. RCM
esunministerio delaorganización World Radio Missionary Felowship,
Inc., con sede enQuito, Ecuador. Recibe apoyo ñnanciero delos oyen
tes, principalmente, de los cristianos. Su funcionamiento es posible por
una directiva integrada por misioneros, pastores yhombres denegocio
(SUva,2000:19). ,/

ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS
I '•

Régimen depropiedad
Como hemos podido observar, los rriedios de comunicación enelestado
pertenecen agrupos empresariales locales en su gran mayoríaenel caso
de la prensa escrita yanacionales en el que respecta ala radio yala
televisión ypor lo tanto obedecen, en una primerainstancia, auna lógica
de acumulación de capitall Yes aquídonde se pueden observar las ma
yores lagunas cuando setrata deestudiaralos medios decomunicación
de Chihuahua. Conocemo? bastante sobre lahistoria deellos, pero poco
sobre su estructurayfinianciamiento, sus articulaciones con otros sectores
y ramas económicas. En suma, noconocemos a fondo el papelde los
medios en los procesos de acumulación de capital.

esdeterminar demanera superficial surelación con elpoder, tanto eco
nómico como político, que se hace de manera abierta apartir de los
procesos políticos que se vivieron en ladécada de los ochenta,

55 Actualmente la red dela Híspanle Broadcasting Company se Integra con estaciones en ciudades de
California: Area de San Francisco/San José. Los Angeles y San Diego. De Texas: El Paso. Dallas,
Houston, McAllen/BrownsvIlle y San Antonio. También se amplia hasta Phoenix, Arizona; Mlámi,
Florida; Chicago, lllinols. Las Vegas, Nevada y Nueva York.
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A diferenciade otras ocasiones,los empresariosahora no sólo no
se cuidan de hacer obvias sus preferencias electorales. Por el con
trario, pareciera queestán interesados enhacerlos patentes. Eloy
Vallina,por ejemplo, puso al servicio de Jesús Macías el staff de
comunicación social del Gmpo Chihuahua. Siguiendo suejemplo,
lascámaras patronales delaentidad hanpuesto demanera directa
suestructura corporativaal servicio de loscandidatos del partido
oficial, auncuando públicamente semanifiestan apartidistas. De
elloda cuentael ostensible apoyoqueunagrancantidaddeem
presarios y la CANACO local han brindado a Patricio Martínez
García, a través dedesplegados enlosmedios impresos (Pizarro,
1992:2).

Otra visión delos medios eraladeJesús Jasso Reyes, director dela
FacultaddeCiencias Políticas y Sociales delaUniversidad Autónoma de
Chihuahua, campus CiudadJuárez, en 1987 quien veíaalosmedios loca
les sometidos alos intereses deunas cuantas personas, "que sólo ven ala
comunicación como negocio personal" (Ahora 45,1987:9).

Pero uno de los grandesproblemasde los mass-mediaen el estado
es que sonpropiedad deemprd§mosquepocoo nadasabende comu
nicación operiodismo, con fuertes intereses económicos, políticos y
sociales que repercute enlalibertad para tener medios que atiendan las
necesidades de la población. Aunado a ello su continua intervención en
los trabajos editoriales provocan constantes roces con los periodistas
quelaboranensus empresas. Porejemplo, eldueño á&ElDiario, Osvaldo
Rodríguez Borunda antes detomar alperiódico erauñexitoso empresa
rio en el ramo de la ventade vinos y licores. ÓscarCantú, dueñode
Norte tiene experiencia en el ramo de los bienes raíces.

Por loque toca alaradio yalatelevisión, ensu gran mayoría perte
necena gruposnacionales con interesesen muydiversasáreas.

Tirajes y ratings
Otro de los problemas que se tienen para conocer a fondo a los medios
es la imposibilidad de sabersus tirajesrealesen el casode laprensay los
ratingsen la radioy la televisión. I.x)s únicosdocumentos de que sedispo
nen son los directorios de niedios y los de publicidad. Sin embargo, en
ambos casos es difícil determinar su grado de confiabUidady seriedad. La
mayor parte de los medios falsea su información con el objeto de estar en
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condiciones depodernegociar contratos depublicidad demanera venta
josa. El cliente yel lector, no tienen posibilidad de conocer realmente la
influenciaypenetración de los medios através de mecanismos confiables.

En el caso de laprensa, existe en México elInstituto Verificadorde
Medios,^®sin embargo esescasa sucredibilidad, debido a im problema
de origen. El instituto certifica tirajes pero no circulación pagada que es
realméntd lo que vende un periódico. En dado caso, conocemos cuales
son sus tir^es, pero no cuánto realmente venden. Ello pemutinaestable
cer un parámetro real que, por ejemplo, transparentara elpago de la
publicidadoficial enesosmedios.

Por lo que respecta alaradio yalatelevisión, seéabeque sus ratings
sonsometidos amediciones querealiza porejemplo Instituto Brasileño
de Opinión PúblicaEspecializada (IBOPE), pero nunca se dan aconocer
a los radioescuchas o televidentes, por ejemplo.

Esto nos Ileyaaque eljestablecimientode tarifas pcwpago depublici
dad se encuentraa la libreofertay demandaycada médio,de acuerdoa
loque considera eslaimportanciadesuempresá, establece sus propias
tarifas. i

i . . • •
Organizaciones gremialesyprofesionales
Esescasalaorganizaciónque tienen los trabajadoies'delacomunicación
enChihuahua. Alinteriordelasempre^, losintentosdeformar sindica
tos han fracasado y en todos los casos los dueños de los medios han
hechotodolo posiblepordesaparecerlos. En el extremode esta situa
ción, enladefensa dealgún interés laboral sehanterminado confuentes
de trabajo. i i '

Los registros qu¿ se disponen sonescasos realmente. En Chihuahua,
ElHeraldo llegó a tener un sindicato que una vez que se liquidó a su
homólogo en Juárez, también ahí desapareció. Novedadesde Chi
huahua qontaba con el Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones
deChihu^ua, "Francisco Zarco" que eraconsiderado una organización
"blanca"! '

EnJuárez, además delyamencionado sindicato deElFronterizo, El
Diario tambiéntuvounmovimientoquederivóen lacreacióndeun sindi-

56 En Chihuahua se encuentran afiliados a este Instituto B¡ Heraldo de Chlhuaihua y los Diarios de
Juárez y de Chihuahua.
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cato que encabezó Juan Sierra. Sin embargo, también al paso del tiempo
desaparecería.El Mexicanoy El Norte no cuentan con sindicatos.

Como sepuede ver, existe una ausencia de protección ai trabajo de
los periodistas en Chihuahua, por lo que no es exagerado afirmar que se
encuentran en totalestado deindefensión, sujetos a la voluntad de los
empresarios dueños de los medios.

Estoes por lo que respectaa la organización interna.' Hacia el exte
rior, los trabajadores delos medios seencuentran mejor organizados a
través deasociaciones civiles. Porejemplo, en Chihuahuaexisteel llama
do Foro de Periodistas. En Juárez se tiene la Asociación de Periodistas
deCiudad Juárez y laAsociación deCorresponsales deMedios Nacio
nales. Entodos los casos setrata deorganizaciones que buscan elelevar
lacalidad de vida del trabajador. El Foro de Chihuahua impulsó lacrea
ción deuna licenciatura enperiodismo impartida porlaUniversidad
Autónoma deChihuahuaa findepoderdarunacarreraalelevado núme
ro de periodistas que ejercían la profesión sin contar con un grado
académico que avalara sus conocimientos.^^

En el caso de Ciudad Juárez, la Asociación de Periodistas cuenta con
unsinnúmero debeneficios para sus agremiados que van desde seguros
devida, hastaayudas económica^y patrocinios deeventos.

Mención aparte merece ElDiario, cuyo propietario enun intento por
elevarel nivel académicode sus trabajadores,én coordinacióncon la
UniversidadEstatal delaFloridayelTecnológicodeEstudios Superiores
de Monterrey, CampusCiudadJuárez,pusoen marcha una maestríaen
periodismo queestáporconcluir yerasoloparasusempleados.

Del análisis deestasituación podemos derivar queenJuárez yMéxi
coengeneral, noexisteunareglamentaciónparaelejerciciodelaprofesión,
mucho menos setiene laobligatoriedad decontarconcolegios deprofe
sionistasque validenel ejerciciodel trabajo.Esto nos lleva a un dilema
aúnnoresuelto: ¿quiénentonces dalacategoríadeperiodista?, ¿elmedio
o las universidades?En la prácticay en el caso concretode Chihuahua, la
respuesta es, el medio, por lamentable que parezca. Si un trabajador de
la comunicaciónno pertenece a un medio, simplemente no le es reconocí-

57 Esta licenciatura tiene características especiales pues se trataba de dar una carrera a los periodistas
que ejercían ^in título y que una vez cumplido éste ciclo, la misma desaparecería. Sin embargo, dado
el éxito de la primera generación y en vista al elevado número de periodistas empíricos, se decidió abrir
una segunda promoción que actualmente se cursa.
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da su profesión por ninguna autoridad, precisamente por lafalta de regla
mentación.^®

En ese sentido se debe avanzar para desterrar esos viejos vicios y
evitarque los dueños de los medios continúen monopolizado el ejercicio
de la profesión. Sostengo que el Estado debe intervenir alrespecto ysi
queremos tener un periodismo más serio ymás responsable, debemos
empezarIporcomenzararevalorar los esfuerzos académicos que realizan
los trabajadores delos medios yenesa medida saber que vale lapena
estudiar unacarrera yque enunfuturo eldestino demi vidadependeráde
mishabilidadesyconocimientosyno elcapricho deun dueño deun medio.

Consecuentemente, losperiodistas solo tendrán garantizado suacce
soatodos los servicios que brinda laseguridad social én tanto laboren en
unmedio decomunicación. Unavezquesondespedidos, lostrabajado
resdelosdistintos mediosÁe encuentran enunestádo deindefensión
total, pues no cuentan con li^ngún tipo de protección social.

Los peligros de la profesión ,, , ,
Dos hechos empañan elejerciéio delaprofesión enel'estado alfinal dél
siglo. El primero de ellos, lácorrupción que existeysedaen los medios y
lasegunda lopeligroso que puede resultar, en ocasionas, eldesempeño
de laprofesión, principalmente en lafrontera, donde son cotidianos los
ajustes de cuentas entre narcotraficantes, balaceras, ejecutados, sin con
tar, claro los llamados "levantones".

Porlomenos enlas intimas dos décadas setienen docuunentados los
casosde la muerte decuatroperiodistas ligados conlostrabajos perio
dísticos que están realizando yque nunca concluyeron. '̂

Laprimera periodistaenserasesinadadurante las últimas dos décadas
fueLindaBejarano,acribilladael23 dejuliode 1988 casialaspuertasdesu
casa porpresuntos agentes federales quelaestaban esperando.

Perolino delosquemásimpactó eseldelmédico ycolumnista que

58 Para entendermejor esto, es necesario ponerunejemplo. Supongamos que unperiodista ha dejado
de laboraren un medio o ha sidodespedido y el presidente de la República vendráa/eallzar una gira
por el estado. SI este reportero, recién despedido pretendiera "cubnV la gira presidencial, le sérían
negadas las acreditaciones de acceso a los lugaresdondeestaría el presidente, precisamente por"no
representar a ningún medio", esto bajo la lógica del gobierno, cuando en realidad siel periodista cuenta
con su título que lo acredite que puede desempeñar su profesión, el Estado no tiene por qué Impedír
selo. Sin embargo sucede, precisamente por ese contubemio que existe entre dueños y poder.
59 Uncaso aparte merece el periodista chihuahuense Ignacio Rodríguez quien rnurió el 8 de agosto de
1980 en El Salvador cuando cubría la guerra civil de ese país.
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escribía en El Diario de Juárez, Víctor Manuel Oropeza,quien desdesu
columna "A mí manera" atacaba y denunciaba principalmentelos intere
ses y tropelías de los grandes capos del narcotráfico. Oropeza apareció
muerto en su consultorio el 3 de julio de 1991. De acuerdo a las investi
gaciones, fue apuñalado en su consultorio a las 19:30 horas durante un
día normal de consulta médica en Ciudad de Juárez. Dos de los cuatro
hombres que estaban en la sala de espera se introdujeron en la sala de
consulta. Durante el forcejeo en el que Oropeza se resistióenérgicamen
te, —según el informe forense— los dos maleantes le asestaron 14
puñaladas en su torso.

Testigos vieron a cuatro sospechosos salir caminando tranquilamente
del consultorio. El cadáverfue encontrado a la medianoche por su esposa
y un hijo.

Se sospecha que uno de los posibles móviles para ser asesinado se
debió a sus duras críticas y denuncias que hacía en su columna en lasque
últimamente se refería a la "estrecha relación" entre los cuerpos policia
cosy los narcotrañcantcs; Reitoiadas veces identificócon nombre y apellido
a policías responsables dé'abusos y violaciones a los derechos humanos.

Tres sospechosos, dos de ellos detenidos, fueron liberados/inmedia
tamentedespués de unaiiecomei^(|aciórt en febrero de 1992dela Comisión
Nacional de Derechos Humanós (CNDH) que alegó que los sospecho
sos habían confesado la autoría, bajo amenazas: Hásta el momento, nadie
ha sido procesado lü acusado por el crimen.®'

asesinado en Ciudad Juárez. Se trata de José Ramírez Puente, quien con
ducía un noticiero en Radio Net 1490 y cubría las fuentes políticas, así
como el gobierno municipal y estatal. Había trabajo antes para canal 5,
Mega Cadena, FM Globo y el periódico Norte. Según informes de la
policía, a Ramfrez Puente le fue encontrada droga en la cájuela del auto
en que fue localizado su cadávery de acuerdo a las pesquisas realizadas
también laboraba como agente de Gobemación Federal. El crimen hasta
el momento no ha sido aclarado (El Diario, 30 de abril del 2000,1-A).

Meses más tarde, el 21 de febrero del 2001, es asesinado de dos

60 No se debe olvidar el contexto en que ocurrió el ataque en contra del doctor Oropeza. Entre 1986 y
1992, Ciil^ad Juárez, por su proxlrtiidai^ con lós Estados Unidos se transformó en una ciudad clave
para ios narcotraffcantes. Nació entonces el /Cártel de Juáróz, dominado por ios capos Rafaei Aguiiar
Guajardo, Ráfaél Muñoz Talavera y Amado Carriiio Fuentes, el cual se volvió poderoso y comenzó a
corromper a iritegrántes de la Policía Judidlal Federal (PJF) y la Policía Judicial del Estado (PJE).
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balazos en lacabezaen Ojinaga,Chihuahuael periodista José Lms Orte
gaMata, director del semanario Ojinaga. Deigualmanera, no se tiene
aún alguna investigación tendiente a esclarecer el caso (Diario, 21 de
febrero del 2001,1-A).

CONSIDERACIONES FINALES

1. Los inedios de comunicación en el estado pertenecen a grupos
empresariales tanto locales como nacionales yenalgunas casos interna
cionales, pero esto último solo enmateria editorial ynoenelplano de las
inversiones.

2. En el caso de la prensa, en su mayoría son empresarios locales los
que controlan esos medios;! Una característicaesqüe, salvo elcaso de
Editora Paso del Norte qu'f edita a los Diarios, y que se dedica única y
exclusivamente a este rubro,el resto de los grupos idenen intereses en
otras ramas de jiaeconomía. Por ejemplo, elgrupo OMEGAque editaa
Norte de Juárez mantienen intereses tanto en el área de los bienes raíces
como de vide(^s yferreterías, entre Otros. En su momento, en el caso de
Novedades dé Chihuahua, también lo fue con el Grupo Chihuahua que
mantenía intereses en un siimúmero de actividades económicas. Por lo
que respecta alaOrganizaciónEditorial,Mexicana (OEM) sibienlaem
presacomo tal, solo sededicaapublicarp^iódicos,elgmpoqueencabeza
Mario Vázquez Raña, tiqne intereses en otrasáreascomo son estaciones
de radio y telévisión, hospitales, fábricas y mueblerías.

3. DadalacercaníaconEstados Unidos seobservaelusode tecnologfe
de puntaen lospioce^s productivos tanto ehlaprensa, laradio ylatelevi-
sión,principalmenteenlosmediosdecomunicacióndeCiudadJuárez.

4. En el caso de los trabajadores de la comunicación no cuentan con
organizaciones sindicales que los protejan.

5. Lavariedad de los medios y la programación llegan, prácfic^men-
te, alos djifeifentes sectores sociales, económicos yculituráles.

6. El análisis de su trayectoria, permite establecer altibajos o claros
curos dentro de su línea editorial que van enperiodos de nula críticahacia
el sistema o de un férreo ataque al gobierno, principalmente cuando se
tratade ganar mercado. Una vez que esto se logra, la crítica disminuye.
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7. La mayoría delosmedios sededican alentretenimiento, son co
merciales y su principalactividades promover elconsumo a través de la
publicidad.

8. Los medios decomunicación deChihuahua padecen los mismos
vicios yenfrentan los mismos problemas que lamayoría de los mass-
media en materia de corrupción de miembros, aunque hay evidencias de
queesta situación tiende acambiarapartirdelaprofesionalización de los
trabajadores dela información, quienes evitan entrar aestos terrenos.

9. Enelcaso deCiudad Juárez, alserconsiderada una delas metró
polis con más alto índice de violencia ynarcotráfico, el ejercicio del
periodismo se convierte en una actividad peligrosa que ya ha cobrado
varias víctimas a lo largo de las últimas dos décadas.

10. El surgimiento de medios aliémativos encabezados porperiodis
tas, comoeselcasodelperiódicoA/iora y larevista Semanario, vinieron
adar frescura al periodismo local, gracias ala libertad yal buen manejo
del oficio periodístico que mostraron en el caso del primero yque mues
tra enelcaso del segundo, que pese atodo ha tenido que incursionar en
otras áreas de la industria ^ditorial parapoder financiar este proyecto que
supera yalos 10 ^os de vida, por lo que va camino asu consolidación.

H •El ^j^rcicio periodístico^ecaracteriza por una constaiite inesta
bilidad que provoca la aparición y desaparición de medios de
comunicación <iue se traduce en una pérdidade lectores.

12. Los trabajadores, salvo las prestaciones de ley, no cuentan con
ninguna otraprestación tendiente aproteger sus intereses.

13. En los medios se percibe una ausencia total de organizaciones
gremiales ys^voen laradio ylatelevisión, en donde se cuenta con un
poderoso sindicato que funciona anivel nacional. En el caso de ElFron
terizo, ladesaparición del sindicato significó en los hechos, lacaída de
este periódico. Los mismo ocurrió con Novedades-Vanguardia. En el
caso de los Diarios en su momento contó con sindicatos, pero posterior
mente desaparecieron.

14. Loanterior evidencia que los medios decomunicación en Chi
huahua operan sin contrapesos reales tanto al interior de sus
orgamzaciones, como al exterior.

15. Dada la conformación de los medios, no se avisora una expan
sión de los mismos en los años venideros, principalmente en la prensa
escrita, no asíen laradio ylateleyisión donde existeuna altacompetencia
por los auditorios.
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ANEXO 1

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CHIHUAHUA EN 1982

Periódico Organización Tiraje Fundación

El Informador Independiente 8 mil 1979

El Correo OEM 18 mil 1959

El Diario de Juárez EPN 40 mil 1976

Diario de la Mañana N/D 27 mil 1970

El Continéntal (El Paso) OEM 8 mil 1926

El Fronterizo OEM 38 mil 1943

El Mexicano OEM 23 mil 1947

El Heraldo de Chihuahua OEM 45 mil 1927

El Heraldo de la Tarde OEM 20 mil 1955

Norte de Chihuahua ,'OMEGA 40 mil 1954

Novedades de Chihuahua, Gpo. Chih. 32 mil 1980

El Correo de Parral Independiente 10 mil 1922

El Monitor de^ Parral Independiente 15 mil ;
í

1960

El Sol de Parral OEM 7 mil 1980

Totales /

• • 1

302 mil

Fuente: Bohmann, Karin. Medios de comunicación y'Sistemas de información en

México, Conaculta-Alianza Editorial Mexicana, México, 1998.

MEDIOS ELECTRÓNICC^S EN CHIHUAHUA EN 1982

Radio

AM FM TV

46 7 14

Fuente: Bohmann, Karin. Medios de comunicación y sistemas de información en

México. CONACULTA-Alianza Editorial Mexicana, México, 1998.
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DIRECTORIO DE MEDIOS

RADIODIFUSORAS DE CHIHUAHUA (2002)

GRUPO SIGLAS FRECUENCIA IDENTIFICACIÓN
Radio Divertida

Sistema Radio Lobo

XEM

XELO

XEV

850 AM

1010AM

880 AM

106. 1 FM

Radio Éxitos

Lobo Latino

Radio Fórmula

El Lobo

Organización
Radiorama de

Chihuahua

XHUA

XHFA

XHFA

XERPC

XHDI

XHDI

XEFI

XEHES

^FO
' . í- •

90.1 FM

89.3 FM

950 AM

790 AM

88.5 FM

1360 AM

580 AM

1040AM

680 AM

Estéreo Vida

La Poderosa

La Poderosa

Radio Ranchito

Éxtasis Digital
Éxtasis Digital
Radio Mexicana

Radio Luz*

Radio Impacto

i

Nueva Era

Radiofónica

XEBU

XEQD ' '
XEB

XEBW

620 AM

920 AM

1110AM

1280 AM

1 1

LaNorteñita
1

Radio Noticias

Radio Viva*

Radio Variedades

Radio Universidad XERU

XHRU

1310AM

105.3 FM

Radio Universidad

Radio Universidad

Multimedios

Est.de Oro

XHAHC

XHCHS

XHCHH

XHCHA

90.9

97.3 FM

94.9 FM

104.5 FM

Super Estelar

FMTU

D95

Est. Recuerdo

'Estaciones cristianas.
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ANEXO 2

CIUDAD DE CHIHUAHUA [2002)
PERIODICOS TIRAJE GRUPO

El Heraldo 32 mil ejemplares OEM

El Diario 27 mil ejemplares Editora Paso del Norte

Tiempo ^dición digital
www.tiempo.com.mx Independiente

TELEVISIÓN CARACTERÍSTICAS GRUPO

Televisa Repetidora nacional
con programación loca1 Televisa. S.A de C.V

TV Azteca Repetidora nacional
cc^ programación loca

!•

TV Azteca en asociación

1 con Intermedia, Canal 44

de Ciudad Juárez

CableMás .1 i
Eiaboración propia

MEDIOS DE'INFORMACIÓN CIUDAD JUÁFÍEZ

PERIÓDICOS TIRAJE GRUPO

Diario de Juárez

El Norte de Juárez

El Mexicano ^

60 mil ejemplares
15 mil ejemplares

5 mil ejerhplares

Editora Paso del Norte

OMEGA

OEM

TELEVISIÓN FRECUENCIA GRUPO

Canal 26 i 1

Canal 44 1 <
Canal 5 !

Canal 56i

Canal 26 El Paso

Canal 12 (cable)
Canal 5 (cable)
Canal 18 fcablel

Filial de Univisión (EU)
Intermedia/TV Azteca

Televisión de la Freniera

Filial de Televisa México
1 Elaboración propia

MEDIOS DE INFORMACIÓN DE NUEVO CASAS GRANDES

PERIÓDICOS TIRAJE GRUPO ,

Diario de Nuevo Casas G. N/n Friitora Paso del Norte
No cüisponible
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MEDIOS DE INFORMACIÓN HIDALGO DEL PARRAL

PERIÓDICOS TIRAJE GRUPO

El Sol de Parral N/D OEM

El Monitor N/D Independiente
El Diario de Parral n/D Editora Paso del Norte

TELEVISIÓN FRECUENCIA GRUPO

Cañal 3 Independiente
No disponible

MEDIOS DE INFORMACIÓN CIUDAD GUACHOCHÍ

La Voz de la Sierra Tarahumarei XETAFl Noticieros; Noel Hiram Bustillos

MEDIOS DE INFORMACIÓN CIUDAD DELICIAS

PERIÓDICOS TIRAJE GRUPO

Diario de Delicias

El Heraldo de Delicias

N/D

N/D

Editora Paso del Norte

OEM

TELEVISIÓN FRECÜENCIA GRUPO

CableMás TVC Noticias 1

No disponible

MEDIOS DE INFORMACIÓN CIUDAD CUAUHTÉMOC

PERIÓDICOS TIR/UE GRUPO

El Heraldo de Cuauhtémoc

El Diario de Cuauhtémoc

Periódico Menonita

Edición regional
Edición regional

OEM

Editora Paso del Norte

Independiente
Elaboración propia
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Expansión y
ESTANCAMIENTO

DEMOGRÁFICO

Maniíel Loera de la Rosa

ESTADO f t
En los treinta años que hap transcurrido entre 1970 yelfin de siglo la
población residente en el qstado de Chihuahua h^ le^strado un notable
crecimiento. Entérminos absolutos, alarrancar e^teiperiodo el volumen
de sus habitantes era liger^epte superioral millón6tX) milhabitantes y
en el momento de cerrarló ya había superado los tres miUones. FTopor-
cionalmente s/i expansión fiie del 89 pordento yen térpunos graesos ha
seguido la misma senda de crecimiento que registra d conjunto del país.

/ •
EVOLUCION DE LA POBLACION B4 MEXICO Yá. ESTADO Dp CHIHUAHUA 1970^21X10
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La gráfica muestra, con claridad, que Chihuahua ha sido uno de los
estados,que ha tenido un crecimiento paralelo al experi<menl^#por la

sei
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Durante las dos décadasque transcurren entre 1970 y 1990, elesta
do tuvo un crecimiento inferior al nacional. En los años setenta su tasade
2.1 por ciento, fue significativamente inferiora lamexicana, calculadaen
3.2 por ciento. Esta diferencia se anuló en el decenio de los ochentaen el
que ambos espacios observaron una tasa de 2.0 por ciento.

En los añosnoventala información disponible revelauncrecimiento
mayorde la población radicada en Chihuahua que, estimado en2por
ciento, supera enmedio punto porcentual el 1.5 por ciento observado en
el total de la población mexicana.

Debido a que las diferenciasentre la tendencia decrecimiento nacio
naly ladeChihuahuanohansido elevadas, laproporción dechihuahuenses
en lapoblación mexicana hasido estable, oscilando en tomo al 3por
ciento. E;nl970 esaproporción llegó aserde3.3 por ciento, pero bajó a
3.0porciento en 1980, volviendo a subirhasta llegaral3.1 porciento en
el año 2000.

Siconsideramos quelasdiferencias decrecimiento asociadas alcom
portamiento reproductivo nosonfundamentales, podemos constmir una
visión gmesa de lacomposición del crecimiento de lapoblación en esta
entidad. Enellaresaltaelhecho 4e que en este largo periodo lapoblación
radica^ enChihuahuahaexperimentado un cambiopaulatino en sus sal
dos migratorios, pasando de saldos considerablemente negativos, en los
años setenta, a excedentes ligeramente positivos én laúltimadécada.

Enefecto, siestabilizamos lapérdida neta de población, para todo
México enuna tasa próxima al0.3 porciento anual, Chihuahua mostró
en ladécada de los setentauna tasa de crecimiento social negativa próxi
maal1.5 porciento anual, que descendió a0.3 porciento enlos ochenta,
llegando al equilibrio en laprimera parte de los noventa, para cerrar el
siglo conun saldo positivo cercano al medio punto porcentual. Tendencia
que corresponde al nuevocomportamiento delamigración interna en
México, que apartir de los ochenta se caracteriza por laemergencia de
nuevas regiones con saldos positivos, entre las que secuentael estadode
Chihuahua.

REGIONES CON MENOS DE 100 MIL HABITANTES

General Trías '
En este grupo laregión menos poblada, con solo 17 mil 600 habitantes,
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es General Tiías, situada en el centro de Chihuahua en la llamada zona de
"lomeríos", a lo largo de treinta años presenta un despoblamiento siste
mático. Entre 1970 y el año 2000 su población se redujo continuamente,
al grado que el monto de sus habitantes descendió de 30 mil a solo 17 mil
600, como resultado de un éxodo permanente y creciente. En términos
relativos fue la región con tasas de crecimiento más negativas.

El despoblamiento de los municipios situados en esta región se agra
vó al paso del tiempo, observando tasas negativas próximas al 1.5 por
ciento en los primeros veinte años del lapso estudiado y de 3.6 por ciento
en el último quinquenio de los noventa.

La situación de esta región puede ponderarse mejor si observamos
que su déficit demográfico fue resultado de una crisis de poblamiento
generalizada, al grado que en los cuatro periodos bajo examen, los cinco
muiúcipios que la conforman: BeUsario Domínguez, General Trías, Gran
Morelos, Nonoava y Sarirrancisco de Boija siempre registraron pérdi
das demográficas. >

Ojinaga /
En el noreste de Chihuahua, sobre la zona semidesértica, en la frontera
con Estados Unidos, se locedizala región de Ojinaga, integrada por los
municipos de Coyame, Manuel Benavides y elqué da su nombre a esta
zona. Como región también ha mostrado una evolución demográfica, do
minada por flujos migratorios severamente negativos.

En conjunto, a lo largo de las tres décadas que transcurrieron de
1970 al2000 suppblaci^n seredujo de34mil 5(X) acerca de27mil 800
residentes. Esta declinación fue paulatina, pero especialmente intensaen
los ochenta, cuando registró una caídaabsoluta de cinco mil personas.

Los rhunicipios más afectados por el éxodo rural fueron Manuel
Benavidés yCoyame, situados enlahoyolvidada zonacandelillara;La
salida de'sus pobladores fue permanente, pero al igual que en.Genefal^
Trías, seIagravó en el último lustro de los noventa, cuando Manuel
Benavidesestuvo afectado por una tasa negativa de casi 7,por ciento,
mostrando conellolaprofundidaddesudepresióndemográfica, que ame
nazacon la extinción de sus ya pequeñas y escasas localidades rurales.

Urique
Enelcorazón delasierra, dentro delterritorio de la BajaTaráhumara,

Chihuahua hoy
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encontramos esta región que alberga al gmeso de la población indígena
dentro de los municipios de Batopilas, Bocoyna, Chínipas, Guazapares,
Maguarichi, Morelos, Urique y Umachi. En treinta años su población ha
experimentado un crecimiento absoluto moderado, pero por debajo de
su crecimiento natural. Al igual que todas las regiones situadas en este
grupo, también ha estado afectada por una severacrisis poblacional, pero
a diferencia de las otras regiones en los setenta alcanzó una tasa positiva
de 0.83 por ciento y en los ochenta de 0.68 por ciento, y su situación ,
mejoró en los noventa, especialmente durante los primeros años, cuando
alcanzó una tasa de 2.18 por ciento.

En cuanto al comportamiento pK)r microrregiones, los municipios con
mayor población, como Bocoyna, Urique y Batopilas, en promedio tu
vieron las tasas de crecimiento más elevadas. Durante los 15 años que
transcurrieron de 1980 a 1995, Bocoyna y Urique tuvieron una expan
sión equivalente a la de su reproducción natural. Batopilas experimentó
un aumento moderado, tuvo una pérdida neta en los ochenta, pero su tasa
de crecimiento se elevó durante los noventa.

Morelos, en la frontera con Sinaloa, fue el único de los municipios
pequeños que tuvo una dinámica demográfica equilibrada, en particular
en los noventa. ,

El resto de los municipios, situados en la zona noroeste de la Baja
Tarahumara, Chínipas, Guazapares, Umachi y Maguarichi, todos con
montos inferiores a los 10 mil habitantes, mantuvieron prácticamente es
tancada su población. En la mayor parte de los periodos su crecimiento
estuvo por debajo del línúte equivalente a su reproducción natural, expe
rimentando en el largo plazo incrementos absolutos insignificantes.

Guerrero

Esta región enclavadaen el espacio ocupado por la Alta Bavícora, en una
región dominada por tierras de temporal, nos muestra otro modelo: el de
imaregión que en el último tercio del siglo ha sufrido una profunda depre
sión demográfica. Conformada por los municipios de Guerrero, Madera,
Matachí, Moris, Ocampo y Temósachi, en el periodo estudiado, en con
junto y en lo individual, ha sido una zona expulsora, fuente importante de
la emigración chihuahuense hacia Estados Unidos y al centro del estado.

En estos años la región como un todo solo registró un aumento abso
luto de cipco mil habitantes. Sin embargo, este incremento combina dos
ciclos demográficos: en el primero, durante los años setenta experimentó
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un incremento de 90 mil a 102 mil habitantes, con una tasa global de 1.2
porciento, pordebajo del crecimiento naturalque en este periodo estu
vo muy cerca del 3 por ciento.

Esta situación empeoró considerablemente a partir de 1980, cuando
segeneralizó la crisisagrícola en el campo de Chihuahua, y en particular
en las zonas temporaleras. La severidad que muestran las pérdidas de
mográficas no deja lugara dudas.En los noventa el conjunto de la región
mantuvo su población estancada en 102 mil pobladores, pero en la si
guientedescendióa solo 95 mil.

Losdosperiodos demográficos ya referidosestánestrechamentere
lacionados con la situación de Madera y Guerrero,^ los dos municipios
másgrandesde la regióny donde radican los centros urbanos de mayor
importancia. ^

La situación de los municipios pequeños, con poblaciones menores a
10mil habitantesfue seniejante a la que apreciamos en la región de Uri
que, ninguno de estos muiicipios rebasó el techo de 16mil pobladores y
todos experiméntaron estancamiento o despoblamiento absoluto, como
enelmunicipió de Matachí, donde isus habitantesdisminuyeron de cinco
mil 500 a soló tres mil 100 o en los de Temósachi y Moris en los que
también se régistró un descenso absoluto de pobladores.

REGIONES CON 100 MIL HABITANTES

¡
Camargo
Esta región situada en el desierto, en el extremo surdél estado, agmpa los
municipiosde Camargoi Coronado, LaCruz, Jiménez, López y SanFran
cisco de Conchos. Comprende comunidádes dedicadas a la agricultura
deriego, álaganaderíayenmenorgradoa laminería. Suciclodemográ^
ficoes seáiejante al de Guerrero,en los setenta tuvo un credmianto absoluto
menora su reproducciónnatural,pese a queregistró unaunat^tTdé L5
por cientlL añual. Su población arunentó de 79 mil a92mil personas. Enla
siguiente década el incremento absoluto y sobre todo relatiyo se reduje
ron considerablemente, no obstante mostró un ascenso absoluto de cinco

mil pobladores. Sin embargo, en los noventa el estancamiento y d^lina-
ción de su población, ofreció una muestra adicional de la anaplitud de la
crisisdemográfica presente en Chihuahua, patente también en estaregión
en la que la tasa de crecimiento en el primer lustro de los noventa descen-
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dio a solo0.44 porcientoy llegóa registrarun valornegativode (-0.76
por ciento) en el últimoquinquenio de los noventa.

A semejanza de lo ocurrido en la región de Guerrero, en los setenta
Camargo alcanzó tasas positivas, gracias alcomportamiento de losmuni
cipios deJiménez y Camargo, quealbergan losdosprincipales centros
urbanosde estaregión.Suestancamiento en el primer lustrode los no
venta y su declinación en la última parte de este decenio, determinó un
comportamiento semejante alde laregiónconsideradaen conjunto.

Tenemos enestaregiónunaréplicade loqueha ocurrido en otrosde
los territorios ya estudiados: los municipios pequeños, que en estecaso
tienenpoblaciones inferiores a cincomilhabitantes, registraronun éxodo
rural continuo, que en todos los casos derivó en una reducción absoluta
del número de sus pobladores.

Estos municipios, entre los cuales contamos a Coronado, La Cruz,
Lópezy SanFrancisco de Conchosregistraron en el 20(X) unapoblación
inferior a la que ya habían reportado, tres décadas antes, en el año de
1970.

Casas Grandes f i

Se localizaen elnoroeste de Cl^uahua, en lafrontera conEstados Uni
dosy Sonora. Fisiográficamenteen suterritorio, dominadopor la agricultura
deriego, sepresenta latransición delazona desérticaconlallanura yde
aquí con las estribaciones de la sierra. Encontramos en su territorio los
municipios de Ascensión, Caisas Grandes, Galeana, Janos y Nuevo Ca
sas Grandes.

Enellargoplazosucrecimiento sesitúacercadelequilibrio demográ-
ñco. En todoslos periodosha experimentado un crecimientoabsoluto
importante y, al igual que la mayor parte de Chihuahua, entre 1970 y
1990sucomportamiento demográficofue más dinámico,presentóta«'.j.
superiores al dos por ciento, pero en la última década se desar .leró,
hastaregistraren la últimaetapa de los noventauna tasa de solo0.39 por
ciento anual.

Si apreciamos sucomportamiento en el contextoestatal,encontra
mosenellaunespacio enque susdosmunicipios másimportantes han
experipientadocrecimientospróximos alequilibrio migratorio, loqueha
resultado de laexpansión deAscensión yNuevo Casas Grandes, las dos
comunidades urbanas quearticulan estaregión.

Junto conlaregión deGuachochi muestralaexistenciadeunrégimen
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migratorioescalonado,en el que susprincipales centros urbanossehan
consolidado como polos de crecinüento demográfico, alimentados por
un éxodo rural de corta distancia, originado en decenas de pequeñas
localidades quepermanentemente sufren lapartidademigrantes enbusca
de trabajoy,sobretodo, servicios púbUcoSj solodisponibles en las co
munidades de mayor magnitud.

Estahipótesis quedacorroborada siexaminamos elcomportamiento
de losotrosmunicipios queformanpartedeestaregión.Entreloscuales
señalamosGaleana,Janos y CasasGrandes,en losque el estancamiento
demográfico aunque menos severo que enotras regiones hasido conti
nuo y sistemático. '

Guachochi

Estaregión seextiende sohre partede lasierra. Dosdesusmunicipios:
BallezayGuachochi, fomi^ parte de laAltaTaráhumarayGuadalupey
Calvo selocalizáenladenominada BajaIhrahumara. :

Contra lo qüe podía esperarse porsu situacióO gépgráñca, den^tro de
una zonaaislat^eincomu^cada, es imade las cuatro¿egipnescu)^diná
micademográécano secaiacterizaftor elestancamiento, porelcontrario,
duránté las trei décadas del siglo anteriorsiemprealcanátasaspositivas.
Enelprimerquinquenio^e los noventa tuvo uná notablecapacidad de
atracción, algrado quesucrecimiento aqual fue elterceroenimportancia,
conunatasade2.7porciento, solodespués delasregiones deJuárez y
Chüiuahuaj lasmás diná|nicas delaentidad.

Entérminos comparativos suritmo decredmientohaestadoconcen
trado enlos municipios deGuachochi yGuadalupeyCdvo, especialmente
en elprimero, que eii los setenta registróelIndice de crecimiento más
elevadodel estado,reportando un nivelde 5.65porciento, cuandoel
crecimienito global dé Chihuahua, soloalcanzaba el2,11 porciento. En
los años seguientes su ritmo hadescendido, pero enelcontexto deQbá-
huahua ofrece un nivel significativo de 2.19 por ciento, como
la primer^parte de los noventa.

En el largo plazo este comportamiento debe destacarse pues
Guachochi ha sido uno de los cinco municipios que a lo largo de treinta
años ha elevado su peso poblacional en el estado, pasando del imo por
ciento delapoblación estatal en 1970 al 1.33 porciento enel 2000.

Encuanto a Guadalupe yCalvo, sudinámicatambién sedistingue en
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el estado,siendounode lospocos municipios,cuyo ritmode crecimiento,
al pasodel tiempo, se ha elevado.De una tasa de 0.38 por ciento, pasó,
en los ochenta a un nivel de 1.49 por ciento, para luego incrementeurla
hasta 3.5 por ciento en el periodo 90-95 y descender a 2.9 por ciento en
el último quinquenio de esta década.

REGIONES CON MÁS DE 100 MIL Y MENOS DE 200 MIL

Parral

Es esta una de las regiones más afectadas por el éxodo de migrantes,
pero a diferenciade otras regiones,donde los flujos afectan, solo a las
pequeñascomunidades rurales, aquí encontramos que la emigración se
presenta como un fenómeno generalizado que ha determinado, no solo el
despoblamiento de pequeñoslocalidades,sino, también el de comunida
des semiurbanas y pequeñas ciudades que, contra las proyecciones
contenidas en losplanesdedesarrollo, formulados desdelosañosseten
ta, sehanestancado, comóresultado de la severacrisisde susactividades
mineras y agrícolas, manifiesta desde losaños setenta, peroacentuada
después de la crisis de 1982.

En estaregión,situadaal surde Chihuahua,en la fronteracon Duran-
goencontramos losmunicipios de Allende, HidalgodelParral, Huejotitán,
Matamoros, Rosario, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, El Tule y
VaUe de Zaragoza. Se tratade unaregiónesencialmente minera,pero
conmunicipios pequeños, donde predomina laagricultura detemporal y
la ganaderíaextensiva:

Demográficamente elconjunto delaregión registra unsevero estan
camiento. En elúltimoterciosupoblaciónsoloaumentóde 129mila 142
mil personas, unafracción poco significativa parala tegión con los
poblamientos y las ciudadesmás antiguasdel estado.

Sinembargo,más que en el restodel Chihuahua,este estancamiento
ocultadosprocesos demográficos relacionados, peroconmarcadas di
ferencias. Elprimero estáseñalado porunaseveracrisis demográficaque
afectaenformageneralizda a ochode losnueve municipios enclavados
enlaregión, todos ellos, incluyendo losqueeransedes depequeñas ciu
dades, condefto potencial de crecimiento, comoSantaBárbara, San

suspobladores,cercana, en conjunto a 25 mil habitantes.
I
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En el otro proceso hallamos al municipio de Hidalgo del Parral, que
ha operado como un centro urbano, receptor del éxodo originado en las
comunidades situadas ensuáreadeinfluencia, peroquetambién esuno
de las ciudades chihuahuenses que remiten migrantes hacia lacapitaldel
estado,Juárezy losEstadosUnidos.

Debido aeste intercambio migratorio favorable lasituacióndeParral
hasido, notablemente opuesta, registrando tasas positiyas desde 1970,
aunque al paso del tiempo, este ritmo que en los setenta promedió 2.37
por ciento anual ha descendido en el último quinquenio asolo 0.59 por
ciento.

Elcomportamiento deestaregión nos pone ante tres procesos que ya
han sido perfilados. El primero de ellos se caracterizapor laseveridad,
permanencia ygeneralidad de lacrisis demográficaen las zonas rurales
dominadas porlaagricultu^de temporal ylaganaderíaextensiva, al gra
do de amenazar con pérdidas migratorias que ponen en riesgo la
sobrevivencia de las comunidades como entidadesproductivas y como
centros de poplación. 1

El segundó nos muestraque en elestado de Chihuahua, muchas de
las pequeñas poblaciones que enotraépocacumpüeroael papel de cen
tros dé servicios ycomercio han sido profundamente afectadas por la
emigraciónde sus habitantes, loque seguramentehadisminuido sucapa
cidad para cumplir este rol, creando, sde esa manera, condiciones que
favorecen laemigración decampesinosypequeños productores.

Encuanto altercerproceso nosmuestra que, alpaso deltiempo, el
potencial expansivade las ciudades medias, que ©a los planes de desa
rrollo se habíaconcebidp como polosde desarrollo vubano, conpotentáal
para retener yatraer los flujos migratorios originados en sus áreas de
influencip ha sido mucho menor que elesperado, ycon una marcada
tendenciaa reducirse, comolomuestrael comportamiento reciente de
Parral, ep su papel de centro urbano.

Cuauh0fHoc

Su territorio se extiende sobre las llanuras de Chihuahua en un espacio
económico enelquepredomina laagricultura de temporal. Lainmgran
losmunicipios deBachñúya, Carichí,Cuauhtémoc, Cusihuiriaphi, Góm^
Parías,IgnacioZarago2a, Namiquipay RivaPalacio.

Encuantoasueomportamienío demográdco, conalgunas variantes,
ha vivido un proceso semejante al de la región de Parral. En términos
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absolutos su incremento ha sido considerablemente superior, como resul
tado de un crecimiento más intenso del municipio de Cuauhtémoc.

En conjuntosustasasdecrecimiento muestran ladesaceleración que
caracteriza a la mayor parte de las regionesdel estado,peroespecial
mente a los municipios donde se localizan las llamadas ciudades medias
que ya han sido referidas.

En el periodo de 1970 a 1990 su crecimiento promedió una tasade
1.24%,pero en la siguientedécada, de 1990 a 1995 registró una tasa
negativade-0.25% yenelsiguiente quinquenio unapositivadesolo0.18%,
lo que nos muestra que también esta región mantuvo en los noventaes
tancada su poblaciónen cercade 194mil habitantes; pero, comoenel
caso de Parral, tal estancamiento resultade dosprocesos contrapuestos.

En elprimerodeellosseapreciaunaprofunda crisis depoblamiento,
dominada por la emigración rural, en un municipiodonde abundan las
localidades que cuentan con poblaciones de 1000 a 2 mil 500 habitan
tes. Conexcepción deCuauhtémoc, siete de los municipios de esta región
exjjerimentaron decrementos absolutos desus pobladores. Siguiendo un
proceso que se acentuó deápués de 1980, como lo muestra la experien
cia de Namiquipa, queen los setenta conoció unrepunte que elevó su
población de28rnil acercade33nulhabitantes, pero después experi
mentó una profunda depresión qiié redujo sus habitantes a cerca de 24
mil en el 2000. i

La experiencia de Namiquipaes muy representativade los alcances
de la crisis demográfica que también afectó a las mejores zonas
temporaleras de Chihuahua. Namiquipa era a principios de losaños
ochenta unterritorio quedisponía decondiciones ideales para generar
una microrregión capaz de lograr un desarrollo autosostenido, fundado
en la producción degranos básicos. Suposición geográfica, enelcentro
deChihuahua, yelhecho dequeestuviera cruzada porlos principales
ejes carreteros que desembocaban en la sierra, facilitabala salidade sus
productosy el abastode insumosesenciales paralaproducción agrícola
y para el consumo de sus residentes. Aunque estos se encontraban dis
persos en pequeñas localidades,cuya población oscilaba entrecieny
1500 pobladores, ello, lejos de ser una desventaja, constituía un elemen
tofavorable paraelfuncionamiento deunamicrorregión especializadaen
la producción agropecuaria. Ademássusmúltiples comunidades estaban
equilibradamente distribuidas entee laszonas decultivo, ycomunicadas
entre sí por una amplia red de caminos rurales en buenas condiciones.
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Peronadadeestofue suficiente paraevitarque estos espacios sufrieran
una severa crisis que setradujo enunestancarmento material que a la
postre convirtió este extenso territorio en una región afectada por laemi
gración continua ypermanente de familias yadultos enedad detrabajar.

Pero como enParral lapartida delas familias noocurre sinquemedie
laoperación de una red migratoria, que también favorece laexpansión del
centro urbano que domina esta región. Efectivamente, Cuauhtémoc sin
alcanzar las expectativas que sirvieron de base a los proyectos de
reordenación territorialen los setenta y los ochenta sí ha mantenido una
dinámica muy superior a ladelresto delosmunicipios queocupan esta
región. Su expansión ha sido constante, sus ritmos de expansión han sido
superiores alos que han registrado los municipios deesra región, estuvo
porencima delatasadecrecimiento natural en losveinteañosque trans
currieron de 1970 a 1990, piara declinar en los noventa a una tasa de
1.15% entre 1990y1995 yd^ sólo 0.79% en el último lustro. Sin embar
go, mucho más qüe enotros municipios enelcasodéCuauhtémoc, la
expansiónhasido particularmente intensadentro dél casco urbano, pues
dentro de los límites de laciudad de Cuauhtémoc, seHa registrado, a id
largo de estas décadas un clara expansión urbana^ alimentada, como se
puede deducir, (íe flujo originados, enlazonarural circundante dentro y
fiierá del municipio.

Unacomparacióndeladinámica que seobservaenlos territorios que
comprende estaregión, nosrevela la evidencia deésteproceso, que ya
hemos señaladocomo migración escalonada. En éste cuadro se puede
apreciarque las tasas de crecimiento de laCiudad de Cuauhtémoc, siem
pre han sidoeldoble de las que muestraelmunicipio y casieltriple delas
que corresponden al donjunto de laregión, loque relacionado conla
dinámicasitemáticaménte deficitariade todos los municipios, nos lleva a
concluir quéefectivamente laciudad deCuauhtémoc haoperadocomo
uncentro urbano, que recibe flujos migratorios detodaestaamplia región
situada en las estribaciones de la sierra chihuahuaense. -
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Tasas de crecimiento en la región de Cuauhtémoc 1970-2000 (%)

TERRITORIO 70-80 80-90 90-95 95-20

Región Cuauhtémoc 1.24 1.23 (0.25) 0.18

Mpio. de Cuauhtémoc 2.39 2.81 1.15 0.79

Cd. Cuauhtémoc 4.76 4.84 2.49 1.40

Gómez Parías 0.40 0.39 (1.03) (1.67)

Caríchí 0.08 0.25 (2.68) (1.25)

Bachíniva (1.00) (0.24) (2.07) (2.97)

RIva Palacio (0.47) (0.24) (1.43) 1.60

Ignacio Zaragoza (0.11) (0.63) (2.40) (0.01)

Namiquipa 1.29 (0.97) (3.44) (0.91)

Cusihuiriachi (1.00) (2.06) (0.75) (1.59)

Sin embargo, como también se ha anotado que en los años noventa,
este proceso ha perdido la fuerza de sus primeros años. En efecto, a
pesar de que el proceso de expulsión en municipios como Namiquipa,
IgnacioZaragoza,BachMva, fue más intenso,las tasas de crecimientode
la ciudad de Cuauhtémoc descendió notablemente, lo que itos permite
suponer que esta ciudad ha perdido parte de su capacidad para atraer y
retener la emigración que se'gesta dentro de las comunidades rurales
asentadas en esta región.

Delicias

Es este territorioel que ocupaelcorazónagrícolade CMiuahua, correspon
de en una elevada proporción al distrito de riego 05, sin duda las mejores
tierrasde riego. Además del municipio de Delicias, encontramos los mu
nicipios de Julimes, Meoqui, Rosales y Saucillo. Se trata de la región
menos extensa,paolaquealcanzalamayordoisidad demográfica. En cuanto
a su volumen de población con 206 mil residentes en el 2000 es la tercera
en importancia dentro del vasto territorio de Chihuahua.

En cuanto a su dinámica, siempre ha sido positiva, pero en ningún
periodo ha estado por encima de sü crecmüento natural. En los setenta y
ochenta, aunque con pérdidas importantes de población, estuvo más cerca
delalírieadelequiUbrio, situaciónquecanibióserisibleinentediirantelos no-

Gormo en todas las regiones donde existe un centro urbano de media-
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dos grupos. En el primero contamos los de Julimes, Rosales ySaucillo,
cuya población se ha mantenido prácticamente estancada. En Julimes el
monto de sus habitantes descendió ligeramente de 5mil 600 a5mil 100
en los treinta años que hemos estudiado. Unasituación semejante vivió,
enotraescala. Saucillo, donde elestancamiento también fueapreciable,
siseconsideraque sus habitantes han sido alrededorde 30mil desde el
año de 1970. En Rosalesse hanregistrado tasaspositivasen todoslos
periodos pero han descendido al paso del tiempo hasta situarse en solo
0.21% en elciclo 1995-2000.

Situación diferente eslaque han vivido losmunicipios deMeoqui y
Delicias, las dos zonas más urbanizadas de esta región. En Meoqui du
rante los setenta elcrecimiento fue inferioraldelcrecimiento natural, lo
que indicaqueestuvoligammenteafectadapcM: unintercamibiodemigrantes
negativo. Su déficit migratorio se agudizó en lasiguiénte década, cuando
la población se mantuvo e^tmicadaen 34 mil habitantes y, finalmente,
contra laexperiencia de la$ mayor parte delos municipios, durante los.
noventa, Meóqui tuvo de nuevo un crecimiento jpoátivo de 1.5% en el
primer lustro yde1%enlaúlíüna parte deestadécada.

Delicias h^ sido im municipioque en las tres últimas décadas hacre
cido muy cercádel equilibrio demográfico, de 1970a1990mantuvo una
tasa de 2.4%, que desceiidió acerca del 1% en los novmta, reprodu
ciéndose ensu comportamiento demopáfico la desaceleración que ha
caracterizado a todos losmunicipios, sedede loscentros urbanos que
hanjugadoel rol de ciudades medias, deníio delsistemaurbano de Qu-
huahua. No obstente, en^belicias esteprocesohasido írtenos brusco que
enCuauhtémoc, porque esta ciudadenlos años examinados, siempre
mantuvo uncrecimientolinferioral 3%,mientrasquéladeGuauht^oc,
estuvo muy cerca del 5%, de modo que la reciente caída de su tasa de
crecimiento hasido suave, fijándose enel 1% anual, durante el último
quinquenio.

DINÁMICA ENLAS REGIONES DEMÁS
DE 500 MIL RESIDENTES

En estegrupo situamoslauiúdad territorialde Chihuahuayladel Valle de
Juárez, ambas completamente afectadas porelcomportamiento demo
gráfico de los lugares centrales, que enambos casos reptesentan más del
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80% de la población radicada dentro de sus territorios.

Chihuahua

Estáubicada enelcentro delestado yorganizada en tomoa lasededel
gobierno de Chihuahua. En sentido estricto la región solo comprende los
municipios de Aquiles Serdán, Aldama yChihuahua, pero sehaincluido
Satevó, apesarde su relativa distancia porque, siendo un municipio mal
comunicado, granpartede susvínculoscomercialeslos mantienedirecta
mente con la ciudad de Chihuahua.

La situación demográfica de esta región esmuy diversa, tenemos
Satevó con una evolución muy semejante alade los municipios serranos
oa ladelosmunicipios rurales de laregión deParral, conunadinámica
de despoblamiento sistemático, resultado de tasas negativas enlos trein
ta años, que han determinado una drástica reducción de sus habitantes.

Enelmumcipio deAquiles Serdán encontramos unmodelo, casi úni
co, en el que durante 25 años la población estuvo descendiendo
rápidamente, como consecuencia de un relativo abandono de sus activi
dades mineras, perolareanimación deestaactividad enlosúltimos años
trajo ala cabecera municipal uña rápida recuperación demográfica que
convirtió aeste municipio ene|'iáe mayor crecimiento enelestado, con
una tasa promedio, superior al ocho por ciento en los últimos cinco años
de los noventa.

Enelproceso de Aldamaencontramos de nuevo elcurso demográfi
co ique prevaleceen los municipios, sede de centros urbanos de mediana
importancia, con tasas de crecimiento positivas que durante 25 años se
mantienen cercadel equilibrio núgratorio, pero que luego sedesvanecen
demanera notable enlaúltima parte delosnoventa.

En elmunicipio deChihuahua su población enellargo plazo, que
abarcaellapso comprendido entre 1970yelaño 2000, experimentó un
crecimiento relativo muy semejante aldelapoblación detoda larepúbli
ca, con un 109% de incremento logró duplicarel número de sus habitantes,
pasando de 352 mil en 1970 a casi 736 mil en el 2000. Su dinámica
demográfica siguió elcurso delcomportamiento nacional promediando
un2.4%, casi semejante al 2.5%que seestimópara toda la población
mexicana radicada enelpaís. Porperiodos sutasapromedio anualestu
vo muy cerca de lanacional en los setenta yochenta, por encima en el
periodo 1990-1995 y ligeramente abajo enelúltimo quinquenio delos
noventa. Debido aesecomportamiento que enel largo plazo e^tá por
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encima de ladinámicaestatal, esta región fue unadelas dos que incrementó
su peso relativo en el conjunto de lapoblación chihuahuense, elevándolo
de 22% en 1970 a 24% en el 2000.

Juárez

La unidad territorial que comprende los tres municipios enclavados en el
Valle de Ju^ez yel municipio de Ahumada, aparece cpmpletamente
dominada por el comportamiento demográfico de Ciudad Juárez, que a
lo largo de todo el siglo XX, ha mostrado una evolución más acelerada
que el conjunto del país, siguiendo una tendencia que caracteriza ala
mayorparte de las ciudades situadas en la frontera norte de México, esta
región incrementó sus habitantes en 176 porciento en los últimos treinta
años del siglo XX. Su población en 1970 sumaba452 mil habitantes y
alcanzó enel2000 lacifrade1millón 248 mil habitantes, casi eltriple de
sus efectivos originales, j

En el periodo estudiado su tasa de crecimiento dé largo plazo fue de
3.5 por ciento,(superando en más de un punto porcentual el propiedio
nacional situado en 2.4 ppr ciento yel del estado en 2.1 porciento. Ob
servando elcomportamientoporperiodo es visible que estamos ante una
población que presenta tasas elevadas que seinciemeptande un periodo
aotro. En efecto, enlos setenta latasa registró 2.7 pprciento, pasó a3.4
porciento en los ochentaysaltó a4.1%en lasiguiente década. Gracias a
esta dinámica launidad territorio del Valle d&iñái&L haregistrado un
incremento excepcional en elconjunto de lapoblación estatal, al pasar
del 28 al 41 porciento del padrón demográfico de Chihuahua.

MUNICIPIOS

Paraanabyarla dinámica demográfica de losmunicipios seprepararon
tablas decrepiraiento social tomando como baseladinánúeademógtáficar
de la República Mexicana. Se dedujeron sobre esta base tasás de creci
miento social, quesirvieronparadefinirlas siguientescategoríasmigratorias:
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Categorías para clasificar el crecimiento social en las

regiones y municipios

Intervalos de las tasas

de crecimiento

social (%) 1970-1980

Intervalos de tasas de

crecimiento social

1980-2000

Categorías

migratorias

Menos o -2.01

-2.00 a -0.51

-0.50 a 0.49

0.50 a 1.99

2.00 0 más

Menos o -2.26

-2.25 a -0.76

-0.75 a 0.24

0.25 a 1.49

1.50 0 más

Fuerte expulsión

Expulsión

Equilibrio

Atracción

Fuerte atracción

Con base en esta información que se preparó por décadas a lo largo
del periodo 1970-2000y para todo el ciclo de tres décadas, se procedió
a observar el comportamiento migratorio de los 67 municipios con
que cuenta Chihuahua, encontrando los resultados que enseguida se
presentan. '

. ' -.v ^ II

MUNICIPIOS EXPULSORES ^UEREGISTRARON PÉRDIDAS
ABSOLUTAS DEpoblación'

Comopuedeapreciarseen el cuadro al calce, el comportamiento de
ladinámica demográfica entrelosmunicipios del estadode Chihuahua,
revelaquelamayoiíadeellostuvieron unaescasacapacidad partí retener
alapoblaciónqueradicabadentro desuscomunidades. En laetapa ana
lizada (1970-2000) 33 de 67 municipios se caracterizan por haber
registrado tasas negativas decrecimiento social demasiado elevadas, que
estánmásalláde lafrontera de -2.75porciento,establecidacomolímite
paraidentificaraquellos municipios queno solosonincapaces de retener
a las nuevas generaciones, sino además la emigración afecta de manera
muy notable a toda la población, sin excluir a las generaciones de edades
más avanzadas.
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Categoría migratoria por unidad territorial en el largo plazo

1970-2000

(Número de municipios)

Concepto Fuerte Expulsión (ex)

expulsión (fe)

Equilibrio (eq) Atracción (a) total

Municipios > 33 23 7 4 H 67

Peso % en 49.3 34.3 10.4 6.0 100.0

la entidad

Por otro lado en lo que respecta a la capacidad de atracción de
inmigrantes recientes, la información censal, pata el quinquenio 1985-
1990, no deja duda que la mayor parte de estos municipios no reciben
flujos de inmigrantes significativos, pues es comán que en los muncipios
con incapacidad para retener a la población nativa, láproporción de po
blación nacida eii otras entidades represente una fracdión inferior al5%
del total de los residentes dentro de los municipio^ \ ^ .

Si combinamosel éxododé lapoblaciónnativa conelbajopotencial
para atraer inmigiraíitespodreiños entender las proporciones que en estos
territorios alcalizó el saldo neto migratorio, que trajoconsigo no solo
bajísimas tasas de crecimiento de población, cuando las hubo, sino en la
mayoría de los cs^os, como ya lo habíanlos indicado; la reducción abso
luta de los efectivosqueestosmunicipios teníanmgistrados enelcenso
de 1970. En conjuntose (rata de pequeños municipios que a lo largo del
periodo sumaron una pérdida demográfica en valores absolutos equiva
lente a 72 mil habitantes

Crecimiento absolutade la población p
migratoria a largg plazo

orcátegoría

(1970-2000)
Concepto Fuerte

éxf^ulslón (fe)

^pulsión (ex) Equilibrio (eq) Atracpión (a) iotsí -

Municipios (72,775) 80,869 203,643 1,223,605 1,435,342

queños y aislados del estado localizados principalmente en unidades
territoriales de Babícora, Chdiuahua, Gamargo^Jiméncz, Lomaos-Pa
rral y en la Sierra. En ningún caso aparecen aquí los municiplios que
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funcionan como lugares centrales de las unidades territoriales.

Municipios con pérdidas migratorias permanentes y reducción de
población absoluta 1970-2000

Región Nombre UTB Nombre

Guerrero Morís

Temósachi

Ignacio Zaragoza

Matachí Guachochi

Cüauhtémoc Bachíniva

Carichí

Cusihuiriachi

Gómez farías Coronado

Namiquipa Camargo La Cruz

Riva palacio López

Chihuahua Satevó San Feo. de Conchos

Coyame

Manuel Benavides

Ojinaga Ojinaga

i,. Parral Allende

Urique Huejotitán
". t • Matamoros '

Delicias Julimes Iv Rosario

General Trías Belisario Dgz. San Francisco del Oro

General Tríás Sánta Bárbara

Gran Mofelos BTule

Nonoava Valle de Zaragoza

San Feo. de Borja

MUNICIPIOS EXPULSORES QUE REGISTRARON
INCREMENTOS ABSOLUTOS EN SU POBLACIÓN

La amplitud de este fenómeno, caracterizado por la intensa emigración
nativa de población rural, también afecto, aunque en menor grado, a otros
23 municipios, cuyas tasas de crecimiento social fueron negativas, osci
lando entre -2.75 y -0.76 por ciento.

En este caso se trata de municipios cuyo intercambio migratorio tam
biénfuenegativo, pero sinque estorepresentaráuna pérdidaabsolutade
residentesen los municipios comprendidos en este grupo y caracteriza
dos simplementecomo expulsores.

Adiferencia delgrupo previo, los23municipios aquíagrupados sí
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experimentaron undébU incremento dehabitantes quesolosumó80mil
efectivos. En este caso se trata de municipios de mayor tamaño que, con
la excepciónde los ubicadosen la zonaserranay en la unidaddominada
porHidalgodel Parral,todosestánmuybiencomunicadosy el gmesode
su población se encuentra dentro de comunidades con infraestructura y
equipamiento de servicios más desarrollada. Por último, cabe señalarque
dentrode ^stosmunicipios encontramos dosque sirvepde sedea launi
dad territorial de Camargo-Jiménez.

Municipios expulsores que registraron incrementos

absolutos en su población 1970-2000

UTB Nombre UTB Nombre

Noroeste Buer>aventura

Caa^s grandes
Camargo bamargo

Jiménez

Jani^
La Sierra ^

Batopilas

Valle de juárez

\

/
/

V. Ahurpada

Guazapares

Maguarichi

GuádaIMpe Morelos

Práxedis G. Gro Ocampo
1

Sierra-Babícora Guerrero Ocámpo

Mádera Urique

Chihuahua Aldama Urüachi

Aquiles Serdán Lomeríos-Parral Balleza

Delicias

1

Meoqui

l^osales

Saucillo

'

MUNICIPIOS CON INTERCAMBIO

MIGRAi;ORIOEQUILIBRADO

En el gru|)0 de los municipios que alargo plazo tuvieron un intercambio
migratorioequilibradosolo se ubicaronsietemunicipioscon tasasde cre
cimiento social que variaron entre -0.75% y0.25%. Selitata démimicipkis
de diverso tamaño, donde destacan, Cuauhtémoc, Delicias,Hidalgo del
Parral y Nuevo Casas Grandes los cuatro sedes de lugares céntralesde
quinto nivel en los primeros tres casos y de sexto en el caso de Nuevo
Casas Grandes.
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Todosestos municipios reportan cierta capacidad para atraer flujos
migratorios hacia lasciudadesque operancomo capitalesadministrati
vas. En cuanto a los dos municipios de la Sierra se trata de localidades
relativamenteaisladasy alejadasde los principales centros urbanos del
estado, pero con capacidad para ofrecer servicios básicos dentro de las
áreas de influencia que las circundan.

En elperiodoanalizado esteconjuntode municipios tuvieronuncre
cimiento absolutode 203 milhabitantes, lo quedestacaen un contextoen
el queprácticamente el 85porcientode losmunicipios de Chihuahua(56
de 67) tuvieronpérdidas de poblacióno una escasa capacidad para rete
ner a su población residente.

Municipios con intercambio migratorio equilibrado

1970-2000

UTB Nombre UTB Nombre

Noroeste Qaiéana La Sierra Bocoyna

Nuevo Casas G. Guadalupe y Calvo

Sierra Babícora Cuauhtémoc ^ Lomeríos-Parral Hidalgo del Parral

Delicias Delicias 'r\^

MUNICIPIOS CON CAPACIDAD DE ATRACCIÓN

Con fuerza relevantey sostenida de atracción feolo se han clasiñcado cua
tro municipiosque en conjuntoexplicanel 85% del crecimiento absoluto
del estado en el periodo bajo estudio. Los efectivos que radicaban en
estosmunicipiosaumentaron en un millón 223 mil habitantes, suma que
en gran medidaproviene de la expansión demográfica registrada en las
ciudadesdeChihuahuayJuárezyporloquehaceaAscensióny Guachochi,
se tratade municipios con sedes urbanas que a lo largo del periodo han
tenidoun crecimiento demográfico sistemáticamente elevado, que las ha
convertidoen centros urbanos de séptimonivel con poblaciones urbanas
queen el año 2000 superaronlos diez mü habitantes.

piosreportóunpromediode largoplazomayoral 0.5 por ciento,pero
solo en el caso de Juárez esta tendencia se ha mantenido. En el caso de
Guachochi la tasa de crecimientosocialestá declinandodesde 1980y en
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Chihuahuaen el últimoquinqueniode losnoventala tasade crecimiento
social se nulificó, promediando un nivelcasi equivalente a cero.

Municipios con capac

' 1970-2(

idad de atracción

300

. UTB Nombre UTB , Nombre

Noroeste

Valle de Juárez

Ascensión

Juárez

Chihuahua

Sierra

Chihuahua

Guachochi

CONCLUSIONES

En este ensayo se ha estudiadola dinámicademográfica delestadode
Chihuahua yde Juárez eí^ los treinta años comprendidos entre 1970yel
año 2000, un periodo en fel que el estado, comp el resto de México, ha
vivido transformaciones fundamentales ensuc^ganización económica
políticaysoci;^, que handetertninadocambios significativosenladinámi
cayestructuiía desupoblación.

• Aquíherhos ofrecido unrecuento deaquellas tendencias yfenóme
nos demográficos más visibles y relevantes,destacandola presenciade

estructurapóblacional delestado y que,enelfuturo previsible, determi
narán los principales] rasgos del comportamiento demográfico de
Chihuahua como un todo.

Se trata de un estudiopanorámicoquenos muestralasprincipales
tendencias de cambiodemográfico en las principales regiones del estado,
comoresultado de loscambios experimentados enla trama de flujos
migratoriosque en el periodoestudiadohan dadocuentadelpoblamiento
y despoblamiento de suscomunidades. Comoresultado deestefenóme
no, tamliién se presenta elimpacto de este proceso en ladistribución-,
territori^ dé la|X)blación, que tieneconaofenómeno más visibleunaac^
tuada concentración de sus habitantes en los dos principales centros
urbanos de la entidad.

Si tomamos en cuentaque como producto de una tmnsición demo
gráfica tardía, las diferencias absolutas en el comportamienito de la

notable, dos son los procesos que pueden ayudamos a lograr una des-
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AMPLITUD E IMPACTO DEL PROCESO DE

MIGRACIÓN ESCALONADA

Elprimero deellosnosenseñaquesiguiendo unatendencia demográfica
nacional la movilidad de la población dentrode la entidad, registrada
entre 1970 y 1990, obedeció a un proceso escalonado, que en buena
medida fue resultadode un ciclo migratorioque dentro del estado cum
plíavarias desusetapas. Setrataba deunasuerte demigración poretapas
dentrodelestado, cuyomovimiento inicial, partíade milesde comunida
des rurales y desembocaba en los principales centros regionales de
Chihuahua; constituidos porasentamientos urbanos, queen 1970yacon
taban con más de 15 mil habitantes, lo que permitió su expansión
demográfica hasta generar la expectativa de un proceso de
desconcentraciónpoblacional gobemado por las llamadas ciudades me
dias de Chihuahua,

Estetraslado, muchasvecestransitorio, originadoen zonaseminente
mente rurales estuvo alimentado porunaimportante inversión públicaque
creóunainfraestructurabásicade servicios urbanosque terminópor for
talecer la centraHdad de los tradicionales centros comerciales del estado.
También estuvo reforzado pori|hportantes inversiones enel sector pri
mario, que le dieron un último aliento ala ganadería, a la minería y a la
agriculturacomercial en el decenio de los setenta y aun en los primeros
años de los ochenta.

En algunas regiones se fue más lejos y a lo largo de los ochenta se
practicóunapolíticaque intentóllevaraestoslugaresplantasmaquiladoras,
cuyo impactoinicialfue considerable,pero siemprepasajero.Finalmente
todos estos esfuerzos tuvieron efectos multiplicadores que favorecieron
laexpansión y modernizacióndelcomercio ylosservicios, generandoima
dinámicaeconómicaque creó la expectativade que en Chihuahua el de
sarrollo de algunas regiones podía sustentarse en emergentes polos de
desarrollo, fincados sobre los cimientos de ciudades de tamaño medio,
que en la primera parte del siglo XX se habían desarrollado sin el apoyo
de una política deliberada.

Sin embargo, como resultado de la reestructuración económica que
ha vividoel país, tal escenariocambióradicalmenteen la década de los
noventa y el motor de la expansión de esos centros urbanos no opera
hoy conlosrecursos quetuvo a sualcance enelpasado reciente, porlo
que hoy tenemos alavistaqueenlamayor parte deestas comunidades
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lainversión pública entodos losconceptos señalados sehadesplomado
ytodo ello, además haestado afectado por una severacrisis en las activi
dades primarias, con elagravante deque entodos los casos setiene la
experiencia de que el impacto de las inversiones de lamaquila, no ha sido
niserá suficiente para compensar lapérdidas experimentadas enelsector
público y primario.

En resuben las llamadas ciudades medias han perdido su atractivo y
no parecen tener hoy elpotencial para retener, asísea transitoriamente,
parte del flujo migratorio, procedente de las principales zonas rurales de
Chihuahua. Estasituación tiene granimportancia, porque nosrevela que
lamovilidad delapoblación que segenera dentro del estado, aparece
hoy menos estructurada que en el pasado inmediato; amenazando los
esfuerzos por organizar ur^ sistema urbano jerarquizado, enelque las
ciudades de tamaño intermedio sirvan para retener el éxodo rural origina
do en las zonas tnás atrasápás del estado, que ahorai tiene como únicos
destinos, laciudad de Chihuahua en el centro, Ju^z en la frontera norte
yuna cantidad creciente de destinos dentro de los Estados Unidos, y

En el ámbito demográftcoelimpacto de esteproceso que, decontiuar,
puede desartitülar elsistema urbano de Chihuahua nos revela que en
esta tres décadas que comprendeelestudio, las teridendas en ladinámica
demográfica de las diferentes regiones del estado pueden reducirse atres
situaciones bien establecidas y mejor localizadas.

MUNICIPIOS EN EXPANSIÓN

' I 1 ' . ^ .
En laprimera situación, encontramos im grupo muy reducido demunici
pios que alolargo de todo el periodo mostraron un crecimiento elevado.

emigrantes originados dentro yfuera de Chihuahua. Entre estos destaca
Juárez, porlaescala con que este fenómeno sepresenta, porqué fué el
municipio que tuvo latasa decrecimiento demográfico más elévada, con
una acusada tendencia a acelerarse,y porque mostró una capacidadde
atracción que trascendió las fronteras delaentidadylas desutradicional
zonadeihñuencia rrúgratoría. Dentro delestado, Juárez eselúnico muni
cipio que reporta una fuerte capacidad para atraer flujos migratorios
originados enotras regiones del país. Otros oncé municipios -—entre los
cualessecuentan losmunicipios deChihuahua, Hidalgo delPanal,Deli-
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das, Camargo, SantaBárbaray Ascensión— reportan unadébilfuerza
deatracción yelresto, 55municipios, están afectados poruna muy débil
capacidad de atracción.

Expansión moderada de las ciudades medias
Enlasegundasituaciónclasificamos lamayorparte delos municipios que
son sede de localidadesmayores de 15mil habitantes,que en todos los
casosjueganunrolimportantecomocentros regionales. Estos municipios
incluyen la capitaldelestado,losprincipales centrosurbanos, comoPa
rral, Delicias,Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes y se caracterizan
porque en los primeros veinte años que corrieron de 1970 a 1990 su
dinámicademográficaestuvoreforzadaporlallegadadeflujos migratorios
originados dentro de la entidad, pero durante la última década sus tasas
decrecimiento experimentaron unarápida desaceleración, alpunto que,
en el último decenio, todos registraron intercambios migratorios
deficitarios.

Municipios estancados y éxodo rural permanente '
Elúltimo gmpocomprendelaiiúnensamayoríadelosmunicipios chihua-
huenses, enclavados enla maytíÍRparte dela Sierra, enlaBabícora, en la
región de Lomeríos, en la zona iiúnera del sur, en toda la porción sur y
noreste del desierto chihuahuepse y en muchos de los pequeños munici
pios situados bajolazonadeinfluenciadeChihuahua, Cuauhtémoc y la
ciudad de Chihuahua.

Se trata de regiones eminentemente rurales y dependientes de activi
dadesprimarias. Desdelaperspectivademográfica setratadepoblaciones
completamente estancadas, que en treinta años han sido expulsoras de
población hacia las zonas urbanas del estado o hacia los Estados Unidos-
Algunas deellas hanregistrado undespoblamiento sistemático yencon
junto su crecimiento absoluto ha sido insignificante.

Expansión demográfica en la frontera
Encuanto alsegundo proceso seorigina fuera delestado y tiene relación
directacon CiudadJuárez, el centro urbano,que a lo largodel sigloXX

gracias a estadinámica su población bóy representa másdel 40 por
ciento de todos los habitantes recados enlaentidad.

Setratade unproceso quedebe explicsu-se a partirde loscambios
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experimentados en el régimen de movilidad de la población que han ca
racterizado atodo México en los últimos treinta años, un proceso marcado
por una notable reorientación de los principales flujos migratorios, en la
que se distingue un debiütamiento de las corrientes que tienen como des
tino laCiudad de México yun fortalecimiento de los que sedirigen hacia
poblaciones ubicadas en la frontera norte yen otras regiones del país,
beneficiafiaá de laüberalización económicaque nuestro país ha vividoen
los últimos veinte años.

Este nuevo balancede los intercambios migratorios interregionales ha
culminado con un estancamiento demográfico del Distrito Federal ycon
una nueva olaexpansivadel crecimiento poblacional experimentadapor
ciudades como Hjuana, yJuárez en la frontera norte; Aguascalientes yla
zona metroplitanadel Estadp de México, en el centroiy QuintanaRoo en
el sur del país. ; ...

Los demógrafos consideranque estecambioen el régimen núgratono
obedeceaque México ya esltáexperimentandouna transición migratoria,
caracterizadapdr un relativo estancamiento de la capacidadde atrapción
de las principales zonas mqtro^litanas yporuna reaniikación del magne-
tismo de una amplia variedad de ciudades medias, ubicadas en las más
diversas regioiíes de México, pero especialmente en aquellas situa^en
laperiferiageográfica, donde los contactos con elextenorson múltiplesy
permanentes. ...

Enelsistema nacional deciudades, lasituaciófldeJu^zsedistingue
porque ha ido consohdanldo su posicióncomo Uñó délos principales cen
tros de atracción de lairügración intema. En los noventa se leotorgó la
categoría de "fuerte atrácción", destacandoentre las, ciudades con pro
porciones de migrantes' en el intervalo de 20 a34 por ciento de sus
residentes nacidos enotras entidades y todo indica que éñ los años
noventa há pasado aocuparuna posición superior, en el estrato de las
muy pocas ciudades mexicanaque tienen proporciones demigraües in
ternos superiores a 35 por ciento. '

En esrc pi'ocesó se inscribe lanueva situación demog^caen laque
ahora seencuentra Ciudad Juárez, quecomo yafueseñaláálo repnesenta
elcentro demográfico más dinámico del estado, su expansiónenelperio
do bajó observación explicalamayorpartedel Cfecmientó ^soluto de
la población de Chihuahuaysu nuevo magnetismo poblaGionali explica

última década de los noventa.
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En los treinta años bajo estudio, mientras la mayor parte de los cen
tros urbanos del estado, perdían con el tiempo su capacidad de atracción.
Ciudad Juárez vivía una notable aceleración del componente de su tasa
de crecimiento debida ala incesante llegada de tradicionales ynuevos
flujosmigratorios. Siguiendo un patrón, solo equiparable, en laexperien
ciamexicanad de laciudaddeHjuana, yapesarde layanotable expansión
desueconomía, Juárez tuvo enlos años setenta una visible desaceleración
de su crecimiento poblacional. En términos absolutos su impacto migra
torio dentro yfiiera del estado fiie muy significativo, pero sus tasas relativas
demigraciónsufrieronuna visibledesaceleración.

Este panorama cambió radicalmente después de la crisis de 1982 y
desde mediados de los ochenta las tasas de crecimiento demográfico de
estaciu^dfi-onteriza empezaron una rápida aceleración, alimentada, en
principio por importantes flujos procedentes del interior de Chihuahua y
después por unarápida recuperación de su atractivo migratorio, que am
plió su zona de influencia más allá de sus fronteras naturales, llegando su
impacto a regiones muy amplias donde ubicamos enelsureste aVera-
cmz, Oaxaca, Chiapas yTabasco, en el Pacffico aGuerrero yen el centro
aPuebla yelEstado de México. ,

En el caso de los flujos pjfpcedentes de Chihuahua ¡los orígenes
migratorios no ¿ufrieron cambiós sustanciales, las zonas que siguieron tri
butando población fueron, principalmente, la región del centro de
Chihuahua, Casas Grandes, laBabícora, laregión deCuauhtémoc, Deli
cias, pero sobre todo zonas ubicadas enelsurdeChihuahua, residente en
localidades rurales ysemirrurales, bajo lazonadeinfluencia inmediatade
Camargo, Jiménez yParral. Las expectativas demográficas preveían que
dada lainercia que conducía auncontinuo despoblamiento deestas zo
nas, eraprevisible que durante laúltimadécadadelos noventa, elimpacto
delos flujos migratorios originadoenestos sitios, tuvieraunimpacto rela
tivo descendente, queenellargoplazo hubieragenerado unaestabilización
de la situacióndemográfica de Juárez, semejante a la vivida en los años
setenta cuando las tasas de crecimiento social oscilaron en tomo a la cifra

de un punto porcentual.
Sinembargo,esteescenariofuemodificadoen losnoventa,especial

mente enelúltimo quinquenio, cuandoemergieron nuevas regiones, cuyos
residentesencontraronen Juárez ûn nuevodestinoo estaciónmigratoria.
Estamos hablandode un nuevo fenómenoque implicael desplazamiento
de un flujo de personas, de una magnitud, extraordinaria, si se toma en
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cuenta que ha significado el asentamiento de más de cien mil personas en
menos de un lustro.

Una corriente de migrantes que alcanza porprimera vez unpeso
relevante en el contexto nacional yque en esta ocasión está nutrida por
flujos de diversa magnitud que se originan en todas la regiones de Méxi
co, pero en donde podemos distinguir dos componentes fundamentales:
el flujo trádií^ional originadoen la zonade tributación migratoriamás próxi
ma, confprmada por los estados de Durango, Coahuila yZacatecas yun
gran flujo, emergente, que proviene de Veracruz, OaxacayChiapas.

En cuanto al flujo originado en los estados norteños no ha cesado, su
magnitud absoluta reporta cercade 53 mü personas yaun en ausencia de
los orígenes migratorios emergentes hubiera bastado para asegurar una
notable expansión demogr^ica de Juárez. Pero lo más relevante es lo
ocurrido enlas nuevas regiones que durante laúltimaparte de los noventa
empezaronaremitir grande^ volúmenes de nuevos migrantes.

Entre éstas ocupa un lu¿arpreeminente el estado deVeracruz, donde
muy rápidamerite se ha coiifigurado una nueva red núgratoria, que tiene
como uno de sus principales déstinos el municipio deJuteez. En el lustro
analizado, de/esta entidad se han establecido más de treinta rml
verácruzanos,/que rápidamente han comenzado atransformar lacompo
sicióndemogtóficade laciudad. Este flujo hadeterfninado que porprimera
vez en un siglo de los registros migratQrioS, mediante fuentes censales,
tengamos imperiodo enel que elgmpo migratorio rhás importóteproce
da de una región distinta; aladelazona que portradición había remitido
los mayores volúmenes de inmigrantes. Ese papel lo tuvo durante la ma
yor parte del siglo pasado el estado de Durango, pero recientemente ha
pasado aocuparlo ei eslado de Veracruz, de donde llegó, uno de cada
tres inmigrantes. i.u u i

Enresumen elnuevo estatus migratorio delestado deChihuahua lo
explica ampliamente lacreciente capacidad de atracción de CiudadJuá
rez, que ha mantenido su magnetismo en lazona vecinaque pormucho^
años haejcpúlsado individuosyfamilias que terminan jKirresidirde mane
radefinitiva enestacomunidad situada enlaparte media delafrontera
norte; pero que en laúltimadécada amplió su radio de influenciaanuevas
regiones, situadas en todas las regiones del país, pero especialmenteenel
sureste mexicano.
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Anexo 1. Regiones socioeconómicas de Chihuahua,

según el Plan Estatal de Desarrollo de 1979

REEGIÓN MUNICIPIO

CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE

GEOMUNICIPAL

1 Ascensión VIII Uríque 008 Batopilas

Casas Grandes 009 Bocoyna

Galeana 020 Chínipas

Janos 030 Guazapares

Nuevo Casas G. 041 Maguarichí

II Guadalupe 046 Morelos

Juárez 065 Urique

Práxedis G. Gro. 066 Uruachi

III Ahumada IX General T. 022 Belisario Dguez.
Buenaventura 024 General Trías

V Guerrero 026 Gran Morelos

Madera 049 Nonoava

Matachí 057 San Feo. de Borja

Morís X Delicias 021 Delicias

Ocampo 038 Julimes

Temósachi 045 Mepquí

V Bachfniva ^ -i 055 Rosales '

Caríchí % 062 Saucilló

Cuauhtémoc XI Guac^ochi 007 Belleza

Cusihuiríachi • 027 Guachochi

Gómez Parías 029 Guadalupe y Calvo

Ignacio Z. XII Parral 003 Allende

Namiquipa 032 Hidalgo deí Parral
Riva Palacio 033 Huejotitán

VI Aldama 044 Matamoros

Aquilas Serdán 056 Rosario

Chihuahua 059 San Feo. del Oro

Satevó 060 Santa Bárbara

VII Cpyame 064 El Tule

Manuel Bdes. 067 Valle de Zaragoza

Ojinaga XIII Camargo 011 Camargo

014 Coronado

016 Cruz, La

036 Jiménez

039 López

058 Conchos
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Anexo 1. Regiones socioeconómicas de Chihuahua,
según el Plan Estatal de Desarrollo de 1979

NOMBRE 1970 1980 1990 1995 2000

1,612,525 2,005,477 2,441,873 2,793,537 3,047,867

Casas Grandes 57,717 71,807 89,585 98.574 100.224

Ascensión 9,316 11,985 16,361 19,676 21,866

Casas Grandes 8,832 10,861 10,042 10,394 10.027

Galeana 1^838 3,184 3,130 3,649 3.880
1

Janos 7Í028 8,906 10,898 10,794 10,225

Nuevo Casas G. j 30,703 36,871 49,154 54,061 54,226

Juárez 441,678 584,018 815,995 1,030,383 1,236.758

Guadalupe 9,593 8,876 9,054 9,611 10.016

Juárez 424,135 567,365 798,499 1,011,786 1,217,818

Práxedis G. Gro. 7,950 7,777 8,442 8.986 8,924

Villa Ahumada 25,324 28,417 29,702 31,892 31.884

Ahumada 10,400 12.1Q0 11,871 12,694 11,888

Buenaventura 14,924 17,831 19.198 19,996

Guerrero 90,381 102.Í97 102,707 98,360 ; 95,436
Querrero 35,877 40,880 41,564 40,209 39.009

Madera 29,9t5 34,614 36,857 34.564 ^ 33,800

Matachí 5,521 4,591 4,109 3,547 ¡3,218

Moris 5,458 5,448 4,945 5,132 5,224

Ocampo • 5,135 7,590 7,211 7.499 72^0

Temósachi 8,475 9,374 9,021 7.409 6.^75
Cuauhtémoc 152,837 173,765 1^95.949 193.19é 194,699

Bachíniva 9,237 8,332 8.139 7.242 6.378

Carichí 9i217 9,297 9.527 8.188 7,762

Cuauhtémoc 66.856 8|5,589 112,589 120,140 124,279

Cusihuiríachi 8,768 7.907 6,467 6,198 5,792

Gómez Parías 9,305 9,698 10,073 9.606 8,851

Ignacio Zaragoza 9,742 9,634 9,059 7.911 7,907

Namiquipa 28,876 ^ 32,987 30,014 24,711 23,770

Riva Palacio 10,836 ' 10,321 10.081 9,300 9,960

Chihuahua ^ 304,242 435.028 568,174 667.309 699.918

Aldama 13,349 15,667 17,169 19.998 19,403

Aquilas Serdán 5;056 5,092 3,916 3.742 5,356;

Chihuahua j 277,099 406,830 530,783 627,662 670,208

Satevó ' 8,738 7,439 6.306 5.907 4,951

Ojinaga 34,557 33,938 28,966 28.034 27,802

Coyame 3,830 3,353 2,262 2,114 1,742

Manuel Bdes. 5,167 4,164 2.794 2,339 1,747

Ojinaga 25,560 26,421 23,910 23,681 24,313

Urique 69,366 75,603 80.766 91.364 91,657
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Anexo 1. Regiones socioeconómicas de Chihuahua,

según el Plan Estatal de Desarrollo de 1979 (continuación)

NOMBRE 1970 1980 1990 1995 2000

Batopílas 8,854 10,513 9,761 11,109 12,429

Bocoyna 17,074 18,113 22,417 25,824 27,553

Chínipas 7,453 7,770 7,116 7,233 6,736 ' J
Guazapares 7,512 9,381 10,082 9,078 8,001

Maguarichí 1,475 1,230 1,690 2,095 .1,767

Moreios 6,517 6,746 6,547 8,167 9,547

Uríque 12,581 13,814 15,848 19,271 17,332 ;|

U machi 7,900 8,036 7,314 8,587 8,292

General Trías 29,877 26,282 22,715 20,570 17,600

Belisario Dguez. 7,370 6,450 5,383 4,648 3,865

General Trías 6,595 6,060 5,2§9 5,289 4,641

Gran Moreios 7,253 6,347 5,327 4,752 3,836

Nonoava 4,043 3,714 3,516 3,246 2,939

San Feo. de Borja 4,616 3,711 3,220 2,635 2,319

Delicias 138,470 166,919 191,416 200,220 206,676

Delicias 64,193 82,215 104,014 110,876 116,132

Julimes 5,639 5,828 5,641 5,335 5,161 1
Meoqui 28,160 34,727 34,995 38,152 39,848 í

Rosales 10,746 13,054 14,154 14,809 14,942

Saucillo 29,730 31,095 32,612 31,048 30,593 I
Guachochi 58,489 72,215 ; ; 83,966 98,247 105,493 ñ-

Balleza 13,244 12,917 14,757 16,884 16,812

Guachochi 16,192 29,067 34,255 38,770 40,455 (é:

Gpe. y Calvo 29,053 30,231 34,954 42,593 48,226 $:

Parral 129,968 142,041 144,232 145,213 142,743

Allende 11,182 10,850 9,411 9,457 8,557 "fi

Hgo. del Parral 61,817 78,994 90,647 98,385 100,881

Huejotitán 2,737 2,132 1,733 1,446 1,166

Matamoros 5,965 5,346 5,306 4,489 4,427 M.

Rosario 4,992 4,160 3,218 3,130 2,582

San Feo Del Oro 13,708 12,185 9,486 6,918 6,044 f
Santa Bárbara 19,862 17,365 15,124 12,699 11,601 ñ
El Tule 3,476 2,994 2,666 2,566 2,177

Valle de Zaragoza 6,229 8,015 6,641 6,123 5,308

Camargo 79,619 92,947 97,701 100,175 96,977
fí,;..:

Camargo 36,222 44,623 45,814 46,386 45,830

Coronado 2,898 3,282 2,914 2,562 2,191

La Cruz 3,884 4,031 4,008 3,844 3,778 Sí

Jiménez 27,635 33,230 37,052 39,746 38,259 %•
López 5,163 4,479 4,682 4,646 4,082

Conchos 1 3,817 3,302 3,231 2,991 2,837
(M
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TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL POR REGIONES Y MUNICIPIOS

NOMBRE 70-80 80-90 90-95 95-00

Chihuahua 2.11 2.01 2.38 2.04

Casas Grandes •2.11 2.26 1.69 0.39

Ascensión 2.43 3.18 3.27 2.47

Casas Grandes 2.00 (0.80) 0.61 (0.84)

Galeána 5.31 (0.18) 2.72 1.44

Jano¿ 2.29 2.07 (0.17) (1.27)

Nuevo Calsas G. 1.77 2.94 1.68 0.07

Juárez 2.70 3.42 4.13 4.27

Guadalupe (0.75) 0.20 1.06 0.97

Juárez 2.81 3.50 4.19 '4,34

Práxedis G. Gro. (0.21) 0.84 1.11 (0.16)

Villa Ahumada 1.11 0.45 1.26 (0.01)

Ahumada 1.46 ^ (0.20) 1,19 (1.54)

Buenaventura 0.86 j 0.91 1.31 0,95

Guerrero 1.22 í 0.02 (0.77) (0.71)

Guerrero 1.26 0.17 (0.59) (0.71)

Madera 1.41 0.36 (0.65) (0.52)

Matachí (1.78) (1.14) (2.60) (2.28)

Moris ] (0.02) (0.99) 0.66 0.42

•Qcámpo ' 3.77 (0.52) 0.69 (0'92)

Temósachi 0.97 (0.39) (3.49) ^ Xl.41)
Cuauhtémoc 1.24 1.23 (0.25) 0.18

Bachíniva (1.00) (0.24) - (2.07) (2.97)

Carichí 0.08 0.25 (2.68) (1.25)

Cuauhtémoc 2.39¡ 2.81 1.15 0.79

Cusihuiriaqhi (1,00) (3,06) (0.75) (1.59)

Gómez Parías 0.40 0.39' (1.03) (1.67)

Ignacio Zaragoza (p,11) (0.63) (2.40) ' (0.01)
Namiquipa 1.29 '

f
(0.97) (3.44) . (0.91)

Riva Palacio (0.47) (0.24) (1.43) 1.60

Chihuahua 3.45 2.55 2.89 1.47

AldamaI 1.55 0.94 2.70 (0.71)

Aquilas Serdán 0.07 (2.69) (0.80) 8.39

Chihualjiua 3.71 2.72 2.97 1.54

Satevó (1.55) (1.69) (1.16) (4.13)
Ojinaga (0.17) (1.62) (0.58) (0.19) /

Coyame (1.28) (4.03) (1.20) (4.53)

Manuel Benavides (2.08) (4.08) (3.15) (6.83)

Ojinaga 0.32 (1.02) (0.25) 0.72

Urique 0.83 0.68 2.18 Ó.07
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TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL POR REGIONES Y MUNICIPIOS

NOMBRE 70-80 80-90 90-95 95-00 I
Batopilas 1.66 (0.77) 2.31 2.63 i
Bocoyna 0.57 2.18 2.51 1.52

Chtñipas 0.40 (0.90) 0.29 (1.67)

Guaizapares 2.15 0.74 (1.86) (2.96)

Maguaríchí (1.75) 3.25 3.80 (3.99) .

Morelos 0.33 (0.31) 3.92 3.65

Uríque 0.90 1.41 3.46 (2.48)

Uruachí 0.16 (0.96) 2.84 (0.82)

General Trías (1.24) (1.49) (1.76) (3.65)
D. Belisario Dguez (1.29) (1.85) (2.60) (4.32)
General Trías (0.82) (1.43) 0.07 (3.06)
Gran Morelos (1.29) (1.79) (2.02) (5.01)
Nonoava (0.82) (0.56) (1.41) (2.33)
San Feo. de Borja (2.11) (1.45) (3.55) (2.99)
Delicias 1.80 1.40 0.80 0.74

Delicias 2.39 2.41 1.13 1.08

Julimes 0.32 (0.33) (0.99) (0.78)

Meoquí 2.02 0.08 1.53 1.02

Rosales 1.88 0.83 , 0.80 0.21

Saucillo 0.43 0.49iJ (0.87) (0.35)

Guachochi 2.04 1.54/' 2.78 1.67

Balleza (0.24) 1.36 2.38 (0.10)

Guachochi 5.65 1.68 2.19 1.00

Guadalupe y Calvo 0.38 1.49 3.50 2.91

Parral 0.86 0.16 0.12 (0.40)

Allende (0.29) (1.46) 0.09 (2.34)

Hidalgo del Parral 2.37 1.41 1.45 0.59 ,

Huejotitán (2.41) (2.12) (3.21) (5.04)

Matamoros (1.06) (0.08) (2.96) (0.33)

Rosario (1.76) (2.63) (0.49) (4.51)

San Feo. del Oro (1.14) (2.56) (5.59) (3.16)

Santa Bárbara (1.30) (1.41) (3.09) (2.12)

El Tule (1.44) (1.19) (0.68) (3.85)
Valle de Zaragoza 2.44 (1.92) (1.44) (3.34)

Camargo 1.50 0.51 0.44 (0.76)

Camargo 2.01 0.27 0.22 (0.28)
Coronado 1.20 (1.22) (2.28) (3.66)

Cruz, La 0.36 (0.06) (0,74) (0.41)

Jiménez 1.78 1.11 1.24 (0.89)

López (1.37) 0.45 (0.14) (3.03)

S. Feo. de Conchos (1.40) (0.22) (1.37) (1.24)
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El comercio
FRONTERIZO*

-I

INTRODUCCIÓN

Moyra Murphv

El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCN), que uñe aCa
nadá, Estados Unidos yMéxico, es un ejemplo de constantes cambios
que están ocurriendo en laeconomíaintemacional (queen símismos son
nuevos lineanüéritos de mteresesentre distintos grupos delasociedad).

Estos nuevos lineamientos deWereses alos que llamo: '"alianzacom
petitiva", alteran la interacción sobré el desárrollo doméstico y las
preocupaciones de un sistematoas^o en el mercado. Este artículo, exa
mina las aüanzas competitiva^ tránsfronterizas formadas alrededor de
México-Estados U^dos, para poder analizarel int^^eanibio de los asun
tos del transporte en lafrontera, domésticos eintertiacionales, ante un
estado deexpansión capitalista.

La tabla 1.1 pijov^ una vista general del estudio eñ que se desairo-
liará este artículo.

• Traducido del Inglés por SilviaOrtlz.
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Tabla 1.1

Planteamiento del estudio

Hipótesis de trabajo • ¿Son los lineamientos del sistema
basado en el mercado y los intereses de
aquellos primariamente interesados en el
desarrollo nacional en la periferia, funda
mentalmente diferentes?

Asunto sustancial • ¿Cómo y por qué, las alianzas
transfronterizas se forman alrededor de

los asuntos del transporte de
superficie?
• ¿Las características de las alianzas
transfronterizas afectarán los resul

tados del desarrollo?

Asuntos teóricos • ¿El "nuevo" sistema intemacional,
sugiere un cambio en la dinámica global?
• ¿L^ presión de capital doméstico y
nacional no son incompatibles?
• La reintégfación de la cultura en el
análisis deíííesarroUo

Metodología • Entrevistas , ,
•\%itas"insitu"

• Juntas de trabajo
• Observación participativa
• Revisión de fiientes secundarias

Detalles • La estructura de los gmpos binacio
nales dirigida a historias y estrategias
•Desafíos a la coordinación binacion^
contrastando prioridades a distintos
niveles de la sociedad, analizando las
políticas de toma de decisiones y
los procedimientos de implementación
• Repercusiones domésticas e
intemacionales de la integración
económicá
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Mi trabajo se enfocaen las características de las alianzas com^titi
vas binacionales que afectarán el desarrollo, particularmente, en qué üpo
de contacto ocurre através de las alianzas en lugar de, yqué tanto.

Analizo, cómo los grapos de interés de dos países totalmente
tes como son México yEstados Unidos, cooperan ycompiten dentro de
contexto del TLC. Uso el caso de un gmpo bmacional al que yo liaría. El
Camino Largo (ECL)oCaminoReal, contemplando los asuntos det^s-
porte entre otroÁ asuntos, en Chihuahua yNuevo México yoeste de
Texas para explorar la fase de formación de las compehüvas
transfronterizas en im periodo de cuatro años de 1992-1996, tiempo queseleccionóparalaimplementacióndelTLCMeenf^oenetran^^^
intemacionalporqueapesardesuimportanciaentreMéiacoyJos^tados
Unidos, hay muy pocos estudios académicos sobre la trans^rtacióntransfionteriza. Auncuandosehaconvertidoenunadelaspnnapalespnon-
dadesparaambos sectores, elpúblico,elprivado, conforme sehaconstnudo
un marcode integracióneconómica;| ! •*j

Realicé 60 entrevistas formales paraeste estudio, ^s entrevistados
variaron desde legisladores en laCiudadde Méxicohasta|ieppsen^tes
1 _ • • í«forri5ir»inn5ílpQ ínnl'uvendoTX)lilicoscn61 ájiiDito local,

así como, planincadoi6S aci transpone louii y p

tonteracon Estados tinidos. Seléccioné misentrevi^ de ^
muestradenominada"bolade nieve", utUréando lavista basadaen refeiídos. Asimismo atendí muinones mteiÍJ^ionde^
levisandocientos de páginas de documentos yrealicé visitas in siUi en
varias ciudades fronterizas. ) i* j

Hay importantes avances prácticos yteóricos comoresultado de estetrabajo.Entreotrosestán: elcómoorganizarungrapobiriadonalentéimmos
deestractura, conflicto, disputayriepresentación.Todo esto esfapresenteen
6st6 estudio.Porotro lado, el acuñamiento de lafiase: "alianzas competitívas ylas

"«Tar,».». "W b.K« ae contacta, antta I. bantc^*
?lSr(V¿r'st.S«.. t96R Sloaa. anO Waat. t976t Aoairto. tSatt ySan 0«.naín. t994|.
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vinculaciones entre este trabajo y el cuerpo existente de literatura del
desarrollo, proveen nuevos puntos de vista dentro de los procesos de
desarrollo en los sistemas internacionales contemporáneos.

BASES TEÓRICAS PARA LAS ALIANZAS COMPETITIVAS

Existen tres elementos basepara las alianzas competitivas transÍTonterÍ2as:
contacto binacional (transfronterizo),^ una causa común percibida (alian
za) y la división (competencia). Un análisis de estos tres elementos puede
ayudar a entendercómo y por qué las alianzasse formany añadennuevas
percepciones dentro de esto a lo que Sklair llamaría: "una manifestación
regional del sistema capitalistaglobal" (1990:68). Comprendiendo una
manifestación regional del sistema global capitalistaque permitepercibir
cómo el sistema capitalista y los intereses domésticos interactúan.

El aspecto del cruce fronterizo de las alianzas, marca un punto de
regreso en las relaciones México-Estados Unidos. Contrario a lo bien-
documentado (Herzog, 1991:Martmez, 1994)porunpropósito específico,
las relaciones transfironterizas típicas de México-Estados Unidos delimi
tan las alianzas que detienen las negociaciones formales del TLC, sus
relaciones binacionales para establecimientos e infraestructura
organizacional (unifícando filosofía, estatutos de misión, lista de
membresías) y considera las relaciones entre los intereses de los gmpos
representados a largo término. Ya no son intereses "mexicanos" contra
los de Estados Unidos. Más bien, son grupos que comprenden los intere
ses de los estadounidenses y los mexicanos, confrontando otros gmpos
que comprenden, a su vez, sus propios y particularesintereses(Thomp,
199:15).

Mi primera pregunta base en los espejos de la investigación que a
continuación se presenta, fue hecha por los teóricosde lasdependencias
hace ya 25 años atrás: ¿son los dictados de un sistema basado en el
mercado y los intereses de aquellos interesados jírimeramente en los inte
reses del desarrollo doméstico en la periferia, fundamentalmente

2 Es Importante hacer notar que estoy Interesada en las alianzas transfronterlzas; en otras palabras,
aquellas formadas entre grupos de México y los Estados Unidos. MI estudio no se dirige a la formación
de grupos de Interés doméstico. Por osa razón, grupos como la Alianza del Transporte del Suroeste de
la Frontera (SWBTA, por sus siglas en inglés), lá cual Incluye solamente los estados fronterizos de los
Estados Unidos, no están incluidos en mi análisis, a razón de que ellos no contienen un componente
Internacional.
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diferentes?^ Mi argumento esencial, es, que la clave para entender la
interacción entre los intereses internacionales y los intereses domésticos
recae en un entendimiento de cómo y por qué las alianzas competitivas
emergen y cómo funcionan. Sin embargo, es necesario analizar ambos
aspectos de la "alianza" de los gmpos de estos nuevos intereses, los cua
les resultaron de sus metas compartidas de beneficios de la integración
económica'*, y su aspecto "competitivo", el cual sustituye a la meta esta
blecida. Encontré que, con algunas excepciones esj^cíficas, estas alianzas
binacionales, sí desde el sector público o privado, son divididas a lo laigo
de las líneas binacionales, líneas sectoriales, recaen en un sistema buro
crático (representaciones locales, representaciones regionales, etc.). Mi
interés, por tanto, recae en cómo las divisiones afectan el desarrollo.

El conflicto es el tema central en este estudio como se presenta en el
desarrollo de la literatura. Los tisóricos en modernización ven el conflicto
en términos defactores internos deun país, comovalores y culturti, lo
cual presumiblemente detentiina las posibilidades dedbsarrollo (Levy,

' 1967; Smelser, 1964: Lipset, 1963). Los teóricos generalmente atribu
yen elconflicto a láestmcturadelSistemadeeconomíainternacional y las

de los países y délas regiones (Evans, 1979; Cardoso y Fáletto,. 1979;
Frank, 1967). Es esencial para el desarrollo de estás teorías, y para mi
trabajo,la interacción de intereses a diferentes niveles del sistemadomés
tico y el sistema interaacional.

Las alianzas competitivas forman parte de imádialéctica bastante
compleja. Se colapsan formalmente e informalmente alrededor de los in
tereses domésticos y los intémacionales. Los gmpos envueltos, tratan de

3 El término "espejos" es usado aqüí para explicar la diferencia entre la hipótesis de la dependencia,
palabra por palabra, establecida por Evans en su artículo "Después de la dependencia: Estudios
recientesde clase, estado e Industrialización", en e\ anáfisis de ia investigación Latinoamericana^o\.
XX:2, 152), donde afirma que una de las hipótesis fundamentales de la teoría de la dependencia y tas
diferencias fundaméntales, separan a los fabricantes de gariandas globales y aquéllos ihteresédQs
principalmente en él desarrollo doméstico. MI trabajo no se enfoca en corporaciones tFansnaqlohaiés
(TNCs), los fabricantes de ganancias globales a los cuales se refiere Evans. En lugar de esto» detalla
con una teoría más genéral, los asuntos del desarrollo doméstico, entre él sisteifna capitaUistá, porque
la clave para el entendimiento del desarrollo, no es precisamente TNCs y ilas corporaciones multinacio
nales (MNGs). En vez de esto, es importante entender la manera en la cual el sistema capitalista es un
todo en el conglomerado de intereées que lo conforman en una forma de desarrollo doméstico én los
países periféricos.
4 Las alianzas analizadas por este trabajo comparten una meta común, a razón de que ellas comienzan,
o cambian significativamente su estructura y metas como una respuesta al TLC. Hay otras alianzas
competitivas, las cuales pactan con tos derechos humanos, lo cual ya existía y no cambia sustanclalménte
como resultado del TLC. Las alianzas parecidas, no están direccionadas en esté trabajo, sin embargo
algo de lo encontrado, se puede aplicar a ellas.
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ignorar la inconsistencia en sus prioridades en un orden para coordinar un
resultado positivo y compartido.

Pocos grupos dieron prioridad a la ratificación del TLC, a la coordi
nación binacional, lo cual representaría una integración económica, en
lugar de que sus esfuerzos se enfoquen apoyando o atacando los posibles
acuerdos mientras que se formulan las filosofías que darían las bases para
las alianzas transfironterizas. Después de la implementación del TLC, los
grupos de interés a lo largo de la frontera México-Estados Unidos se han
encontrado funcionando en un nuevo ambiente que requiere que se coor
dinen binacionalmente sin tener una experiencia previa. Subrayando las
divisiones que frecuentemente sustituyen las metas ya establecidas de los
beneficios desde la integración económica.

El cambio del ambiente internacional, en adición a la economía más
cercana entre México y los Estados Unidos, también afecta la formación
de alianzas competitivas a lo largo de la frontera. El nuevo sistema inter
nacional, a primera instancia, tiende a sugerir, que debido a que las
dinámicas globales han cambiado, la teoría de la dependencia tradicional
de que el socialismo, es la senda efectiva para el desarrollo de América
Latina, no puede ser sustentada. La crisis económica de Cuba, la unifica
ción del oriente yoccidente de Europa, yla desintegración de todo el
imperio soviético, sugieren que el socialismo no es la panacea de la de
pendencia tradicional que los teóricos claman.

La búsqueda de la entrada en el mercado orientado del bloque co
mercial de los países como México, con economíasconsideradas altamente
proteccionistas pocos años atrás, sugiere una tendencia global hacia la
liberalización de la economía orientada hacia el mercado capitalista.Las
estrategias de la economía liberada, implementadas alrededor del mundo,
parece que debilitan la dependencia tradicional,alegandoqueel desarro
llo y los dictados del sistema orientado al mercado son incompatibles.
Cuando menos estos eventos globales sugieren que el capitalismo no está
debilitándose sino que está cobrando fuerza.

En las dos décadas pasadas, los desarrollos en la dependencia tradi
cional, sugieren que el contacto entre los intereses capitalistas
internacionales y el desarrollo doméstico no son necesariamente incom
patibles (Becker, 1983;Gold, 1986).La clavedel debatededependencia,
es que no sea un país dependiente de otro, mejor, que se enfoque, en
cómo el sistema de jerarquía internacional influyeen lasopiciones dispo
nibles a la nación-estado y cómotoman lugar lasnegociaciones entre lo
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nacional ylabúsquedadel desarrollo. Elvínculomásfiiateentrelasteorías(te
ladependenciacontemporáneaysuspredecesores, esquesecontinúedistin
guiendo ladependencia delateoríadelamodernización haciendo énfasis
enelconflicto y ladivisión dentro del sistema internacional.

EL CONTENTO DE LA FRONTERA

Comprendiendoel ambiente delafrontera, es importante hacerunanáli
sisde lasalianzas competitivas y del(xintexto transfionterizo en el cual
las alianzas operan. Aprincipios delos noventa, lasalianzas comenzaron
aformarse enun complejo ambienteenelcual laintegración delaecono
míavertical coexistíaconlapolíticay lasleyesbasadasen una separación
horizontal de la soberanía de lasnaciones.

Existen muchos estudiososque, como yo, se esfiierzan en no crear
una teoría de las líneas divisorias, pero que prefieren analizarun fenóme
nopresente, nosimplemente a lo largo de la frontera México-Estados
Unidos sino en muchos otros lugares (Stoddard, 1987; Sklair, 1990:
Herzog, 1992; Tiano, 1994). Elconcepto deSklair (1993) acerca delas
funciones horizontMes y verticales en la fronteracomprende^ ambiente
inmediato, enelcuálcompiten lasalianzas transfionterizas en su foiima y
sufunción. Los aspectos horizontales delafrontera, reflejan supolíticay
su rol legal, de dividir las dos naciones. El aspecto vertic^ refleja laper
meabilidad ylas interconexiones de losocial, loecológicoy los sistemas
económicos en ambos lados.'

horizontales de lafrontera. Trespacionessobenmasdivirtenlegalmentey de
finen políticamente los marcos horizontales, négotáándoein^lementando
acuerdos. Cadapaís asignado compiteconotrbenmucáros tertenos (trabajo
y tecnología, porejemplo)aimque los acuerdosprotegoilaunióneconómica
delacompetenciadeafuera. La(ompetenciaen el bloque estóccimbiiiada
con la protección de las naciones afueradel tdóquejque supuestamente
dirigen los beneficios, loscualessondistribuidos verlicídmente a lo largode
lastresnaciones porlaeficiente producción, utUizando diversos fectores.^

5 ElTLCcrítica el argumento de que la función horízontaJ fronteriza es aplicada a la gente que no es libre
para moverse verticalmente entre las naciones, ni aun en la capital, de donde es. (Barry, 1992)^
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Aquellos que viven y trabajan a lo largo de la frontera México-Esta
dos Unidos complementan la visión horizontal de la frontera con la vertical.
Muchos de los efectos potenciales y reales del TLC, son vistos vertical-
mente a lo largo de la frontera porque muchas ciudades fronterizas son
organizadas en un espacio de "ciudades gemelas", economía y social-
mente relacionadas. Muchos estudiosos (Castilli, 1986; Stoddar, 1986;
Herzog, 1986,1992;Sklair, 1990; Martínez, 1994; Saint Germain, 1994)
notan la relación simbiótica entre las ciudades fronterizas como Ciudad
Juárez y El Paso y los límites relevantes de las regulaciones estatales y
federales basadas en la separación de funciones de la frontera.

No solamente hay contactos binacionales a lo largo de la frontera, los
cuales son más numerosos, incluso que los contactos binacionales a otros
niveles, sino que hay interacciones de diferente tipo también. Frecuente
mente las relaciones transfronterizas toman lugar dentro de un sistema
informal específico a la situación que se va a atender y a afinar con un
sentido de destino común en los centros urbanos, en cualquiera de los
dos lados de la frontera. (Herzog, 1986,1991; Martínez, 1994).

Martínez (1994) nota que la región fronteriza México-Estados Uni
dos presentacaracterísticas muy establesy con altosnivelesde interacción
social. Aunque los antagonismos puedan revelar que los residentes de la
frontera son amistosos y cooperativos unos con otros.® Martíhez, clasifica
la presente interaccióridiaria en la frontera México-EstadosUnidoscomo
asimétricamente independientes (1994:9) pero también puntualiza que
las relaciones son dominadas por Estados Unidos.

La continua y frecuentemente controversial integración de la econo
mía de México y los Estados Unidos requiere un contacto más frecuente
de diferentes tipos que los que ha tenido en el pasado. Sin embargo la
línea divisoria entre los dos países continuará influencitindo la forma de las
relaciones y los diferentes nichos ocupados por México y los Estados
Unidos en la economía internacional. La economía intemacional conti
nuará afectando las relaciones entre los grupios de interés, quizás llamados
domésticos solamente por tradición, y por lo tanto también la trayectoria
del desarrollo del nación-estado. Esta mezcla transforma las relaciones

í •

6 Como muchos, observó el ataque contra el Worid Trade Canter el 11 de septiembre de 2001. Las
estaciones de radio de B\ Paso, Texas, pedían a todos los choferes de automóviles que encendieran
sus luces y las mantuvieran así cpmó muestra de solidaridad con las milesde personas muertas en
los ataques. Cuando cruc^ la frontera hacia Juárez, dos días después del ataque, ful testigo de cómo
docenas de carros con placas de ambos países, mantenían las luces de sus carros encendidas.
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moviéndolas continuamente para influenciaralaeconomíaglobal.

EL CAMINO REAL

El TLC, en muchas maneras, es un caso típico de aquellos que encontra
ron alo largo de la frontera México-Estados Unidos lo siguiente: estados
fronterizos contiguos; dos importantes ciudades fronterizas ygrupos de
interés en ambas ciudades de la frontera muy interesados en^aifarunresultado positivodeíntegracióneconónmca.Laielacióndeintetdi^nden-
cia de Ciudad Juárez yEl Paso Qas principales ciutkdes fronterizas en
Chihuahuayeloeste deTexas, resjwctivamente)es típico de la"audadge
mela" relaciónencontradaalo largo de lafronimMéxico-fetadosUnidos.

•Por otro lado, la inclusión de Nuevo México en la ahanza añade elelemento que incrementalageneraH^dóndel esmdio. Elescaso desarro
llo alo largo de la fiontera del surd^Nuevo México (en severoerante
con el alto nivel de desarrollo urbarto alo largo de la frontera de Chihua-
hua-oeste de Texas), yla'éscasez erí este siglo de relaciones conaerciales
entre Nuevo México yChihuahua, son más típicas queótras regiones
fronterizas a travésdelmundo.

Lasbasespara la unidad _
El ECL o Camino Real, formado a finales de 1992, és un esfuerzo
colaborativo entre las oficinas de desarrollo económico de láciudad de
Chihuahua, CiudadJuárez yEl Paso. Nuevo México se utóó ala aHanza
en 1993. El grupo se administrába como una "asociación cooperativa
público-privada" ydeelara como su principalmeta la intencióneconó
mica del "corredor de mercado emergente" (Resurnen ejecptivo, 1992)
con puntos finales en la ciudád de Chihuahua^ Chihuahua ySantaFe,
Nuevo México (aunque algunos de los miembros mencionan Denver,
Colorado como uh punto final). Como aquellos que abogaban por la
ratificación del TLC, eneste vieron al sectcrt-privado comoelfactor
eldesarrollo econónúcodentro de un contextoproporCioúatio pórélse«
público. La alianza íse formó comoresultado directo delas las negociacao-
nes del TLC. Alos partidarioscontenqilaronalasconexionesadecúa^ de
transporteatravés del corredorde Chihuahua-oestede Ifexas-NuevoMéxi
cocomolaclaveparalamisión de atraeralos inversionistas internacionales
yel desarrollo de una rutaeficiente de comercio desde ChihuahuaaSanta
Fe, bajo la integración econórmca del marco proporcionadoporel TLC.
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Losvínculos históricos delasciudades participantes y lasexpectati
vasdelosbeneficios provenientes delTLC, proveen labase fundamental
paraimacoherente organización. Laalianza requería quelasorganizacio
nes participantes firmaran una "Declaración de los Mandamientos de
Trabajo Conjuntocomouna Región" la cual decía lo siguiente:

DECLARACIÓN DE LOS MANDAMIENTOS DE TRABAJO
CONJUNTO COMO UNA REGIÓN

Aprobado por:_ en 19

1. Nos comprometemos a trabajar hacia una economía e integración
cultural de nuestra región, la cual incluye el área del Oeste de Texas; el
estado de Chihuahua; y el estado de Nuevo México.

2. Nos comprometemos a trabajarjuntos, como compañeros, para
construir El Camino Real; la histórica ruta de comercio como nuestra
herencia común. Visionamosnuestro futuro en nuestro pasado, creando
un corredor de economía integrada,.proveyendo las bases para el creci
miento de la economía regional y elijdesarroUo.

3. Trabajandojuntos, hemos identificado algunas formas para invo
lucrar negocios e industria, en la búsqueda de un objetivo común: la
integración económica de nuestra región. Por lo tanto, hemos compro
metido sectores de negocios de nuestra región para dirigir este esfuerzo;
sin embargo, reconocemos que necesitaremos establecer una urüón con
los gobiernos de los estados de Chihuahua, Nuevo México y Texas.

Por lo tanto, nosotros. hemos estado de acuerdo

en tomar los pasos necesarios para formalizar nuestro esfuerzo de cola
boración para asegurar la creación de una alianzade desarrollo económico
conocida como: EL CAMINO REAL.

Nota: esta resolución es aprobada por las organizaciones participantes.
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El lenguaje usado en la declaración, provee varias pistas acerca de
las causas comunes, las cuales inicialmente unificaronalos participantes
en el proyecto. Los miembros lo vieron como su beneficio mutuo, para
integrarcultural yeconómicamente lo que considerabanque sería su re
gión (Chihuahua, oeste de Texas yNuevo México). Ellos percibieron
que através de una alianza, podrían alcanzar un resultado positivo de
integración eboriómica, lacual no eraposible sin launidad. Su apoyo ala
integración económica está basadoen los vínculos históricos, su "heren
ciacomún" lacual puede ser renovadapara alcanzar"el crecimientoyel
desarrollo de la¿conomía regional". Los participantes que apoyaron alplan incrementaronel sectorprivadoenvolviéndoseeneldesanollo(",..he-
mos comprometido los sectores de negocios de nuestra región paradirigir
esteesfuerzo...") dentro de un marco provisto porel sector público.

Apesar del reconocimiento de los conflictos de intereses entre las
entidades involucradas en laaliáiza, en las fases inicialesde laformación
del grupo, varios participantes^dB ECL sostuviercmque laalianzapo '̂a
hacerse posible oieqherirse,aisMdopreviamentelosúiteresesantagónicos
paracooperarpara el beneficio de laalianza ypor lo t^to de la región. '

Los miembros expresaronlaopiniónde que la metaenoanún parael
beneficio de laintencióneconómica, podría reemplazarcualquierdife
rencia grave yguiar a la solidaridad regional ya seapor elección opor
necesidad. .

Los datos de mi entrevista apoyan elai|umeiito de que, los partida
rios del plan reconocieron que las divisiones existieron, yconsideraron
que lametaprincipalde beneficios de la integracióneconómica, teníaque
ser más importanteque las diferencias inter-alianzas durante lafase de las
negociaciones del TLC, ylaparte inicialde su implementadón en 1992-
1995. Además, existió uh cónsenso entre los partidáriósdelaaliímza,
acerca de los intereses deÜa región, los cuales seaían mejorconseguidos,
conuna alianzáque sinella. Un nuevo desarrollo oficialeconómicoma
cano, —refiriéndose alahabiUdad de la región para negociar con el
gobiemofederal ylas organizaciones intemacionales, yn4>mefido4eJía
integración económica—recalca que: "tenemos más impacto comoima
región unida, que individualrñente... debemos jtensarregionalmente, por
que, si nos separamos, cada localidad, no tendremos influencia.
Individualmente, notenemos influencia". OEntrevista, 1993).

Amediados de 1993, el grupo habíaalcanzado tresobjetivos muy
importantes: habíadefinido laregión geográficamente; enlistóasus miem-
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bros; concibió su filosofíaconsejeiil. Los partidarios sintieron quelacau
sa común de beneficiosdel comercioseríasuficienteparaunirlosdiferentes
intereses y forjar alianzas, las cuales podrían proteger y promover los
intereses públicos y privados de Chihuahua, Nuevo México y el oeste de
Texas dentro de un nuevo contexto de integración económica. El asunto
de la fase prioritaria se traslapó con el de la fase de formación del plan.

Urúdos bajo una filosofía común, los partidarios, reconocieron la ne
cesidad de establecer prioridades en los asuntos, lo cual podn'a ayudar a
unir sus objetivos. Inicialmente, el sectorpúblico en consulta con el sector
privado, se hizo cargo de jerarquizar la prioridad de los asuntos.

La primera prioridad durante 1992 y a comienzos de 1993, fue el
apoyo en voz alta al TLC. El plan representaba animosamente elapoyo a
la integración económica y una visión, como la clave del renacimiento
económico de la región. El grupo de nüembros suplicabaparaqueotros
apoyaran la ratificación y la implementación del TLC. Una delegación
viajó a Washington y ala Ciudad de México a finales de 1992parapre
sentar las virtudes de la integración econónüca y como responsabilidad
de cada nación, el reencarnar sus vínculos históricos.

A mediados de 1993 el grupo apfobó la mejora de la transportación
transfronteriza, como uno de los prinppales objetivos a corto plazo.Su
decisión se basó en dos factores princafíales: primero, cada entidad tenía
intereses creados en la mejora de los vínculos de la transportación
transfronteriza; segundo, ambos gobiernos federales asícomolasorgani
zaciones internacionales, ofirecierón fondos para las iniciativas de la
transportación, lo cual facüitaría el comercio internacional.

Los sectores públicos y privados involucrados, observaron la mejora
del transporte, como la clave para la obtención dé beneficios, de la inte
gración económica. El sectorpúblicoenfatizó el rol del transportegeneral,
en el desarrollo econónúco, núentras que el sector privado enfatizó la
importancia del transporte, para el movimiento eficiente de los produc
tos. Un reporte de 1993 al Congreso de los Estados Unidos, titulado: La
valoración del crucefronterizo y la transportación en los corredores
para Norteamérica, basado en los datos reunidos en unajunta sostenida
en Las Cruces, Nuevo México, argumentaba, que en él, "las regiones de
viabilidad económica, están ligados a las mejoras del transporte y los
planes de cooperación...".

Cada estado y ciudad se unió a la alianza con sus propias priorida
des. El desacuerdo acerca de cuáles proyectos debían ser prioritarios.
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llegó aser más notable, atal grado que el grupo redujo su enfoque hacia
los problemas del transporte. Nuevo México, elestado de lafrontera de
losEstados Unidos conmenos contacto con México, ya tenía planes
paradestirrollar un nuevo cruce en la localidad de SantaT^aesa, situado a
doce millas deloeste del Paso, cuando seunióalplan. Nuevo México
justificó la construcción del puerto, pordos razones, el estado no tenía
más cruces fronterizos ynecesitaba uno para beneficiar la integración
económica; désde que los cruces de H Paso-audadJuárez se^contra-
han saturadoscontráfico, elcrucedeSantaTeresa fue necesario como
un desfogue. Un oficialestatal de altorango indicó laposicióndel estado
como sigue:

El gobierno federal se ha tomado una actitud de observanciacon
respecto atener puertos qn Nuevo México... creo, que hay que
tener enmente, que todos los otros puertos, a lolargo deestas
2000 millas de. frontera, hansido abiertc» iK)r ima ne^esid^eco
nómica inmediata. Existe una ciudadmexicanaenelotro lado de
lafrontera. EnSantaTeresa nadadeestoexiste, y poreso proba
blemente, ha tomado un buen tiempo lanegociación, porque^ta
es una cuestiónpolítica. Es ahora (con laintegracióneconómica)
que se convierte en un asunto de desarrollo económico para el
estado de Nuevo México...

siconstruimos uncrace en SantaIbresa. comen^remos a cons
truirunaregión, preferible,que unaátéafronterizaaislada. Entonces
empezaremos adesarrollar una verdadera región, lacual no es
solamente unafrontera deáreas saturadas, sinoque nosextende
remos asíesque, pienso, que ambos lados secorñplementan el
uno al otro, ypienso, que eUos (ChihuahuayElPaso) empezarán
a darsecuentadeello (Entrevista, 1993).

Representantes de El Paso yChihuahua, también apoyaron las n^^o-
ras al transporte, aunqueello no favoreciem al puerto dé SantaTéiésa.
Los representites de Chihuahua, quisieronmejorar las instalaciones ya
existentes, o construir hacia eleste dela ciudad, porque el gobierno
central insistió que no tenía los recursos necesarios paracomenzarelde-

j j - . í 1 1 1 *TVkTv*o€>
sarroUo, desde e

está localizado:
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Desdichadamente, cuandohablamos deSantaTeresa, tenemos que
escuchar lo que la gente que vive cerca de ahí nos tieneque decir,
y nos estamos refiriendo a la gente de Ciudad Juárez. Ellos pien
san más en ténmnos de planesa cortoplazoparalaciudad. Tienen
un presupuesto limitado para gastar en infraestmctura y no tienen
los suficientesrecursoscomo paraproveerla infraestructura enel
ladodeSantaTeresa, queencambio, enel lado opuesto eshacia
donde todos los interesesse dirigen (Entrevista 1993).

Los oficiales de El Paso, Texas,no se oponíanabiertamente a la ini
ciativadeSantaTeresa. Sinembargo, reconocieron que como Chihuahua
no podía apoyar esta miciativa, sería impráctico para ellos promover la
actividad en Santa Teresa.

Sin embargo, ellos incrementaron lamultimoda'de lacapacidad del
desarrollo del transporte a lo largo del sur de la frontera de Nuevo Méxi
co cerca de El Paso, en agradecimiento por el apoyode NuevoMéxico
porlos planes para laexpansión yelmejoramiento de su aeropuerto.

Los representantesdel sectorprivadoa quienes entrevisté, señalaron
el burocratismo y loscambios físicos, como laclave para beneficiar la
integración económica. Porejemplo; un ejecutivo denegocios, mexica
no, señalócincoproblemas dé transporte parasusnegocios:

Existen cinco problemas con el transporte a la frontera México-Esta
dosUnidos, locual impideelnegocio: lacarenciademtas que conecten a
las carreteras principales; la necesidad de cruzar a trayés de los centros
populares quehacenlentoel transporte; largos ycompücados procesos
burocráticos en ambos lados de la frontera; la carencia de acceso a otros
términos de transporte deproductos, además decarreteras; y los anti
cuadoscrucesfix)nterizos (Ejecutivode negocios deChihuahua. Entrevista
1993).«

La primera rtizónpara que el grupo le diera prioridadal asuntodel

7 "Multimodas" se refiere a la combinación de modos de transporte. Un multimodo fácilmente puede
incluir una estación de ferrocarril, aeropuerto, sitiode camiones, regulación de inmigración, etc., todo
en uha localidad.

8 Las palabras exactas de la entrevista: "Hay cinco problemas de transporte en la frontera México-
Estados Unidos: necesidad de vías rápidas que conecten con las carreteras principales; atravesar
centros de información que entorpecen el libre transporte; trámites burocráticos largos y dispersos en
los dos lados; accesos a otros medios de transporte de mercancías diferentes, a las carreteras;
modernizar los actuales pasos fronterizos".
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transporte, esporque existió un consenso general por elcual el grupo
necesitaba enfocar todos sus esfuerzos para el transporte en el cruce
fronterizo afavor de prepararalaregión para laintegración econónuca.
Aun así, cada estado yciudad, exteriorizó su posición porlacual elpro
yecto se favorecía, contrastando conlos planeshechos deno amenazar la
coherencia del gmpo.

En lugarde esto, acausade laimplicación de ambos sectores, publi
co y privadó, atados en la alianza, sus beneficios potenciales de la
integracióneconómicaaunacadena efici^tede transfxiite transfronteriro,
el grupo mantuvo sucoherenciacon müiimosconflictosatravés de lafase
de negociacióndelTLC.

La segundarazón por lacual el plan promovió los asuntos del trans
porte, surgió del movimiento en los niveles de organi^ción federal e
internacional, alas inversiones jdnectas delárea fronteriza. Estasinver
siones, aunque no siempre se enmarcaban paraeltransporte, sedingian a
preparar las fronteras para inatementarelcomercio entre México ylos
Estados Unidos. .

Varias entrevistados señalaronel potencialdelTLC *pmx}ue serviría
como unvehículo tremendo paraatraerfondos a lafrontera ,Jacreación
delaComisión deCooperación delAmbiente Fronterizo (CCAF)y el
Banco deDesarrollo deNorteamérica (BDNA) prometieron conseguir
nuevos recursos financieros ala regiónparala infraestructura y los pro
yectos ambientales arriba de 3mil millones dedólares de 1994-1998
{San Diego Unión Tribune, septiembre 25,1994:1-l). De acuerdo con
el BancoMundial adininistradoen la Ciudad de México, el banco trató
de direccionarlos interesescntiGOS del TLC, pretendiendo ascendera la
cantidadde $ 365 millonesde dólares por seis años (1994-2000) para
los proyectos del medio ambiente (Enfrevista 1995).

Las negociaciones entre laSecretaría deComunicaciones yTrmis-
portes (SCT) de México, y la Administración Federal de Carreteras
(FHWA, porsiis siglas eninglés), terminaron enunacuerdo paraaambos
gobiernos de (fryidirelcosto de 2.5 rfldllonesdeflóláfes del análisis exis
tente, acerca dk iainfraestmcturadelafrontera, afayor deidearmetas de
transporte planeadas acortoy a largoplazoparaambospaíses(Fotoco
piade"términos dereferencia" fechada el 20 deenerode 1993).

Tal vezquizás, lafuerza no estabaenfocadaa la prioridad,que era el
transporte, el potencialpara los fondos, ciertamente, complementaban
lospuntos devistadentro delplan, de talformaquelosastmtos de trans-
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porte, necesitaban ser atendidos á corto plazo.
Remarcando las relaciones entre los recursos y los asuntos priorita

rios, el presidente de una firma de investigación del transporte y miembro
del plan en El Paso declaró: "El problema con todos estos proyectos
(iniciativas de cruces fronterizos, centros intermodalesy proyectos de
planeación transfronterizas) es el costo. Necesitamos buscar todos los
recursos para conseguir los fondos necesarios" (Entrevista 1994).

Inicialmente, entonces, pareció como si suspartidarios estuvieran dis
puestos a incrementar la probabilidad de beneficios de la integración
económica convirtiéndose en parte de la alianza. La basede la alianzaes,
su unidaden unconvincente acuerdo entresuspartidarios para tratar de
asegurar los resultados positivos comimes desde laeconomía entreMéxico
y losEstados Unidos. Durante sucondición de formación, elgmpo pre
sentódivisionesen lugarde enfocarse en lametacomún e ignorando la
competencia intra-regional entre las ciudades de los estados de la fronte
ra, enfocándose en los vínculos históricos, lo cual enlazaría al Camino
Real como una sola región.

Así como el TLC se hizo inminente, la realidadde las ganancias tan
gibles de la integracióneconómicaejercieron dos presionescontradictorias
en la alianza. Por un lado, la competieftcia de las tierras ÍTonterizas intra-
regional, convenció a varios grupos tfe interesados, que la alianza era la
mejor manera de proteger sus intereses y asegurar algunos de los benefi
cios de la integración como fuera posible. Por otro lado, la división dentro
del plan se intensificó, pues diferentes sectores,consiguieron unamejor
posición para obtener sus propias ganancias. Las divisiones, que en la
formación y en la etapa de asuntos prioritarios, parecían sin importancia,
o al menos reconciliables, ahora obtenían una nueva importancia.

Competencia entre cooperación
Durante las etapas de formación del Camino Real, cuando el TLC era un
posible resultado de las negociaciones entre México y los Estados Uni
dos, algunos grupos interesados dentro de la alianza, se enfocaron en
actividades para promover la armonía. Cqmenzando éñ 1993, cuando el
TLC era una futura realidad, diferentes sectores, se movilizaron para pro
teger sus intereses dentro del ^upo. Laemergente división giró alrededor
de proyectos específicos y amenazas a los intereses regionales ya esta
blecidos. Las divisiones intra-regional e inter-grupo, se manifestaron
diferentemente en ambos lados de la frontera, debido a las diferencias

392 Chihuahua hoy

Moyra Murphy: El comercio fronterizo

sistemáticas entre las burocracias mexicana y estadounidense. El marco
burocrático de Estados Unidos, concedió más poder de decisión a las
entidadesno federativas, mientrasque la burocracia mexicana, se con
centró en tomar decisiones a nivel federal.

Además, lasciudades fionterizas, compiten entreellasdebidoal gran
desarrollo queexiste enlosvínculos deltransporte. Deestamanerase
provee detransporte a los distribuidores convarias alternativas para
cruzar. Lasciudades fronterizas mexicanas existenen un virtualaislami^-
to una deotra y-pm* In tanto no hay competencia entre ellas. Almismo
tiempo, las alternativas disponibles paralasciudad^fronterizas mexicanas,
dependen en gran parte de los sucesos en la frontera de los Estados
Unidos. Por lotanto para los mexicanos interesadosenelCsunino Real,
laalianzasirviócomoinfluenciaen lasdwisiones de losatados vecinos y
las ciudades de los Estados Unidos.

Las ventajas competitivas situadas devarias formasen ambos lados
de la frontera fueron debida a l|)s vüiculos en la comunicación existente
entre las ciudades de la frontera mexicana y aquellas que existían entre
las ciudadesfronterizas de Estados unidos. La confianzahistórica mexi
canaen el mercadocon losEstadosUnidos y el aislamiento de la región
de la fi-óntera mexicanadesdepuntos internos resultó en un sistema de
transporte orientado de sur a norte con sitios mínimos devínculos de
transporte de este a oeste.

(refiriéndose alestablecimiento demaquiladoras a lol^godelafixmtera
mexicana) ytransfronterizoS (refiriéndose aloeconómico ylosvfiiculos
entrelas ciudadesfionterizasen ambos lados)orientaron a las ciudades
fronterizas mexicanas y condicionaron lafluctuación de laeconomía en
los Estados Unidos. Esta orientación hacia el norte explica, la
predominancia de carreteras desur-norte enel norte deMéxico. Por
otro lado, laexpansión hacia eloestedelos Estados Unidos seemparejó
conlosfondos federales enagriculturaylomiltor, locualmflggtólaxfdon-
teras a la econpmía nacional, como resultado de un buendesarrollo
este-oestede las redes de transporte en los Estados Unidos con pocas
pero adecuadas conexiones, norte-sur. -

Nohay carreterafi*onteriza desdeel esteal oesteen el lado mexicano
comparativamentecon el lado de los Estados Unidos. Por ejemplo, para
poderrealizar misentrevistas enTijuana, necésité viajardesdeCiudad
Juárez. Si tuviéramos que usar la red carretera mexicana, hubiemtenido
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que manejar aproximadamente cercá de tres horas hacia el sur, dos horas
al oeste, y diezmás alnorte, y diezmásaloeste. Enlugardeesto, manejé
a lo largo de la carretera fronteriza desdeEl Pasoa SanDiego y al sur
hasta Tijuana y tardé aproximadamente doce horas.

Elfallecido vmculo detransporte deeste-oeste alolargo delafronte
ra mexicana,sigtuficaque losestados fronterizos mexicanos nopueden
competir entre ellos por el tráfico comercial como lo hacen extensamente
los estados fronterizos deEstados Unidos. Cada economía regional es
sunilara unaeconormaenclave, llevada porlas leyes, lahistoriayelrégi
menburocrático, peroestácompletamenteaislado decadauno, entérminos
de superficie de transporte. Cadaciudadfronteriza mexicana, estásin
embargo intrincadamente atadaalaCiudad de México através de la gran
burocraciacentralizadadeltransporte. Losplanificadores mexicanos del
transporte programan y unen sistemas orquestados desde el nivel federal.
Previo a 1994, los municipios no concebían sus propios planes ymetas
detransporte pero rara vez seguían las "ordenes" desde elgobiemo esta
tal, el cual en tumo,girabainstmcciones desde elgobiemo central.

A principios de 1994, como parte de los planes de descentralización
del presidente Emesto Zedillo, los municipios comenzaron a tener más
influencia sobre sus procesos deplanéaeión ydesarrollaron sus propios
planes urbanos. Enambas ciudades, Juárez yTijuana, encontré departa
mentosdeplaneación municipalenelprocesodedesarrollo desus primeros
planes de transporte, autónomos. Sin embargo, la toma de la decisión
final, de aprobación de los expertos y técnicos, permanece concentrada
en la Ciudad de México,Cuandose requiere laentrada municipal a la
políticadeltransporte y lasdecisiones delainfraestmcturadel transporte.
CiudadJuárez loplaneaylocomentacon elgobiemo federal. "El gobier
nofederal nos toma encuentaentérminos del tráfico que fluye, pero nada
más. Prácticamente nosotros noparticipamos enlaplaneación del trans
porte" (Entrevista, 1995).^

EnMéxico, cadanuevo presidente utUiza suinfluencia, obien, perso
nalmente nombraoficiales enlos puestos clavedel transporte. Los oficiales
de mayor rango tienen influencia para escoger, o nombrar directamentea
otras personas, otros son señalados hasta que las posiciones más bajas

9 Las palabras exactas de la entrevista: "El gobierno federal nos toma en cuenta en términos de
vialidad, pero nada más. La participación del municipio en términos del desarrollo de la política del
transporte y obras de infraestructura, es prácticamente ninguna".
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han sido cubiertas. Esta constante transición del personal de gobiemo
acorta la memoria institucional.

En losEstadosUnidos,la planeación de lascarreteras y la programa
ción, está concentrada en los niveles estatal y local. La mayoría de la
burocracia del transporte, conexcepción de aquellosque,—en los altos
rangos— son empleados con grados detrabajo estable, raramente son
sustituidos en cada nueva administración, porcuestiones políticas. El alto
nivel depermaj|ienciadel personal, alarga lamemoria instítucion^.

Varios miembrosdelplan aquienesentrevisté,observaron el unpac-
to de los diferentes sistemas en la posibilidad de cooperación binacional.
Aunque losoficiales mexicanos del transporte, novieron lasdiferencias
sistemáticascomo un mayor obstáculo,—^poique ellos están acostum
brados aque todas las negociaciones tomaban lugarenelámbito federal—
los oficiales de la frontera de Estados Unidos encontraron dificultades
paranegociar conMéxico, porque en general, los estados y ciudades
mexicanas preferían pasarle las |iegociaciones al gobiemo federal. De
esta manera se indeterininó el rol de las ciudades y los estados en los
planes delproceso detransporte. La leyen ambos países,afirmabaque
solamenteelgobiemp federal ptwlía firmar los tratados ylos acuerdos, lo
cual frustró más los es|uer20s significativosde(xxjpaacióntransfrbnteriza.

Además, los sistemas centralizados de planeacióndel transporté en
México, guiaban menos procesos administrativos y porlo mnto, unpro
yecto deimplementación másrápido queenel sistemade los Estados
Unidos, donde laplaneación y programaciónde carreteras debía pasar a
través deevaluaciones decontabilidadpública. FinalnK^nte, México y los
Estados Unidos también diferían en su acceso a la tecnología y el
fínanciamiento. , í

Todas estas diferencias' sistemáticas, significaban equivalencias
transfronterizas ^in compartir roles similares yresponsabilidades. Las
posibilidades para coordinar losesfuerzos binacionsúes, parapromover
vínculos detransporte vertical, erandifíciles porlasestructmas buroca^-
cas las cuales cojntinúan operando aisladamente en un país yotro. Las

competitividad se manifestó por ellos mismos,en cada lado de la tonte
ra. La carencia de vínculos terrestres entre las ciudadesde la frontera
mexicana, ponía de manifiesto, que estas ciudades no competían entre
ellas por el tráfico de camiones. Más bien, la ciudad fronteriza mexicana,
intentó, establecer vínculos con el lado de los Estados Unidos. Lo cual
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beneficiaría sus intereses.

El escenario en los Estados Unidos ha cambiado dramáticamente.
Lx>s estados de la frontera han competido uno contra otro por recursos
federales para mejorar los cruces fronterizos y el derechoa mejorar las
conexiones terrestres hacia la frontera. En 1993, los cuatro estados fron
terizos y algunas de las ciudades fronterizas, publicaron planes de
desarrolloteniendocomofocode atención, el cómoconseguirelmáximo
beneficio, a raíz de la integracióneconómica ( y comoconsecuenciade la
estrategia, a los estados vecinos y ciudades), y cómo solidificar las rela
ciones con los vecinos mexicanos. Porejemplo, Arizona se consideraen
competencia"con losestadosdeCalifornia, Nuevo México yTexas para
establecer suscondiciones, como el importantecnice delafrontera para
Canadáy lascompañías estadounidenses quetransportan sus productos
dentro y fuera de México". (Memorándum, fechado el 23 de marzo de
1993 por Barry Wong, abogado investigador legislativo paraelComer
cio del Senado del estado de Arizona y el Comité de Desarrollo
Económico). Otra, la planificación ejecutiva,que denotalacompetencia,
entre las ciudades y las regiones en donde se destaca:

El Paso necesita aliarse con Nuevo México en todos los aspectos
como: transportación, desarróHo para el agua, desarrollo econó
mico, todo absolutamente... el resto de Texas,en mi opinión,tiene
que investigar sus propias necesidades.

Los políticos y las ciudades más importantes de Texas, pusieron sus
ojos en otra región, la cual es un gran corredor de mercancía. Corpus
Christi y Houston están tratando de unirse a esta también.Estas impor
tantes ciudades de Texas formarán uno de los más fuertes corredores de
comercio en el suroeste. Y con el TLC siguiendo en la línea, habrá
competencia para llegar hasta lo más alto. Estos son los lineamientos a
seguir (Entrevista, 1993).

Un representante de Desarrollo Económico del estado de Chihuahua
también recalcó la importancia de formar una alianza en secuencia,para
competir contra otras regiones, en el marco del TLC. El representante,
reconoció que si otras alianzas establecidas en un eje vertical tienen ven
taja sobre la región del Camino Re^, esto pudiese causar daño para los
intereses deíestado de Chihuahua.

La competencia intrarregionalque sigueen la frontera, produce una
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fuerza decohesión paraelCaminoReal. Laalianzapareciótenersentido
parasuspartidarios, mientras queexistió laamenaza, que sinel plan, los
intereses regionales, podrían noserprotegidos.

Aun, los tonosde la competencia, no tuvieron límites para los com
petidores de afuera. Dentrodel CaminoReal, unafuerte d&nsión, comenzó
acausarrupturas en elgrupo, después delaratificación del TLC, cuando
surgieron las,diferenciasenlacoordinación ylos frecuentes conflictos de
intereses entre la misma alianza, aumentando cada vez más^ aparente
mente. I •

Elprincipal conflictoenlaalianza de 1993-1995, giró alrededor de
algunos proyectos especfl&cos,en los cuales elgrupo debía participar. La
apertura yel ftuicionamiento del cruce fironterizo de SanC^r&iimo (Chi-
huahua)-Santa Teresa (Nuevo México), se convirtió en la más
predominante fisura dentro del plaiL Las decisiones acercadel cmcefron
terizo afectaron el plan en laregióngeográfica de variasmaneras: la
dirección (este uoeste) encuyddesanoUo pudia:aCKaurir, lafactíbUidad
yelsentido práctico de otros proyectos de transportación ylaestrategia
de que laregión pudieraadoptaruna mejorcompetenciacon otras regio
nes. Ladirección deldesanoUo, laselección delos proyectosde transporte
ylaestrategiacompetitivaen laregión Chihuahua-oeste de Tfexas-Nuevo
México, podrían impactaral proyecto en cuantoalas posibilidades de la
región de beneficiarse de una integración económica. El p^lde los nue
vos intereses del proceso dedesarrollo, lahegemonía deestablece los
intereses en lasdecisiones deldesarrollo y la intaacción local, regional,
nacional ylos intereses internacionales, son asuntos fijos enladivisión
diagonal, lacual circüla alrededordel cruce fiont^izo.

Como se analizópreviamente,durante las etapas tempranas de la
alianza, losmiembros decidieron ignorar lasmtxinsistencias ensusintere
sesyenfocarse/en actividades unificadoras. Sin embargo, hay dos factores
interrelacionados liderandoensutotalidadelconflicto después de 1993.
Primero, elpaso del TLC que significó laintegración ecpñómicaquetp-
maiíalugarySiááreaHdadlosbenefickK.Loúrúcoquepenhanedóincieito,
fue quién, hubiera estado enlamejor posición para capturar losbenefi
cios en puerta.

Segundo, Nuevo México, aunquerelativamente eraimreciénUegado
en el comercio internacional, se rehusó a diferir todos los beneficios a
Chihuahuay aloestedeTexas. En lugardeesto,el estadopresionó,para
seguir adelante con sus planes dedesarrollo del cruce fronterizo deSanta
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Teresa, un plan que amenazaba a los intereses establecidos para Chihua
hua-oeste de Texas, especialmente en el área de Ciudad Juárez-El Paso.
México se rehusó a apoyar el cmce fronterizo a San Gerónimo, el pueblo
mexicano que hace frontera con Santa Teresa.

México demostró su objeción a diferentes niveles: el gobierno federal
se rehusó autorizar la pavimentación inmediata del camino que lleva al
cruce; en el ámbito estatal, los oficiales se negaron a dar a conocer el
cruce; y en el ámbito local, los encargados de planeación se negaron a
aprobar el cruce.

En Chihuahua se pensó que cultivando las relaciones en el intercam
bio de tecnología con Nuevo México, se favorecería la apertura del
cruce de la frontera con ese estado, el cual no parecía ser benéfico para
los chihuahuenses y el sectorrepresentativo enelplan. Elabrir uncmce
fronterizo lejos de la población, significaba menos ingresos para los co
merciantes urbanos, quedando fuera las industrias, como los hoteles y las
estaciones de gasolina. Además de que tres décadas de la concentración
de las maquiladoras en el área urbana significaban que el desarrollo de un
cmce ya existía con anterioiicted. Un nuevo cmce amenazaría con deses-
tahilizar el comercio regional e industrial basado en la relación entre Ciudad
Juárez y El Paso Texas. i i

NuevoMéxico también rechazólas demandas. El estado represehta-
tivo en el plan insistió en la búsqueda de un desarrollo económico de
acuerdo a su propia estrategia, prefirió unirse a las iniciativas en el oeste
de Texas y Chihuahua. Por ejemplo, como un corolario de la disputa del
cmce fronterizo. Nuevo México se rehusó a contratar a una firma de
consultoría muy reconocida, para llevar a cabo el desarrollo del estudio
en el ámbito estatal o del sur de Nuevo México. Ambos, Chihuahua y El
Paso contrataron a la misma firma para Uevar a cabo el estudio, para que
los resultados estuviesen listos aproximadamente al mismo tiempo, basa
dos en la misma metodología, paracoordinar sus iniciativasde desarrollo
económico. México continúa negándose a implementar un estudio que
afecte su posición en el Camino Real, más allá de las relaciones tensas
dentro de la alianza.

La política también jugó un papel importeinte por parte de la oposi
ción de Chihuahua para el cmce de Santa Teresa. El estado tuvo temor
de que las demandasde otrospueblospequeños alrededor delafrontera
de Chihuahua con Nuevo México cobraran fuerza cuando Nuevo Méxi
co abriera el cmce. En 1993 en una conferencia en Las Cmces, Nuevo
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México, un político, vecino de un pueblito, expreso suoposición alcmce
de SantaTeresa-SanGerónimo.Alegandoque esto desviaría los recur
sos de su comunidad, para serusados enun lugardonde eldesairoUo aún
no había ocurrido. Insistió, en que muchos de estos pequeños pueblos,
situados en lafrontera mexicana, necesitaban de esos recursos. Los polí
ticos mexicanos ylos encatrados de planeación, se dieron cuenta delas
dificultades políticas que acarreana el apoyar eldesarrollo aloeste de
Ciudad Juárez, ly por lo tanto manifestaron suoposición aestfcmce. Los
miembros delCaminoRealdeEl Paso,tomaronuna actitud de confron
tación menorhaciaNuevo México. Engenraal, ellosparecíanasumir una
actitud imparcial de tal maneraque no se alineaban ni paraelsurde Nue
voMéxico nipara Chihuahua.

El principal interésen El Paso, eraasegurarel apoyode Nuevo México
acercade dóndelocalizarel centrode distribución. TtíKlavía El Pt^o y
otros oficiales texanos promovieron muy pocoel cmcede SantaTbresa.
Ellos prefirieron eyitarel conflicto directo con Nuevo México hasta que
Texas, tuviera el ajpoyo para sus propias prioridaíies. Independiente-
mente'de la oposición de Chihuahua yla indiferenciade El Paso, Nuevo
México continuó trabajando enelcmce conel financiamíento delgobier
no federal.

Aprincipiosde 1993, el estado decide oficialmente abrir elcmce,
aunque México se rehusara pavimentarellado que lecorrespcmdía del
cmcebinacional, haciéndolo hastadosañosdespués. De acuerdocon el
FinancieroInternacional, losoficiales mexicanosmostraron poco entu
siasmoenlaaperturaycerraron inmediatamentedespués delaceremonia
de inauguración del cmce.

CiudadJuárez yElPaso, continuMonignorando políticamentelaexis
tenciadelcrucedeSantaTbresadespuésde la inauguración. Los oficiales
deNuevo México, por Otro lado, continuaron recibiendo susbeneficios
en lasjuntas áel CaminoReal gayándoseen la supuestacausacornil de
los varios grupos de interés, unidos enlaalianza binacional, i^ata^te,
las personaside planeación de CiudadJuá^»nedirigíéioñdteñtteenfé
a losoficialds deNuevoMéxicoen 1994,en unaiuntacíMi los integrantes
del proyecto ydijeron: "Santa Teresanoesunaopción viable. Elresul
tante crecimiento no beneficiará a Ciudad Juárez . .
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CONCLUSIÓN

La competenciaa voz baja, originó dos fuerzas contradictorias en el Ca
minoReal. Unaquefuelacompetencia intra-regional, lacualforzaba a
unamayorcohesión entrelosgrupos de interés. Lospartidarios vieron
queelplaneralomejor, oalmenos enlapráctica, en lamaneradeprote
ger sus intereses deotros estados fronterizos y ciudades quetambién
organizaban entreellas,alianzas a lo largodelejenorte-sur.

Porotro lado, lacompetencia inter-grupal dentro del plan amenazó
con socavarla unidadregional, la cual los partidarios veíancomosu me
jorprotección. Elcruce de San Gerónimo-SantaTeresa, ladisputa reveló
que las divisiones que plagaronelproyecto tal como elTLC, dejó de ser
algo potencial a una realidad.

Dos asuntos principales estaban involucrados enladisputa del crucei
lainfluenciade nuevos intereses enelproceso de desarrollo ylahegemo
níade los intCTeses establecidosen lasdecisionesdeldesarrollo. Un análisis
deestos asuntos dan pautaauna interacción entre lalocalidad, laregión y
las fuerzas nacionales.

Losdatos recabados, sugieren queChihuahua yElPasonecesitaban
utilizar el planparaproteger susintereses yaestablecidos y dictarlas
condiciones bajo las cuales Nuevo México, —el recién llegado alcomer
cio intemacional—pudieseprepararseparasu integración económica.
Losmiembros delplanrepetidamente disminuyeron laimportanciadela
propuesta deimcmceenNuevo México ydiscutieron lamanera enque
pudiera servir como un conducto para el tráfico que cruce a través de
CiudadJuárez-ElPasoen lugar de pasar a travésde Sonora-Arizonaasí
como una ruta de transportedel mercado al norte y el oeste.

Aunque elplan demostraba queloscambios sociales ypoKticos re
sultabandelosacuerdos tomadosenelTLC,elcualcambiaríalasrelaciones
internacionales, esto hizo posible laparticipación deintereses excluidos
previamente en el proceso de desarrollo. Ciudad Juárez y El Pasose
dieron cuenta de que lo que ellos necesitaban era establecer una ruta
histórica de comercio desde Chihuahua a Santa Fe.

Por lo tanto, ellos incluirían a Nuevo México en la alianza. Nuevo
México ganaría laoportunidaddeincrementar sucontacto conMéxico y
participaren coordinaciónregionalpara la integracióneconómica.El su
deste deNuevo México yelnoreste áeChihuahuagenerarían lanecesidad
de una inffaestractura adecuadaparala transportación a findecapturarel
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tráfico de otros craces. ,.11.^
La cuestión es que tal inclusión de nuevos intereses en el desello,

conJlevaauna reducción en lahegemoníade los interesesestableada,e
conflicto del crucede San Gerónirao^anta Teresa, demuestra que Nu^vo México, como partede laaUanaa,desafiaaestabl^ interesesenH
Paso yCiudad Juárez. Nuevo México abrió el cruce frontenzo ylaeóelpotencial, para una mayorpaiticipaciónen lasconexiones^ ttáficopara
el comercio, aunen contrade los deseos de los intereses de la poderosa
élite de la frontera. ' , l - t

Mi análisis del proyecto, establece el cambio tal cómo se está pre
sentando ysugiere que las repercusiones de los cmbios en la econonúa
intemacional son directamente aparentes, en lalocaUdad, eü laregión
social yen las relaciones poUticasyeconómicas. Las simüitudesentre lasestrategias del desarrüUopresentadasporelplaiiparaconftontar^^^
gración económicaylas utüizadasporMéxico ylos Estados Umdospj^confrontarlos cambios de laeconoftiíaintemacional. sugieren algunas de
las Conexiones intrínsecas locales-regionales^naciontOes-intCTtacionales,IrscuaSrncausadasyafectadasporlaeco^^^^

Tanto el CaminoReal comod TLC se basan en el proteccionismo,
baio la bandera del libre comercio. Su propósito no es amenazar los
intereses establecidos sinode estar seguros de que serán protegidos déla
compe^ci^^^^^delaintensificaciónde laintegraciónperiférica
enel sistemkcapitaüstamundial,causadoporelincrementode lacompe
tencia inteL por las rutas de comercio ylas oportunidades para la
acumulación del capital. El TLC está basado en laestrategia polítícay
económica de usar los arreglos de comercio para rechazar la competen
cia extranjera, yasegura el acceso alos mercados yla materia prima.
También estabasado en la filosofía de que, através de lahb^ción eeo-
nómica se alcanzarán mejores estándares de vidaatravés^dd desairólo.

De esta forma, el plan, estábasadoenel desarrollo de laestrat^adeformar un bloque protegidopararechazar lacom^t^ftciadeotras regios
nes fronterizas. Asíes quecos miembros de laalanza, seávmieronálos
ideales del libre comercio tal ycomo México ylos Estados Unidos lo
hicieron durante las negociaciones del TLC; se (fieron cuenta de que los

intereses de los grupos mejor preparados pararetenerlos.
Obviamente, unadiferenciaclaraentreelplanylaalanzaestratégica
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formada entre México ylos Estados Unidos en la forma del TLC, es que
1^ nacmnes-estado pueden negociar acuerdos alargo plazo, obligato-
nos. Mientras que los actores locales yregionales solamente pueden signar
documentos no obligatorios, de todas formas, apesar de la naturaleza
voluntaria del proyecto, los actores locales yregionales, Uegaron ala mis
ma conclusión, de que, naciones yestado, provienen de un contexto
entre los cu^es, esas aHanzas transfronterizas operan: para proteger inte
reses estratégicos, las alianzas son necesarias pues impiden competidores
de afuera. El confUcto sobre el cmce SantaTeresa-San Gerónimo sugiere
que os cambios económicos globales pueden llevarala inclusión de inte-
re^s previamente excluidos en el desairoUo de] proceso yla erosión de
lategemoníade intereses bien establecidos en los niveles locales yregio-
nales.

Aun así, la experienciade Nuevo México en el Camino Real, sugiere
que la inclusión de nuevos intereses, es un proceso en transcurso, condi
cionado porel conflicto yel compromiso, yes permisible para aquellos
intereses que comparten elmismo objetivo final.

Las divisiones en lapoblación son reestructuradas como resultado de
la liberalización económica ylos arreglos de libre comercio que están
proliferando alrededordelplaneta.

Aunque mi ttabajo enfoca las aliaíizas interfirontenzas entre México y
los Estados Unidos, el concepto de alianza competitiva,' puede proveer
de una base para analizar los realineamientos de los intereses de grupo
como resultado deladesintegración delanación y las cambiantes estra
tegias de desarrolloa través del mundo. Las alianzas transfronterizas
proveenel vmculoentreel sistemadomésticoe intemacional.

Como argumentan los teóricos deladependencia, los factores inter
nacionales deben de, por lomenos, estar dados en igual énfasis, en los
estudiosque tratanconeldesarrollo. Losasuntosde la intcmarinnaliyaríiin
deltransporte desuperficie, previamente considerados solamentedentro
de laesferadoméstica, subrayan los intrincados vínculos que existen en
tre la sociedadmodernay entrelos asuntosdomésticose internacionales.

Las dificultades del comercio causadasporelretraso del mecanismo
delatoma dedecisiones ylaburocraciaenMéxico ylos Estados Unidos,
nosindican quelacultura necesita serreintegrada dentro delanálisis del
desarrollo. Uno de los mayores fetos para una efectiva cooperación
tranfronteriza en muchos asuntos, tales como: comercio, derechos am
bientales y derechos humanos, que son los estándares universalmente
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aceptados en un mundo multicultural.
Finalmente más estudios son necesarios para analizar la interacción

entre los intereses domésticos eintemacionalesen áreas tales como frans-portaciónque no necesariamente contienen un componente mtemacional.
Solo de esta manera, las sutiles interacciones serán descubiertas.
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Características
DEL EMPLEO EN

EL SECTOR INDUSTRIAL

Lourdes Ampudia Rueda

INTRODUCCIÓN.

Las recientes tendencias de integración económica han marceo un ere-

industrial. La literatura relacionada con el tema, mencionael efecto de
estos procesos tales como: a) existenciade una crecden|e y acelerada
aglomeración económicaen grmides centros indiistiial^, b) unaumento
enla brechade lasdesigualdades económicasregionalesy c) un mayor
desarrollorelativode las regionesfironteri^ de países que integran sus
mercados, entre otros.

En nuestro país, durante la década de los ochenta, inició un cambio
en el patrón de localización industrial en México orientado fuertemoite
hacia el sectorextemo yasociado directamente conel proceso de aper
tura económicaeonEstados Unidos (Hiemaiix, 1995;Hanson, 1994;y
Krugman 1992). Dichos efectos se obsorvaron en cambios de la distribuí

Los cambi(|>s señalados me
la estructura económicadel territorio, principalmente de los estados fion-
terizosmexicanosdebidoa su proximichid<X)n los Atados Utúdds, entre
otros factores.

Enestedocumento secaracterizalaestructurad empleodelsector
industrial enelestadodeChihuahua, paraidentiliGarqué factoresde lo-
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periodo de estudio.
Con este propósito, primero se describen aspectos generales de Chi

huahua, luego seplantean las características delaestructura deempleo;
dondeseanalizael sector manufacturero, paraidentificar las actividades
de mayor crecimiento yque predominaban encada región dentro del
territorio; tratando de afinar la dinámica de composicióneconómicain
dustrialencadaunade lassieteáreasgeográficas quefueron seleccionadas
para este trabajo.

CHIHUAHUA EN EL CONTEXTO DE LOS

ESTADOS FRONTERIZOS MEXICANOS

A mediados de los ochenta se dibujaba en nuestro país, un cambio en el
patrón de localización industrial encaminado cada vez más hacia el sector
extemo y asociado específicamente con el proceso de liberalización e
integración económica con los Estados Unidos, cuyos efectos podían
observarse en los cambios de distribución espacial de la actividad manu
facturerade nuestropaís,principalmente en losestados de la frontera
norte entre 1980 y 1993. '

Durante elperiodo, lafrontera noite de México, tenía en promedio él
16.2%dela población total, el 17.14% del empleo manufacturero en
1980 y 21.38% en 1988 y 29.84% en 1993, entanto laparticipación en
elPIBerade 19.13%, 21.85% y 21.31 %respectivamente (Dávila;1997),
loquedejaverunacreciente actividad industrial detransformación espa
cial en la economía mexicana.

Dicha tendencia tuvo efectos de largo plazo y llevó a la recomposi
ción de la estmctura económicadel territorio y sus regiones; caracterizada
por industrias manufactureras de impacto limitado enelPIB, debido a
queelempleo hasido generado porempresas debajo nivel deintegra
ción, escaso valor agregado yfactores delocalización como cambios en
laorganización delaproducción, división internacional del trabajo yga
naro sostenerniveles decompetitividad conempresas anivel mundial.

A partir dela liberalización y deorientar la producción hacia un
modelo exportador, los estados fronterizos jueganun papel importante en
eldesarrollo (te laactividad manufacturera, asociadaalaindustria maqui
ladora de exportación en ramas como laautomotriz, de eléctricos y
electrónicos yligadas ala descomposición de procesos productivos de
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USO intensivo demano deobra, de firmas transnacionales que busc^aban
principalmente fuerza laboral de bajacalificación ymenor <x>sto, ypor
tanto ala relocalización de partes del mismo procesoendiversas regiones
del mundo.

Bajo este contexto, en Chihuahuase identifica una tendenciahacia la
especialización de este tipo, perono únicamente orientadas hacia la in
dustria maquiladora, puesto que existenotros factores que detenninan la
ubicación d¿ las empresas. La interdependenciaentre actívittedes secto
riales es unejemplo que podemos ver en la relación que existe entre la
producción agrícolayeldesanollode la industria de ahraentos; laexplo
tación de bosques con laproducción de productosdeasertadlo, madera
ymuebles; ola elaboración de productos de celulosaypapel; obien la
producción demateriales.

Otro factor eslaproximidaddelafuente de recursos, que permitió
hasta los ochenta eldesarrollo de laindustria del hierro y del acero y
actualmente la producción dÉfminerales no metálicos; laorientación al

la tenaencia a m loimauiv/it«v^^ , ,

nos permite supoper que en el estado de Chihuahua laestructura de las
actividades manufactureras han conformado un sistemade localizaciones
industriales que se caracterizanpor un proceso de desanoUo histórico,
evolutivoyentransición.

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICO-DÍDUSTRIAL
DEL ESTADODE CHIHUAHUA

I

Los recientes cambios ehlaestructura económica de laregión, qué se
observan principalmenteen formas de í^oducción, explosivoCTeeimiento
de la industria maquiladorade exportación (INffi), auge ^ elcomercio a
gran escalayfiierte concentración poblacionalen unas cuantas ciudades,
nofueron repentinos (Ahnada, 1990).

Aunqueelproceso de industrialización enelestadoal igual que en el
resto del país empezó adesarrollarseen ladécada <te los cajafentabajo el
sistema de sustitución de importaciones, latransiciónsucede ápartirde
los años sesentaylos setenta^ cuando iniciaun dináimcodesarrollo de la
industria maquiladorade exportación (IME),y al fnismo tiempo elpro
gresivo deterioro de laestructura económica tradicional referido alas

se
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actividades primarias y procesos industriales articulados a estas.
Tambiéndurante lossetenta, inicia laconcentración poblacional, el

75 %de la j>oblación vivía enzonas urbanas deChihuahua ymenos de la
cuarta p^e del totalpertenecía a la población económicamente activa
(PEA), ^stribuidaen36% enagricultura, 21 %enlaindustria, 33% en el
comercioy losservicios, yel 10%restante enotras actividades (Almada,
1990).

En esosaños, la forma deproducción queimpulsaba a laindustria
manufacturera eraeldesarrollo delas actividades primariíis, debido ala
interdependencia sectorial, laproximidad de lafuente de recursos yla
necesitaddeabastecer mercados locales concentrados.

Lainterdependencia sectorial se hizoevidente, porque laeconomía
delestadosebasaba en industrias tradicionales como lamineríaj laex
plotación de bosques (productos de aserradero y madera); lacría de
ganado generalmente producido para laexportación yen laagricultura,
en lacual,seproducían granos y frutas, principalmente manzana (70% de
la producción nacional).

Elsectorminero contribuía fuertemente alaeconomíadel país: Chi
huahua ocupaba el primer lugar deproducción en plata, plomo, zinc y
vanadio, y se extraían mineralescoEao oro,mineral dehierro, fluorita,
cobre, manganeso, antimonio y mercurio. Sin embargo,los efectosde la
crisis económica llevaron a esta actividad a la decadencia, debido a la
existencia de fluctuaciones internacionales en losprecios, porlosaltos
costos de transporte para llevar el producto a plantasde procesamiento.

La industria maderera ocupaba el primerlugardelaproducción enel
país;principalmente detriplay, celulosa, maderas sinacabar yacabadas,
y sus derivados consistían en resinas, cerascolorantes y fibras; conla
explotación de estos recursos se desarrollaba una fuerte industriademue
bles y otros productos de madera.

Derivadode estasactividades, en el sector manufacturero seproce
sabanalimentos, madera, muebles, celulosa, productos depapel, bebidas
y metales básicos; también en el estado segeneraba el2%de laproduc
ción nacional de acero. La industria nacional se concentraba fuertemente
en la capital, donde se generaba cerca del 50% de la producción indus
trial, mientras que la industria de capital extranjero comenzaba a
concentranse^en Ciudad Juárez.

Lo anterior indica que durante lá década de los setenta la industria
manufacturera era de tipo tradicional, especiaüzacio en la producción de
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productos deaserradero yenelsector minero, ademásde la producción
debienes parasatisfacer losmercados locales principalmente hacia el
interior del estado.

No obstante, la estructura manufacturera asurma los efectos de los
cambios en las formas deoiganizadón en la producción mundial, carac
terizados pórlafiagmentación delosprocesos pnxluctivos, puesdurante
elperiodo seinc^mentóelestablecimientodeplantas maquilcólas, exis
tían al menos lÓO plantas que generaban 28 mil empleas, casi todas eran
defirmas deongennorteamericano, donde el principalargumento de
movilidad locaüzacional era el aumento en los costos de producción en
los Estados Unidos.

Apartirdelos ochenta, los cambios estructurales ocurridos en nues
tro país yenconsecuencia en laeconomía de Chihuahua, lleva apensar
en cambios sucedidos en la conformación de la estructura económico-
industrial, principalmente debido al desarrollo que tuvo la industria
maquiladora, elcomercio agran escala; lalocalizacióndefirmas esp«:ia-
lizadas, y laorientación delas actividades hacia el mercado extemo.Este
último, fenómeno queresponde alasnuevas formas deorganización de la
producciónylaniievadivisión internacionaldeltrabajo, perpprincipal
mente a lápolítica económica federal enelsector industrial, la severa
crisis económica ylanecesidad dedivisas denuestro paí^. Porloque,la
industria maquiladoraencontrócircuiistancias favorables para localizarse
enlaregión fronteriza, además, dehaber sido fomentiida porla poh'tica
delos gobiemos federal yestatal (Almada,1990).

Adicionalmente aldesarrollo de la IME,existenotros ^em^tos que
caracterizan láactividad económica del estadode Chihuahua, su exten
sión territorial yproximidadconlaeconomía más grande delmundoson
aspectos considerados como ventajas potenciales de desairoUo yatrac
tivarelocalizaciónindustrial; yfactores consideradosnoeasriómicoscomo
elíimbientedénegocios, lainfraestructuraexistentey laestabilidadsociaj
y política. ~

Más tard^, para

cipabaenmayormedidaen e]
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económicas

en la región se presentó un intensocrecimiento del comercio en gran
escala, las actividades financieras y el turismo. No obstante, él sector

409



Lourdes Ampudia: Características del empleo...

Cuadro 1. Participación porcentuai de ias actividades
económicas del estado de Chihuahua en ei PIB 1980-1993

Sectores de actividad económica 1980 1993

Peso % Peso %

Agricultura 12,06 10,60
Minería 7,51 1.74
Manufacturas 15,07 16,40
Construcción 7,22 5,80
Electricidad 0,44 1,36
Comercio 23,78 15,89
Servicios 31,64 48,26
PIB total relativo 97,72 100,07

31-64

Fuente: Elaborado en base a datos de INEGI

Grafica 1. Participación porcentual del PIB en las
actividades económicas de Chihuahua 1980
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Otros dos elementos relevantes en la estructura económica fueron la

concentración de las actividades y la urbanización en algunas localidades
del estado.

En este sentido, las ciudades más importantes por su actividad eco
nómica, mayor concentración poblacional y desarrollo urbano eran la
ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez localizada en la frontera. Delicias,
Camargo, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes no
roeste.

Aunque estas son las ciudades de mayor participación en el empleo
manufacturero del estado, este se ha concentrado principalmente en solo
dos localidades; Ciudad Juárez y Chihuahua. Ambas generaban más del
80% del empleo en el sector manufacturero de Chihuahua durante los
años 1980, 1985, 1988 y 1993 (ver cuadro 2).
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Gráfica 2. Partldpadón porcentual de tes actividades
económicas de Qiihuahua en el PIB 1993
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Cuadró 2. Participación del empleo eri el
sector manufacturero de Chihuahua 1980-1993 en %

1980 1985 1! 1988 1993

Camargo , 1.2 1 0.75 i
I

1 0.79 0.9
Cuauhtámoc 1.99 11.33 0,5 1,74
Chihuahua 21,05 1 23,54 24,61 22,4
Delicias 1.73 3.27 2,4 2,63
Parral 3.25 2 1,84 1.61
Ciudad Juárez 65.8 61,6 62,8 63,42
NCG 1.2 1,37 0,99 1,84
Total 96.22 93.86 i 93.93 94.54

Fuente: Elaborado en a datos de (NEGt

Una evidencia más de los cambios fue la paulátlna presencia de
deseconomías lo que llevó a los gobiernos fed^al y estatal a una política

ques industriales en ciudades menos concentradas. Esta medidaftmcionó
con dos objetivos:

a) Impulso a la descentralización industrial; y

En 1991 el estadocontabacon infraes^ctura de parques^tednstria?
les en siete ciijldades principales:
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Cuadro 3. Cantidad de parques industriales
instalados en el estado de Chihuahua en 1991

Ciudad Parque Parques Empresas % de capacidad
privados estatales instaladas instalada

Ciudad Juárez 13 1 131 50%

Chihuahua 2 1 97 •54%

Delicias 3 0 7 20%

Camargo 1 0 2 25%
Parral 0 1 3 25%
Cuauhtémoc 0 1 6 50%
Nuevo Casas G. 1 1 7 41%
Total 20 5 253 48%

Fuente: Elaborado con datos de DesarrolloEconómicode Chitiuahua A.C.

Aunque lacapacidad instalada seaprovechaba soloen un 48%, el
gobierno estatal pensaba que los parques construidos podrían satisfacer
necesidades futuras, considerando elconstante incremento de algunas
ramas industriales.

Otro elemento importante a considerar dentro de este análisis es la
creciente competitividad, deriva^de los efectos del proceso de apertura
comercial; donde el propio góbiérno seconvirtió en un actor activo para
atraerla inversiónextranjeradirectadada la orientaciónde la inversión
públicaylas facilidades de instalación para la industria maquiladora.

Otro importanteaspecto de lacompetitividad era la inversión pública
eneducación, que peimitiría aumentar elniveldecalificación delamano
de obraylaformación del capital humano paraeldesarrollo de las activi
dades económicas.

Oasi altermino de los setenta, Ohihuahuacontaba con dos universi
dades públicas, tres institutos tecnológicos regionales yescuelas dedicadas
alaen^ñ^za industrial yagrícola, en tanto que para el año 2000 había
42 instituciones de educación superiorubicados en las siete ciudades que
abarcan el estudio, un mayor número de centros de capacitación técnica,
enseñanza industrial yagrícola, lo que implicó mayor capacidad para la
formación de capital humano yfuerza de trabajo calificada.

Al mismo tiempo, lacrecientedemandade insumos yservicios llevóa
un increrpento en el número de establecimientos pequeños ymedianos,
principalihente localizados en la frontera, para "aprovecharelgran tama
ño del mercado estadounidense".
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Unfactor relevante deatracción para lalocalización delaindustria
maquiladora, antes ydespués delaapertura económica hasido elcosto
delamano deobra, yaque entérminos deintercambio ladiferencia sala
rial entre México yEstados Unidos en 1991 era de 8.6a1.Esto significó
una importante reducción en los costos deproducción delas industrias
extranjeras instaladas en el estado, sobre todo porque setratabadefir
mas que instalaban parte desuproceso productivo, característicoenel
uso intensivo de mano de obra.

De mañera general podemos decirque durante ladécada de los se
tenta, el sector industrial de Chihuahua mosfraba un dinamismo yuna
estructura intrínseca propia, mientras que para los años ochenta ylos
noventa, el eje de laacumulación se transfiere al sectorextmo, tantopor
elcrecimiento explosivo (le lamaquiladora (ximo por laorientación al
exteriordelaplanta industrial chihuahuense.

El principal producto^eexportación del estado erím los motores de
automóvil, consiruidos totalmente en Chihuahua. Otros bienes sepnidiu-
cían enmenor proporción, tales como: molduras dépino, productos de
fundición dehierro yacero, productos de cerámica, pieles ycueros.

La instalación de la planta automotriz Forden el estadoapuntó algu
nos factores de legalización, tanto tradicionales por su requerimiento de
bajo costo enmano deobra calificada y lareducción delos crostos de
transporte dada laproximidad de laplantamatriz (localizada«i los Esta
dos Unidos) con las filiales instalatks en Chihuahua; comolos factores de
enfoque sociológico, daíhi ladivisión stxáal del tmbajo, latwrganización
de los procesos productivos y su consecuente fragmentación y
relocalización de plantas ensambladóras en otros pj^es, así como sus
requerimientos de aglOmeracitte bajoeconomías de escalaexteinaein
ternas (pero únicamente para ciertos factores como el aprovechar la
existencia de un mercado de trabajo conjuntoyla posibilidad de explo
tación del trabajo). LaplantaFord ha sido considerada importantepm
el désaiTolio económico del estado, dados los proyectos cte exp^slón
parapr(Miu,bir motores de alta tecnología en 199.3, yaque generabafiier-

dora dentro de lavidaeconómica regionalporsu(ámente |eneraciónde
empleoespecializado (ver cuadros 4 y 5).
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Cuadro 4. Participación del número de establecimientos en las
principales ramas de manufactura en el estado de Chihuahua, 1991

Rama Plantas %

Equipos y aparatos electrónicos 64 17.7

Otras industrias manufactureras 57 15.7

Maquinaria, y aparatos eléctricos 53 14.6

Carrocerías, motores, partes y
accesorios para autos 49 13

Prendas de vestir 38 10.5

Fuente: Datos estadísticos generados por el Gobierno del Estado de Chihuahua (1990)

Cuadro 5. Principales actividades económicas
que generaron empleo en 1991

Rama de actividad Empleos Generados
Total: 162,678

Carrocerías, motores, partes
y accesorios para auto 53,399
Equipos y aparatos electrónicos 48,773
Maquinaria y aparatos eléctricos 16,833
Servicios 12,021
Otras industrias manufactureras 11,217
Otras actividades ,'20,435

Participación
(%)

2.8

29.9

10.3

7.4

6.9

12.7

Fuente: Datos estadísticos generadós'por el Gobierno del Estado de Chihuahua (1990).

Para 1994, aunque era difícil observar los efectos y beneficios que
podría aportar a la activi^d industrial el TLCAN, algunos empresarios
locales opinaban que este sería favorable para la economía de Chihua
hua, ya que "habíamano de obra calificadaen manufacturas de electrónicos
y partes automotrices, así como infraestructura funcional que indudable
menterepresentabanun atractivoy ofiecían garantíaspara los inversionistas
extranjeros". En los últimos seis años, el estado se ha caracterizado por
ser una de las entidades que mayor cantidad de empleo genera er> el país
(31 mil empleos anuales). Tan solo en Juárez y Chihuahua se crean el
85%, lo cual refleja tasas de desempleo abierto relativamente bajas y
convierte a estasdoslocalidades enjpolos de atracción migratoria. Del
totalde empleos permanentes, el sector manufacturero creó más del 50%,
en tanto que los servicios y el comercio participaron con el 34%, lo que
indicaqpela industria manufacturera crea5 de cada 10empleosy que
entre lo^ tres sectores generan 9decada 10plazas.

No obstante, mientras sucedía el crecimiento explosivo de la indus-
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triamaquiladorala industrianacionaltradicionallocalizadaen la región
enfrentaba serios problemas. La industria de madera y papel, aunque
orientaba su producción alexterior, permanecía estancada debidoa: 1)la
contracción nacional del mercado maderero como consecuencia de la

crisis económica, 2) las variaciones de la industria de la constmcción en
Estados Unidos, hacia donde sedirigían buena parte delas exportacio
nes, 3) la exclusión de moldurasde pino del sistema^generalizado de
preferencias y 4) a lacaídade losprecios enel mercado estadounidense.

La industria del hierro y del acero desaparecióprácticamentede la
región alcancelar susactividades productivas laempresaAceros deChi
huahua, lacualproducía unaparteconsiderable délacero privado del
país, empleaba alrededor demil trabajadores yexportaba el60% desu
producción devarilla ypactes automotrices.

Porotro lado, pequeñas ymedianas empresas entodas susramas se
desplomaron. La industriisi textil, de construcción yde alimentos con me
norcomposición de capital decayó considerablemente. Algunas razones
queexplican talfenómeno sonlasdevaluaciones yélcontrol decambios
quegeneraron restricción a lasimportaciones y escasez dedivisas. Entre
tanto sedio una fuerte contracción del crédito yseaumentó elencaje
legal hasta el^0%; el reducido presupuesto público se orientóhacia acti
vidades relacionadas con laexportación yúnicamente ertheneficio delos
grandes productores. . ,

Otras causas del deterioro delaplanta productiva mexicana fiieron
las altas tasas dé interés ylareducción en las ventajas ofrecidas alos
pequeños productores, ^ícomotambién laconsiderable disminución en
las partidas de labanca industrial de fomento, además, de aumentos enla
carga fiscal yla modificación en la miscelánea fiscal paraconvertiramu
chas pequeñas industdas en causantes mayores, como también lo fue, una
fuerte contracción del mercado interno dada lacaída del salario.

Dentro de la industria de alimentos, con excepción de las
embotelladoras Coca ColayPepsi Cola yel monopolio lechero, otras
industriasjaíiifienticias tuvieronpanoramasdesoladores: la tradicionalem
presaEmpacadorade Juárez, Industrializadora del Cerdo, Harinera Río
Florido, asícomo Pan Victoria salieron del mercado^ desapareció prácti
camente toda la vieja zona industrial de la ciudad de Chihuahua
(Almada,1990).

Esta etapa de la vida económica de Chihuahua, mostró dos tenden
cias locacionales en el desairoUo de sus actividades manufactureras, por
Chihuahua hoy
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un lado, se observa un fuerte enlace con la industria tradicional localizada
principalmente alsurdelestadoy la industriamaquiladoraaltamenteloca
lizada en Ciudad Juárez desde los setenta y más tarde en los ochenta
penetradaen algunas zonas específicas de la región.

Durante los noventa Chihuahua confirma su tendencia hacia la espe-
cialización en actividades de eléctricos, electrónicos y en la industria
automotrizy tan solo CiudadJuárez generó entre 1993y 1999cerca de
62 mil empleos.

En el primer caso, al iniciar la década de los ochenta la región se
especializabaen manufacturarproductosderivadosde la silvicultura, agri
cultura y la minería; tales como productos de madera, muebles, acero, y
productos alimenticios paraelconsumohumanoy de animales, cemento,
entre otros; básicamente debido a factores de localización tradicional,
tales como la proximidad a la fuente de recursos, el abastecimiento a
mercadoslocales, aprovechamientode las vías de comunicación, y la
existenciadecentrosnodalescomola ciudaddeChihuahuay de centros
de transbordocomoCuauhtémocvinculadoa bajos costos de produc
ción y de transporte. ^

El segimdo, orientado a desarrollar lasindustriaste productos metá
licos, maquinaria yequipo, cara^erizatías por procesos de pro'dticción
parciales principalmente por lalocalización de laindustriamaíjuiíadora
tanto en Ciudad Juárez como en la ciudad de Chihuahua; determinada
porlarelocalización deempresas transnacionales, debido acambiosen la
organización delaprodueción, ladivisión internacional deltrabajo y un
fuerte desempleo local. Mástarde, enlosochfenta, laaperturaeconómica
enelpaís, intensificaron lasrelaciones delcomercio intemacional agran
escala, principalmenteconlosEstadosUnidosy la necesidad de divisas.

Durante los años noventa la política industrial del estado büscó la
localizacióndeotroscentros regionales paraimpulsarladesconcentración
de la actividadeconómica, entreotrasestrategas se orientóla instalación
de empresas intensivas en uso de manode obrahacia localidadesque
presentaban saldos desfavorables enlageneración deempleo.

Losfactores de localización másimportantes derivados de estos su
cesos fueron; mayores requerimientos enlacompetitividad delaplanta
pioduGtiva que le permitieran al menos sostenerse en el mercado, la ne
cesidad de recursos vía inversión extranjera directa que provocó el
desanoll^tí de factoresde atráctividádpara la instalaciónde firmas extran
jeras en la re^ón, tales como las facilidades fiscales y la construcción de
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infraestructura adecuada enlasprincipales ciudades delestado, parques
industriales yvías de comunicación. Afinales de los ochentaydurante los
noventa, estatendencia penetró al interiordelestado.

Los efectos deeste proceso sepueden observar enciudades como
Nuevo Casas Grandes, donde, laestructura delempleo manufacturero
cambió radicalmenteenrelativamente pocos años. Para 1993 laindustria
de eléctricos generaba el 64% del empleo y68% del vulor agregado y
con unitam,año medio por establecimiento de 530 empleados, en 1999
esta misma industriagenerabael80% del empleo. Además de larelativa
proximidad alafrontera con Estados Unidos (240 kilómetros vía Ciu
dad Juárez).

El crecimiento del empleo medido por sus tasas de crecimiento
quinquenales reflejó que e) mayor crecimiento se originó en la industria
automotriz, de eléctricos; y maquinaria de oficinay procesamiento
informático. | i

Elgrado de especialización de laindustriamanufactureraen elesta
do, se orientó hacia trece ramas entre las más üijiportantes eran^los
productos de'aserradero|y carpintería, por lafuerte explotación de las
fuentes deredursos serranas, ladeelectrónicqs derivadode lainstalación
de industria^ maquiladoras yen la industria de lacarne dada lafuerte
interdependenciacon laproduccióninters^tori^yporque se trata de un
producto de exportación. Hacia 1985 #stáespecialización sé orientóha
cialaindustriadeeléctricos, lafabricación decomputadoras yequipo de
oficina; ylaindustria dé electrónicos, derivado del repunte en elempleo
generado porla industriámaquiladoraen CiudadJuárez. Para 1988, dis
minuyó elnúmei;o deramas con mayorconcentración loque sugiereuna
tendencia mayor deles^ecialización regional. Lalógica seguidaide estos
resultados eselfiieite peso delaindustria maquiladoraenla generación
deempleo yvalor agregado, principalmenteenChihuahuayJuárez. Para
1993 laespecializaciónenempleo seorientóhacia laindustriadeeléctri
cos.

rigde aserradero ycarpintería,
isuma, la configuracióndel páh

nalseidentLficacomounproceso dedesairoEo histérico» évqlutjvd yen
transición de lasactividadesimanufactin'raus queeonfoimanun sistei^
localizaciones industrialés, queobsiM^a cambiosenlaestructuraeconó-

Aun y cuando la formación del patrón locacioaal se veaoriientado

Chihuahua hoy _ 417



Lourdes Ampudia: Características del empleo...

hacia los factores derivados de laconcentración yfactores de enfoque
sociológico, el resultado de los cambios en laestructura del empleo ma
nufacturero yconsecuentemente en laestructuraeconómica reflejan una
economíaregional cada vez más dependiente del exteriorymenos capaz
decrearsupropio proceso dedesarrollo, unafuerza laboral limitada en
su capacidad creativa, requerida en su mayoría para desempeñar activi
dades de baja calificación yuna planta productiva (nacional) atrasada
quealnolograr sercompetitivavaperdiendo mercados, sale deeUos o se
integra al servicio de otros procesos productivos generalmente de gran
des corporativos internacionales e industrias transnacionales.

ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA ESTRUCTURA DELEMPLEO
MANUFACTURERO: TENDENCIAS DECRECIMIENTO Y
ESPECIALIZACIÓN REGIONAL

En este apartado se presentan los resultados del análisis del empleo en
términos de tasas de crecimiento ycoeficientes de especiaUzación. Téc
nica útil para identificar las ramas de actividad manufacturera en1^que
pareceespecializarseel territorii^totandode afinarladinámica íocacional
enlas subregiopes deCamargo^ Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias, Hi
dalgo delParral, CiudadJuárezy Nuevo CasasGrandes.

Generalidades sobre los datos
Existen algunas limitaciones al realizar el análisis tales como la delimita
cióndelaregión. Dadoque las estadísticas sebasanenlageografíapolítica
denuestro país, la fuente principal de losdatos parael análisis sonlos
Censos Económicos del INEGI.

Lasvariables seleccionadas paraanalizarla estructuraeconómicade
lasmanufacturas fueron losestablecimientos censados, elpersonal ocu
pado, las remuneraciones alpersonal ocupado yelvalor agregado censal
bruto yseanalizan 54ramas deactividad. Los datos incluyen laactividad
maquiladora.

Separte desuponer laexistencia deunaeconomíadeaglomeración
como un concepto teórico básico para entender la estructura económica
región^ yparaanalizar lasaétividades ecQnómicas. Laformadecaracte
rizar laindustriaeneste casoes medianteel uso deuna técnicade estimación

basadaéncoeficientes de localización.
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No obstante eluso delatécnica, las razones por las cuales ima loca
lidad está teniendo concentración de empleo en la industria en particular
pueden ser dibujadas, además, por una ventaja históricaoreciente.

Camargo
Esta ciudad localizada alsureste deChihuahuacontabaen 1980conuna
población económicamente activa (PEA) de 13,016 peleonas, de las cua
les el9.3% sededicaba alas manufacturas. En relación conelestado, la
participación porcentual del empleo manufacturero erade 1.2%, sin em
bargo, paral993 bajó amenos del 1%, concentraba solo un 2.1%de las
unidades económicas del estado (1,630) yel1.3% del personal ocupado
(7,132 personas), para 1998 se crearon únicamente 59 establecimientos
y solo 1,117 plazas, la participación respecto al estado disminuyó a
1.9% en los establecimibntos y a 1.1% en elpersonal ocupado, esto
indicade manera relativá[ que en laciudad no hubo,un crecimiento signi
ficativo en la áctividad económica entre 1993y 19981

Dentro de un análisis afinado yapartirdel periódo 1980, las activida
des económicas delaesta zona secaracterizaban porupmayordesarrollo
en la agriculhira, la ganaderíaylos servicios. No obstante, Camargo tuvo
un iihportanie crecimiento en sus actividades manufactureras entre 1980
y1993. Esté sector mostró tasas de crecimiento del empleo de 15% en
1980-1985, de 47,3% en 1985-198^8 y de 48.7% en 1988-1993. En
términos decrecimiento delosestablecimientos, enCamargo seubicaron
más de 100 empresas¡manufactureras entre 1980-1993. En cada perio
domencionado este crecimiento fue de40% enelprimero, solo de5%
en 1985-1988 y tuvo un aumento considerable en 1988-1993 de 100%.

Camargo sé es^edializó en laproducción de sustancias yproductos
químicos, específicamente defertilizantes paraelcampo, yaque llegó a
concentrar el 65% delempleo en 1985 y el 49% en 1988. Para 1993
decreció considerablementeyfue superadaengeneracióndeempleo por
lafabricación yensamble demaquinariayequipoeléctrico, queparticipó
con el ^5.2%.

Otrasramasmanufactureras concrecimiento importante fueron lain
dustria de la carne, y la fabricaciónde cemento,cal y yeso. Estas tres
industrias iniciaron operaciones entre 1980y 1985, generando el82% de
los empleos en este último periodo (ver cuadro 6).

La industria de otras sustanciasy productos quhnicos fue una impor
tante actividad en la localidad y en el estado por generar un altp valor
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agregado percápita el cual fue mayor al promedio del sectoranivel local.
Además, pagaba el 83% de las remuneraciones en la zona ytenía un
tamaño medio de establecimiento de 152.5 empleados por unidad eco
nómica.

Existe un contraste interesante de esta industria localizadaen Camar-
go. Haciael interior del subsector se observan variaciones de aumento y
Flucción tanto en el número de empleocomo de establécimientos en los
diferentes periodos, por lo que se puede suponerque esta industria cam
biabadeg^productivo, obien, queexistíandificultades en laclasificación
de laactividad dentro del mismo subsector, ya que mientras larama 3522
aparece con un auge de crecimiento, la rama 3512 decae totalmente en el
mismo periodo. Luego este proceso se revierte, pues entre 1985-1988 y
1988-1993, las ramas industriales en las que se observa actividad son la
3511 yla 3512, mientras que la 3522 decae en 92% durante el primer
periodo ycrece en 15.9% durante elsegundo.

La rama industrial de otros productos metálicos tuvo posiblemente
ima importante instalaciónde nücro-empresas (de apenas 3.3 empleados
poruludad económica). Almismo tiempo, que una incipiente industria
textil que finalmente desapareció entre 1980-1985, ysolo hastael perio
do 1988-1993 se instalaron ima^Jpantas empresas en este sulisecltor.

Esta industiiafue afectndapordos hechos importantes sucedidos en
el periodo 1980-1988, primero, por lacrisis económica que dañó aesta
industria en todo nuestro país ysegundo, por lo embates ocasionados ala
industriadada laescasamodernización d@ su plantaproductivaysus limi
taciones para enfrentar un mercado cada vez más competitivo dada la
afrertura económica nacional.

El proceso detransición del sistemadesustitución deimportaciones
hacialaapertura económica y lacrisis fínanciera de 1987, afectaron se
veramente a lasactividades manufactureras de estazona,lás variaciones

trial basadas enelempleo, Canmrgo mostró ima clara tendencia hacia la
especialización, debido asu produccióndefertilizantes yenmenormedi
daa lafabticación depFoducto$ deaserradero, alimentos como came y
nixtamal; y lafabricacióndeOtros ptoductos metálicos.
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Cuadro 6. Tasas de Crecimiento del Empleo (TCE)

Camargo Periodo 1980 -1985,1985 -1988 y 1988 -1993 (%)

RAMA TCE 80-85 RAMA TCE 85-88 RAMA TCE 88-93

3522 809.00 3511 448.00 3121 20.00

3111 121.00 3831 422.00 3822 11.50

3691 32.00 3512 178.00 3812 11.00

3130 27.00 3311 1.25 3113 7.00

3814 19.00 3812 1.00 3320 8.50

3822 17.00 3420 0.57 3814 5.00

3311 3.00 3812 0.38 3220
/

4.00

3116 0.35 3118 0.22 3130 2.00

3812 0.10 3112 0.15 3812 1.80

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos Industrialesdel INEGl
Nota: Para consultaríla clasificación de las ramas, se enlista al final del texto los
nombres correspondientes a la actividad económica.

El patrón de localizaciónera de tipo tradicionaly,latendenciade las
actividadeahacia áreas de mercado, orientando a las empresas a buscar
excedente '̂en el ingreso por laexistenciade ventajas comparativas rela
tivas a lalocalización, bajolacombinacióndeóportimidadeseconómicas
entre materias primas, abastecimiento necesario, procesos productivos
eficaces, asícomode facilidad enla ventadesusproductos.

Otro elemento objServadó eslaloqalizacióndelafuente derecursos,
ya que al menos tres de las cinco actividades correspondían a la industria
de alimentos. Lo anterior se asocia directamente a la fuerte interdepen
dencia entre la producción agrícola y el tipo de manufacturas que se
generaban. i ; i

El ^álisis empírico mostró en 1993, la presencia de una reciente
actividad maquiladora en la sqbmgión,plantas dedicadas a la fabricación

federación y el estado, sobre la descentralización y formación de par
queso Centros industriales en todoel país.EnCaroargoj a pesarde ser
unaciudadrelativamentepanela, seconstruyóunparqueindust^ pri
vado en 1991.

En 1980, tuvo lugar un proceso- de reloealización de industrias
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la producción de las empresas mundiales para ganar o sostener los nive
les de competitividad.

Lo anterior se muestra por el tamaño de las industrias de productos
metálicos, maquinaria y equipo localizadas en el periodo, contaba solo
con 10empresas de tamaño muy reducido con 1.25empleados por esta
blecimiento (emp/estab).Para 1993se habían instalado alrededor de 46
firmas, particularmente, la rama de eléctricos tem'aun tamaño medio de
527 (emp/estab).

Podemos decir que la vocación industrial de Camargo ha sido produ
cir sustancias químicas, ya sea básicas u otras sustancias y productos
químicos; en comparación con todas las demás zonas consideradas en el
estudio, y es posible que sea una industria abastecedora de la zona agrí
cola y ganadera del estado, dado que es la de mayor concentración en
toda la región.

Cuadro 7. índice de Localización industrial delEmpleo (LQE)
Camargo. 1980-1993

,

RAMA LQEMP80 RAMA LQEMP85 RAMA LQEMP88 RAMA LQEMP93

3512 53,40 3522 451,61 /:
AV.

3511 125,44 3511 110,97 ^
3420 24,61 , 3111 13,78 3522 51,10 3522 30,75

3116 12,25 3814 8,756 3512 29,29 3512 23,11

3112 1,93 3116 2,26 3111 8,93 '3111 6,65

3115 1,46 3691 1,53 3116 2,89 3116 2,69 ,

Fuente; Elaboración propia con datos de los Censos Económicos Industriales del INEQI.

Finalmente, la estructura del empleo de Camargo se vio aumentada
por la diversificación de las actividades económicas. La industria apenas
desarrollaba ocho actividades manufactureras en 1980, y para 1993 ha
bía aumentado a 23 diferentes tipos de industria. A través de los 13 años
que analiza este estudio, se diversificó principalmente en la industria ali
menticia y en la de productos metálicos, maquinaria y equipo. En tanto
que la cantidad de establecimientos manufactureros aumentó casi 200%
en el mismo periodo.

Con las particularidades ya mencionadas, los factores de localización
inicialmenteidentificadosprevalecieronsustancialmenteen el tiempo, ya
que la explicación sobre las características del empleo en noanufacturas,
continuafoftsiendo la proximidad de la fuente de recursos y el mercado
de productos finales ensu mayoría perecederos, sumándose a principios
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delos noventa aspectos tales como elaprovechamientodemano deobra
barata y las facilidades de instalación e infraestructura.

Cuauhtémoc

Este municipio seencuentra localizado aunos 90 kilómetros aloestede la
ciudad de Chihuahua. Se trata de una zona tradicionalmente orientada a
las actividades agrícola yganadera, por loque elsectorindustrial no tuvo
gran presenciasino hastael periodode 1988-1993.

Entre otras características demográficas, lapoblacióndeestemumci-
pio en 1980 era de 43,694 habitantes, es decir, el 2.17% del estado.
Contaba con una PEA manufacturera de 10% y creció a una tasa prome
dio de4.8% entre 1980 y 1990 (Garza, 1994). Al inicio deladécada de
los noventa teníael 5.02% de la población total,estatal y unaPEAde
4.3%. I

Enesta subregión sepbservaclaramenteque elsectormanufacturero
cayó en crisis entre 1980y1985. En términos ^oriómicos, laparticipa
ción del empleo manufacturero que en 1980lerá,del 2%, en 1993 se
redujo a 1.7%, además, la réducción enlastasas decrecimiento delem
pleo fueron,de -10% en 1980-85 y de -44%entre 1985-88.

Entre 1980-1985 se iniciaron actividades de manufactura en las ra
mas3240,3720,3841 y 3900. Particularmente, la industria maderera
generó alrededorde700empleos, sin embargo, desaparecieron44micros
ypequeñas empresas enlasque seperdieron 1130 empleos, afectando
severamente a la industria de alimentos y bebidas. No obstante ese
decremepto,el sectormanufacturerorecuperóen total949 plazas.

Paraelperiodo 1985-1988 ladiveisificación delaindustria fue nota
ble: iniciaron activilfiades 69 micros ypequeñas empresas en ocho ramas
industriales. En 1985 estaban activas sólo 14 ramas industriales; para
1988eran ya 24 las ramas que tenían actividad, mismas que gener^pn
243 empleos, enlosqueesnotoria laproducción demateriales dearcilla
para la construcción. -

vados de la crisis estructural de los ochenta. Alrededor de 10 industrias
tuvieronTasasde Crecimientode Empleo (TCE)negativasy desapare
cieron la industria básica de metales no ferrosos y la incipiente industria
automotriz, que había iniciado operaciones entre 1980-1985 (consultar
cuadro 8).
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Para el periodo de 1988-1993 la tasa de crecimiento de la manufac
turaenCuauhtémoc mejoró considerablemente, locualpudoobservarse
endosactividades industriales quetuvieron tasas decrecimiento signifi
cativos: laindustria textil yprendas devestir y laindustria deproductos
metálicos, maquinariay equipo;generaron conjuntamente el 69% del
empleo. Dentro de esta última iniciaron actividades dos en la rama de
eléctricos, quecrearon enconjunto casi 1250 empleos, esdecir, empre
sascontamaño mediode622.5 emp/estab muchomayorel tamaño medio
nacional (150.15 emp/estab). Esto indica que se trató de establecimien
tos intensivosen manode obra, característicainequívocade empresa
maquiladora.Esta sola rama, soportaba el 44% del crecimiento del em
pleo en este tiempo.

No obstante lo anterior, la industria de bebidas se vio seriamente
afectada. Para 1993, suTCEfuenuevamente negativa. Esprobable que
lasempresas nacionales perdieran competitividad antela presenciade
industrias transnacionales ymonopólicas comoCocaColayPepsi Cola.

En términosde crecimientodel empleo,la promociónde la industria
maquiladora (porel gobierpoestatal)mostrósusefectosen esta región.
En 1990 se estableció la empresa Quiropfoductos de Cuauhtémoc,
queproducía prendas de vestirjjpara usode hospital, bajo contrato
maquiladorcon la firma Baxter Héalth» Co., de capital cien por ciento
estadounidense.

Cuadro 8. Tasas de Crecimiento del Empleo (TCE)
Cuauhtémoc. PefiSdos 1980 -1985,1985 -1988 y 1988 -1993

RAMA TCE 80-85 RAMA TOE 85-88 RAMA TCE 88-93

3720 40.00 3612 86.00 3410 283.00

3312 11.51 3111 50.00 3113 110.00

3841 9.00 3114 39.00 3122 43.00

3112 2.30 3220 24.00 3522 9.00

3812 1.14 3420 21.00 3811 8.00

332Ó 1.13 3121 14.00 3814 7.00

3691 1.00 3850 2.Ó0 3311 5.25

3115 0.74 3691 1.14 3230 4.00

3130 -0.83 3230 1.00 3822 4.00

3220 -0.83 3620 100 3112 2.27

Fueñte; CensosÉconómlcos Industriales del INEGI para cada periodo.
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Enesemismo año, tres empresas dedicadas a lafabricación yensam
ble de maquinaria y equipo y accesorios eléctricos fueron instaladas en
Cuauhtémoc, delascuales dos eran decapital nacional yunadecapital
deEstados Unidos, pero todas suscritas bajo elrégimen delamaquilado
ra de exportación.

En 1980, el grado de especialización industrial en,Cuauhtémoc res
pecto al de todo el estado tuvo una fuerte orientación hacia la industria de
bebidas, ñioUenda denixtamal y fabricación deenvases yotros produc
tos de madera. Además, de otras ocho ramas altamente localizadas en la
región (3821,3612,3121,3112,3550,3311,3230y 3111) 11 ramasen
total tuvieron uncoeficiente delocalización mayoral.

Elcuadro 9,muestra quepara1985 lasindustqus másespecializadas
respecto alaregión eran lafabricación de envases yotros productos de
madera, lafabricación, i^eparación yensamble de; maquinariayequipo
parafines específicos ylá industria de bebidas.^Otrasíindustrias muy es
pecializadas eran la 3812,3112,3311,3720,3116,3115 y la 3240,

En 1988jla industriq defbebidas era lamás especializada en lazona
respecto a luregión, no óbstante, existían otras industrias fuertemente
localizadas, ,bomo la fabricación de maquinariayequipo para fines espe
cíficos y lamoliendadenixtamal, enelempleosiibregionalhabíaalmenos
15 ramas industriales más concentra^íjespecto álaregión, de las cua
les seis corresponden a la industria de alimentos y bebidas y tres a la
industria maderera yd^ minerales no métálicosrespectiyamente.

Cuadro índicede Localización Industrial del Empleo(LQE)
1 Cuauhtémoc. 19¿0-1993

RAMA- LQEMP8Ó RAMA LQÉMP85 RAMA LQEMP88 RAMA LQEMP93

3130' 16,11 3312 33,16 3130 16,15 3113 13,90 '

31161 9.78 3821 8,74 3821 12,36

331 á i 3,11 3130 5,80 3116 9,19 3821 5,70

3821 ' 2,99 3812 3,63 3312 8,07 3212
f

5,12

3612 2.17 3112 3,38 3121 6,96 3122 5,04 '

Fuente: Gensós Iconórhicos Industriales del IÑÉGI

Pata 1993, tres eian las industriasínás especializadas enla zona, 1^
dcias. Es posible qnese hiiyand^a^
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rrollado actividades agroindustriales, utilizando la producción de manza
na característica de la zona, y enfrentando una fuerte competencia que
tuvo el producto agrícolaante la aperturacomercial con los Estados Uni
dos,principalmente.

Lasegunda es lamanufactura decelulosa, papel y susproductos, y la
tercera, lafabricación demaquinariayequipo parafines específicos. Este
periodotuvo 18ramas con coeficientede localizaciónmayorque el re
gional, coninminenteorientacióna lasactividades tradicionalesdealimentos
y bebidas.La industriade productos textiles,prendasde vestire industria
del cuero, también presentaron un índice de localización mayor que el
regionalen tresde lascincoramasen lasque teníaactividadla subregión.

Así, el patrón industrial que se dibujó en los primeros años de la
década de los ochenta era principalmente tradicional, sin embargo, se
observaunafuerte relocalización de industrias, yaquepierden importan
cia las actividades con factores de localización en términos de

abastecimientodel mercado local de perecederos, y se orienta hacia la
localización deindustrias queseexplican mejorapartirdela localización
de la fuentede recursoscomo sonlos aserraderos. Estopuedeexplicarse
por la cercaníageográfica de Cu^uhtémoc a la sierrade Chihuahuay por
suconcentración deactividades»i^oindustriales. Este lugarpuede consi
derarsecomo un centrode trasbordo,en el que se minimizanlos costos
de transporte entrela fuente derecursos y el mercado deproductos fina
les, ya que esta actividadtenía una fuerte presenciaen el mercado de la
industria de la construcdón en los Estados Unidos.

Entérminos generales, puededecirse queduranteel periodo deestu
dio, el patrón de localización configurado se orienta hacia uno de tipo
tradicional,explicadoposiblementepor los factores dé localización antes
mencionados.

Laatractividad derivadade lapolíticaindustrial tuvomayoresefectos
en el periodo final, dada la construcción de parques industriales y el im
pulso de facilidades gubernamentales para la instalación de industrias
maquiladoras.

Ciudad de Chihuahua

Esta zonacobramayorimportanciadebidoa su participaciónen la activi
dad eopnómica delaregión, la cual, escasilatercera parte entérminos
de los establecimientos, remuná:aciones y valor agregado. Asimismo, en
la ciudad de Chihuahua se ha generado en promedio el 23.5% delem-
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pleo regional entre 1980 y 1993, además decontarconelmayor número
de actividades manufactureras dentro del estado: cerca del 90% del total
de las ramas (48 de las 54 clasificadas) se desarrollan en esta zona.

Existen otras razones de orden político y social que hacen a esta
ciudad importante enelcontexto regional, como elhecho delocalizarse y
operar enellalospoderes degobierno, ydeconcentrar enpromedio al
20% de la población total del estado. s

A partirde conocerla tendenciade especialización y la orientación
quetuvo elcrecimiento delempleo, sedefine elperfil quetomóelpatrón
de localización de la industria manufacturera, esto derivado de identificar
características específicas enlasactividades ydelapresenciadedetemru-
nados factores de localización.

Chihuahua no estuvo exenta de los embates de la crisis de los ochen
ta,yaqueafectó a la industria demayor asentamiento, queeradeorigen
nacional. Las Tasas de Crecimiento en el Número, de Establecimientos
(TCNE del cuadro 12)manufacturerosvarióconsiderablemente.Entre
1980-1985 lajTCNEfue negativa para siete raiAas de actividad, en t^to
queenla industria alfarefa y decerámica, y labásicadelhierroy el acéro,
desaparecieron los establecimientos registrados. Esto puede explicarse
pór lá cancelación de lasactividades productivas déla empresaAceros
deChihuahüa, lacual, producía unaparte considerable delacero privado
delpaís, empleaba alrededor demil trabajadores y exportabael60% de
suproducción envarilla ypartes automotrices (Álmada,1990).

La industria tradicional creció con una estructura compuesta de pe
queños negocios sobretododela industriadealimentos y bebidas, donde
seestablecieron 116 microempresás más(eltamañomedioporestable
cimientoera de 12.8empleadós). En tantoel crecimientodel subsector
de productos metálicos (incluyendo maquinaria y equipo) secomponía
de empresasgrandes, la industriaautomotriz teníaun tamañomediopor
establecimientode 693.33 empleadosen 1980,en tanto que para, 1993
aumentó a 1461.5 empleados. Eltamtóo deestaindustriasólofiiéfébar-
sado pol laindustria deelectrónicos, que teníaenesemismo año 4586.5
empleados por establecimiento. ,
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Cuadro 10. Tasas de Crecimiento del Número de Establecimientos Manufactureros (TCNE)
Chihuahua. Periodos 1980-1985,1985-1988 y 1988-1993

MANUFACTUFIA TCNE 80-85% TCNE 85-88% TCNE 88-93%

Total Sector 36.0 -6.0 113.6

Subsector

31 50.0 -8.0 85.0

32 5.0 -3.0 127.6

33 48.0 -31.0 147.1

34 66.0 19.0 127.2

35 19.0 16.0 68.2

36 30.0 43.0 136.8

37 43.0 -40.0 -66.7

38 39.0 -19.0 114.9

39 -45.0 -50.0 -33.3

Fuente: Elaborado con datos Censos Económicós Industriales del INEGI

En términosdel empleo, el cuadro 13muestra las siete industrias que
entre1980-1985 tuvieronTCE negativas, asícomoladesaparición total
de las ramas 3611 y 3710; Perq, la crisis más severa que afectó a la
industria fue entre 1985-1983, dtóde más del 50% de las industrias cre
cieron negativamente, específicamente en la industria de productos
metálicos, maquinariay equipo (subsector3800, cinco ramas presenta
ron tasas negativas). En el periodo 1988-1993 el sector más afectado
fue la industria textil y deprendas de vestir, que perdió cerca de 5 mil
empleos.

El crecimiento de la industria de eléctricos y la automotriz pueden

dades del régimen maquilador, en tanto que el crecimiento de la
manufacturade imprentas y editoriales (rama 3420) se trata más bien de

de Chihuahua,perdíacasi todas sus plazas en el resto de los municipios
toniadosen cuentapara este análisis.Los factores de atractividadde esta
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Ien esta

l(x?alidad.
Pon otraparte, la industrianacionaldel cemento y los minerales no

metálici», fueron lasúnicas queinostraron crecimiento ensuplantapro
ductiva, Cémentos deCMiuahua amplió su planta en 1982 en la zona, en
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ese mismoaño,susexportaciones crecieron de 10mU toneladas a cerca
de 230 mil en 1987 yen 300 mil en 1988. En la misma rama dos empre
sas más aumentaron su producción ysu presenciaen elmercado: Tableros
de Yeso eInterceramic (Almada; 1990).

Elaspecto delocalización delaindustria seorientó, entérminos de
empleo, hacia laespecialización delaindustria autoinotriz. Durante la
década dé los ochenta, tanto laGeneral Motors como laFord instalaron
plantas enlazona, la promoción yfacilidades del gobiemoestatalgenera
ron elementos deatractividad paraesaindustria.

Así, en esta zona que tradicionalmente estabaconstituidapor indus
trias mexicanas, se fueron localizandocadavezmás industriasextranjeras,
debido alas facilidades de instalación que se otorgaron apartir de los
años setenta bajo los distintos programas industriales. Dichas empresas
eran maquiladoras de ens^blede productos, que formaban parte de los
procesos productivos deindustrias transnacionales,' principalmente dela
rama automotriz, sin que ello redujera lafuerte Atractividad que tiene la
proximidad geográfica deCiudad Juárez para las empresas deEstados
Unidos. (

importanciade laIndustria Maquiladorade Exportación se deriva
del impulso al Programa de Industrialización Fronterizo (PIF),
implementado en1964como alternativa, j&ente aIgicancelacióndel Pro
grama Braceroque había generado una fiieirte migración desde elinterior
del país a partirde la décadade los cuarenta.

En 1985, se impleinentó el Programade hnportación Temporal para
Pfoducif Biéñés de Expóríación (PITEX), este programa permitía a
exportadores no petroleros importarmercancías sin arancel; yhastaun
30% del vdof impoijtadó se permitíavender en él mercado interno con el
compronüso delas empresas atener superávitcom^ial.

i •••
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Cuadro 11. Tasas de Crecimiento del Empleo (TCE)

Chihuahua. Periodos 1980 -1985,1985 -1988 y 1988 -1993

RAMA TCE 80-85 RAMA TCE 85-88 RAMA TCE 88-93

3823 1811.0 3213 678.0 3611 20.0

3720 1167.0 3540 183.0 3211 14.0

3410 756.0 3833 63.50 3710 5.70

3214 375.0 3521 37.00 3813 5.65

3832 85.67 3710 36.00 3822 3.22

3831 8.95 3842 17.00 3121 3.09

3822 8.44 3850 10.71 3811 2.70

3122 4.63 3119 8.00 3812 1.88

3813 4.63 .3113 7.00 3522 1.57

3115 2.15 3220 3.62 3112 1.57

3841 2.11 3230 3.36 3240 1.45

3811 2.09 3832 2.25 3420 1.20

3850 2.00 ,3612 2.22 3612 1.04

3320 1.96 3214 1.47 3841 0.99

3212 1.72 3814 1.36 3550 0.97

3812 1.19 3823 fv, 1.33 3831 0.92 » i

Fuente: Eláboración propia con datos de los Censos Económicos Industriales del INEGI

En el país, las empresas amparadas bajo el PITEX aumentaron su
participación en las exportaciones totales de 22.6% en 1988 a 53.3% en
1993.Las firmas de automotores se beneficiaron significativamente y,en
1993, concentraron el 50% de todas las exportaciones bajo dicho pro
grama (Dussel, 1997).

Para 1990,a nivel regional había casi 400 empresas maquiladoras de
exportación: el 14% de ellas estaban instaladas en Chihuahua, 50% de las
industrias localizadas eran de capitMestadounidense; otro 40% eran de
capital 100% nacional y el restante 10% se componía de empresas con
capitalmayoritariamente extranjero.

A principios de los ochentase perfilaban dos tendencias en el patrón
delocalizaciónindustrial deestasubregión. Enlaprimera, laespecializa-
ción d€í\la industriamanufacturerase orientabahacia un conjunto *liíbrido"
deelementos. Los factores tradicionales explicativos que seobservan
son el aprovechamiento de bajos costos en la producción derivados de
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bajos salarios; disponibilidad de recursos en el mercado laboral; bajos
costos de transporte debido alas ventajas generadas por laproximidad
geográfica conla empresa matriz.

Asimismo han influido factores de corriente sociológica, dadas las
características propias de esta industria, tales como empresas que han
fragmentado yflexibilizado sus procesos productivos, con origende ca
pital extranjero —^principalmente de Estados Unidos— facilidades
gubemamentales yventajas derivadas deeconomías deagloiñeración.

Lasegunda tendenciaesmarcadamente tradicional. Laespeciaüza-
ciónesenactividades manufacturerasdeindustrias dealimentos ybebidas,
laproducción deproductos minerales nometálicos (productos parala
construcción), cuero, piely susproductos (noincluye zapatos nivestidos)
y la industria básicadelIjderro y delacero, queseexplica porfactores de
localización talescomóla orientaciónhaciael mercadode productos
finalesderivadode la demandade consumoexistentey la proximidada la
fuente derecursos (vercuadro 12). ^

i • •

Cuadro 12. índicede Localización Industrial del Empleo (LQÉ)
1

\

Chihuahua. 1980-1993

RAMA LQEMP80 RAMA LQEMP85 RAMA LQEMP88 RAMA LQEMP93

3841 55.33 3720 4.57 3119 4.06 3117 4.46

3116 10.29 3122 4.21 3842 4.06 3211 4.46

3230 10.28 3410 3.96 3720 3.75 3214 3.56

3611 4.54

1

3811 3.03 3410
)

3.61 3612 3.40

3710 4.18 3612 2.99 3111 2.85 3521 3.19

3612 2.90 3214
\

2.95 3540 2.83 3111 2.84

3831 2.64 ' 3813 2.91 3122 2.77 3420 2.21

3691 2.64 3691 2.79 3521 2.71 3691 2.21

3122 2.56 3111 2.53 3813 2.68 3410 2.16

31lit 2.47 3841 2.48 3710 2.59 3114 2.13

Fuente: Censos Económicos Industriales del INEGI

Finalmente, la estructuradel empleo en lamanufactura tuvo una ma
yor tendencia hacia la diversificación y decreció el número de industrias
altamente especializadas, ya que en 1980 se desarrollaban solo 35 ramas
de actividad y el 68.5% estaban más especializadas que en todala región
(tenían un LQ mayor que 1).

Para 1988,47% de las industrias estaban especializadas, mientras
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de lasfuentes derecursos serranas, ladeelectrónicos (3832) derivado
delainstalación deindustrias maquiladoras yenla industria de lacarne
(3111) dada lafuerte interdependenciacon laproducción intersectorial y
porque setrata deun producto deexportación. Hacia 1985 esta especia-
lización se orientó hacia la industria de eléctricos, la fabricación de
computadoras yequipo deoficina; y laindustria deelectrónicos, deriva
dodel repunte enelempleo generado porlaindustria maquiladora en
Ciudad Juárez.

Para 1988, disminuyó elnúmero deramas con mayor concentración
del empleo respecto a la nación, (cinco corresponden a la industria de
productos metálicos, maquinaria yequipo), loquesugiere unatendencia
mayordeespecialización anivel regional. Lalógica seguida deestos re
sultados eselfuerte peso delaindustria maquiladora enla generación de
empleoyvaloragregado, principalmenteenlas ciudades de Chihuahuay
Juárez.

Para 1993 laespecialización de laregión entérminos deempleo se
orientóprincipalmente en láii^dustria de eléctricos (3831), mientras que
envaloragregado, laespecializaciónmás importanteeralafabricación de
productos de aserraderoy carpintérfa(3311). , »

Ensuma, lacoi^guración del pálrón delocalización industrial regio
nal seidentificacoitoo un proceso dedesarrollo histórico, evolutivo yen
transicióndelas actividades manufactureras que corifonhanunsistemade
localizaciones industriales, que observacambiosen la estructuraeconó-

Los factores de localización industrial identificados en los distintos
penodosdelestudiohanresaltado a lavezelprocesodeindustrialización
nacional yparticularmenteelregional, lainfluenciadelcambio enlageo
grafía económicamundial derivada delosprocesos deintegración, así
comoladinámica impuestaporcambios enlaorganización delaproduc
cióny la nuevadivisióndel trabajo.

La formación de este patrón se ha desarrollado bajo un proceso
cronológicorelativamente lento,hastala décadade losochenta,no obs
tante, ladinámica macroeeonómica mundisQ quetrasciende a lospaíses
cómoelnuestro,aceleródichoproceso.

Se observan así dos tendencias, la primera, basada en factores de
ricos detipotradicional generados porunaintensainter-
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condiciones impuestas porlaliberalización económica, lasinercias eco
nómicas mundiales y la necesidad de reservas monetariasextemas vía
inversión extranjera directa parafinanciar elcrecimiento económico de
nuestra región.

Aun ycuando laformación del paüónlocacional sevea orientado
hacialosfactores derivados de laconcentración ydelenfoquesociológi
co,el resultado de loscambios enlaestracturadelempleo manufacturero
ycorisecuentemente enlaestractura económica reflejan unaeconomía
regipnalfcada vez más dependiente del exterior ymenos capaz decrear
supropio proceso dedesarrollo, unafuerza laboral limitadaensucapaci
dad creativa,requeridaen su mayoríaparadesempeñar actividades de
bajacalificación yunaplanta productiva (nacional) atrasada que alno
lograr sercompetitivavaperdiendo mercados, saledeellos oseintegraal
servicio de otros procesos productivos generalmente de industrias
transnacionales. j ;

I'

En resumen: t ,

del empleo manufacturero) en algunas industriás principalmente
maqmladoms yunas cuantas tradicionales específicamentedeaserraderos,
(con características de monopolio; yalimentos partiéularménte enlapro
ducción delácteos, cámeynixtamal). /

b)Existe cierto grado dediversificación anivel regional, pero noex
plicael crecimiento t^el empleo.

c)Aexcepción ^eCiudadJuárez yChiiuafoua(capital), losmunici
pios porsísolos son economías relativamentepequeñas, insu^entespara
generarcrecimiento enelempleo, esdeck, no pueden ocmsiderarse eco
nomías de aglomeración

d) CiudadJuárezsemostró comouna«xínomíade aglomeración de

del mipieo; sinembargo, después delaaperturaesQm<knicai^c»porte-
mientóí
Esprob
trialcomo losservicios yelcomercio hayan sidpclementos mucho más

e) El empleovíamaquiladorapuede consid^arse comogmerador
de crecimiento del empleo pero no de crecimientoeconómico, dado el
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siderarse de alto riesgo.
f) Deacuerdo conKrugman, lascondiciones iniciales o historia del

desarrollo de las industrias en cada localidad ha sido determinante, ya
que impulsa odetiene elcrecimiento regional. Es claro que en los casos
de Delicias yParral este fue un factor importante, por lo que debiera
considerarse alimplementar las políticas dedesarrollo industrial.

Es primordial que la búsqueda del desarrollo de nuestra región se
impulse al sector industrial no solo por la vía del empleo maquilador, es
necesario dar soporte alas industrias naturales ycon vocación que gene
renel crecimiento endógenode la economíadel estado,de tal manera
que nos permita reducir el riesgo existente por la presencia de
transnacionales y, además, evitar laexcesivadependencia con elexterior.
La política económica de nuestra región debe mediarse entre elcreci
miento exógeno yel crecimiento endógeno.

Por último cabe mencionar que de este trabajo se derivan algunas
líneas de investigación, entre las cuales queda la inquietud de revisar el
comportamiento del empleo ypoKtica económica regional basada enel
modelo de"clusters" promovida enelestado deChihuahua durante el
periodo1992-1998.

CLASIFICACIÓN DE LA INDÍÍSTRIA MANUFACTURERA
POR RAMA DE ACTIVIDAD

Industria manufacturera.

Productos alimenticios, bebidas y tabaco.
Industria de la carne.

Elaboración de productos lácteos.
Elaboración de conservas alimenticias,
incluye concentrados para caldos
excluye carnes y leche.
Beneficio y molienda de cereales y otros
productos agrícolas.
Elaboración de productos de panadería.
Moliendasde nixtmaly fabricaciónde tortilla.
Fabricación de aceites y grasas comestibles.
Industria azucarera.

Cocoa, chocolate y confitería.
Elaboración de otros productos para el consumo
humano.

•Sector 3

•Subsector 31

•Rama 3111

3112

3113

454

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3121
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3122

3130

3140

•Subsector 32

3211

3212

3213

3214

3220

3230

3240

•Subsector 33

3311

/

¿12
í

3320

•Subsector 34

3410

3420

•Subsector 35

3511

, 3512

3513

3521

3522

3530

3540

3550

Elaboraciónde alimentospreparados para animales.
Industria de la bebida.

Industria del tabaco.

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero.
Industria textil de fibras duras y cordelería.
Hilado, tejido yacabado defibras blandas, excluye de
punto. ,

Confección de materiales textiles, incluye tapices y
alfombras de fibras blandas.

Fabricación de tejidos de punto.
Confección de prendas de vestir..
Industria del cuero, pieles y sus productos, incluye
productos demateriales sucedárieos, excluye calzado y
prendas devestir decuero y piel.
Indus'̂ ia del calzado, excluye hule y/o plástico.
Industiia de la madera y productos'de madera,
incluye muebles. 1
Fabricación de productos de aseladeros carpintería
excluye muebles.
Fabricación de envases y otros productos de madera
y corcho, excluyemuebles.
Fabricación demuebles principalmente de madera,
incluye colchones.
Papjel y productos depapel, imprentas y editoriales
Manufactura de celulosa, papel y sus productos.
Imprentas, editoriales e industria conexas.
Sustancias químicas, productos derivados delpetróleo y
del carbón, de hule y de plástico.
Petroquímica básica.
Fabricación de sustancias químicas básicas, excluye las
petroquímicas básicas. ^
Industria de las fibras artificiales y/o sintéticas.
Industria farmacéutica.

Fabricación de otras sustancias y productos químicos.
Refinación de petróleo.
Industria del coque, incluyeotros derivados del carbón
mineral y del petróleo.
Industria del hule.
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3560 Elaboración de productosde plástico.
•Subsector 36 Productos minerales no metálicos, excluye derivados del

petróleo y del carbón.
3611 Alfarería y cerámica, excluye materiales de

construcción.

3612 Fabricación demateriales de arcilla para la
construcción.

3620 Fabricación de vidrio y susproductos.
3691 Fabricación de cemento, cal, yeso y otros productos a

base de minerales no metálicos.

•Subsector 37 Industrias metálicas básicas.

3710 Industrias básicas deLhierro y del acero.
3720 Industrias básicas de metales no ferrosos, incluye el

tratamiento de combustibles nucleares.

•Subsector 38 Productos metálicos, maquinaria yequipo, incluye
instrumentos quirúrgicos y de precisión.

3811 Fundición y moldeo de piezas metálicas, ferrosas y no
ferrosas.

3812 Fabricaciónde estructilras metálicas, tanque y calderas
industriales, incljúye trabajos de herrería. '

3813 Fabricación yre]f>áración de muebles metálicos.
3814 Fabricaciónde otros productosmetálicos,excluye

maquinaria y equipo.
3821 Fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria y

equipo para fines específicos, con o sin motor eléctrico
integrado, incluye maquinariay equipo.

3822 Fabricación,reparacióny/o ensamblede maquinaria y
equipo para usos generales con o sin motor eléctrico
integrado, incluye armamento.

3823 Fabricación y/o ensamble de máquinas de oficina
cálculo y procesamiento informático.

3831 Fabricacióny/o ensamblede maquinaria,equipo y
accesorios eléctricos, incluye para la generación.

3832 Fabricación y/o ensamble de equipo electrónico de
radio, televisión, comunicaciones y de uso médico.

3833 Fabricación y/o ensamble de aparatos y accesorios de
uso doméstico, eíccluye los electrónicos.

3841 Industria automotriz.
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3842 Fabricación, reparación y/o ensamble de equipo de
transporte y sus partes, excluye automóviles y

3850 Fabricación, reparación y/o ensamble de instrumentos y
equipode precisión,incluyeinstrumental, excluyelos
electrónicos

•Subsector 39 Otras industrias manufactureras

Notía: La clasificación utilizada fue elaborada por el INEGI y utilizada
en ibs Censos Industriales (1980,1985,1988 y 1993). La información
sobre manufacturas generada por la misma fuente para los años 1970
y 1975, se observaron las diferencias y se agruparon las ramas ajus-
tando los criterios de clasificación a los que se usaron en los Censos
Económicos más recientes. ¡
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Mujer, trabajo
Y MAQUILADORA

PRESENTACIÓN

Consuelo Pequeño Rodríguez

En Chihuahua, laindustriamaquiladoraes hoy unádq las actividadeseco
nómicas más importantes qué permite eiitebd^r él crecimiento y el
desarrollo económico del qstado. Laindustriaest^presente en1^,ciuda
des de Chijiuahua, Ciudád Juárez, Delicias, NuevoCasas Grandes,
Cuauhtémcjc,Parral yCamargó. Desde la llegadade laindustxiaafinales
de los años/sésenta, las mujeres constituyenla^ano de obrá principal, y
se considera que antes del período mencionado sn presencia como tra
bajadoras'no era significativa. Sin embargo, pára obtener una visión

ciudad, hay que revisár las característicasqué paseata su participación
antes de/la llegada de la industria maquiladora, para establecer cómo
cambia con la entrada de la misma.

Para el presenite eWyo me centro eniel caso deCiudad Juárez, por
suimportanciaenélnúmerode maquiladoras yempleosque genera.Mi
interés fes detectar enquéactividades sehanlocalizado lasmujeres en
cada péríodo de la vida económica deJaciudad; cuáles sonlos cambios
que seÍim dado ensu participación ycuálhasido laeontríbucióiii,
términloá de participación laboral^, ala eeonomíá de lá ciudad. Para
lograr lo anterior,reviso el períodoque va de los afiossésenta hasta la
década delosnoventa; enespecífico, las actividades económicas que
están presentesen Ciudad Juárez antes de la entradlade la industria ma
quiladoraydurante sumstaladón. Laideaesobtenerunp^raii®general
delaparticipación labcaal delasnnqeres yloscambiosquesehanpre^.
sentado durante el período considerado.
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ANTES DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA: LOS SESENTA Y
EL ESTANCAMIENTO ECONÓMICO DE LA CIUDAD

Lainstalación delaindustria maquiladora nosedasobre "tierra virgen",
sino que existen actividades que dominan laeconomíadelaciudad yque
están presentes desde laSegunda Guerra Mundial, yque influyen enla
composición delmercado laboral. Lasquedestacan sonel comercio y
losservicios orientados alturismo yelpequeño comercio paraelabasto
local. Asimismo, seencuentra el sectorprimario, enelquedomina desde
lostreinta elmonocultivo delalgodón, y también tenemos losempleos
quegeneralaeconomíade ElPasoy queocupanlosjuarenses,asícomo
los quegenera la industrialocalcomo la industriade la construcción.

En ese contexto, la pregunta es: ¿en qué actividades se ubican las
mujeres antes delaentradadelaindustriamaquiladora? Seestablece que
lacomposición delafuerza detrabajo estradicional donde lasmujeres
por logeneral, tienenunabajaparticipación en lasactividades remunera
das y lasquetrabajaban seubicaban enelsector deservicios; porloque
seafirmaque"suparticipaciónenlaactividad industrial espoco significa
tiva y, cuando se da, es para desarrollar actividades alejadas; de la
producción directa". Así, seencudfi^a unafuerza detrabajo alejada del
mundo del trabajo industrial, los qíie trabajaban enlaindustria haciendo
operaciones manuales, eran uno decada 10trabajadores. Lamayor par
tedelos trabajadores noestabaconformado porasalariados coningresos
fijos y sus ingresos derivaban de actividades en los centros de diversión
nocturnos, las tiendas de curiosidades mexicanas, los restaurantes, los
hoteles, etc.

Los sesenta se define como un periodo de estancamiento para la
economíadeCiudadJuárezdebidoa quepara 1958disminuye la impor
tancia del algodón como propulsor de la economía; se da la disminución
del consumo por los turistas extranjeros; en 1964, se da la cancelación
delPrograma deBraceros, queafecta a lostrabajadores temporales que
ingresaban a trabajar enlaagricultura delosEstados Unidos, porloque
sepierdetobajo enel sectoragrícolay en la economía paseña. En ese
contexto, hay que añadirque la industria local en Ciudad Juárez se ve
afectadapor factorescomo la elevaciónde tarifas eléctricas, escasez y
elevación\de preciosde materia!s primas,excesivascargas impositivasy
por la com^titividad de ciudades como Chihuahua, que se encontraban
mejor localizadas, más cerca de la materia prima, de los mercados y
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contaban consalarios más bajos. Porloquetenemos elcierre definitivo
de varias empresas importantes para laciudad como laEmpacadora de
Carne del Municipio obien eldesplazamiento de aquellas que buscan
reducir costos y se trasladan a laciudad deChihuahua, comoeselcaso
de laIndustrial Río Bravo yFierro Comercial que cierran en1961.

El estancamiento de laeconomíada como resultado una importante
disponibilidad defuerza detrabajo masculina yfemenina, esdecir, un
bajo niyel deaprovechamiento delaofertadetrabajo yuna nueva confi-
guiación de las actividades locales, en laque una buen parte de lamano
de obra disponible se incorporaen condiciones desventajosas, con bajos
salarios, alcomercio y losservicios. Antes deqhesehicieran sentirlos
efectos de la industria maquiladora, lasactividades terciarias sehabían
transformado en las generadoras de empleo ylaagricultura yano ocupa
baun papel clave coiúo generadora deempleos.

Las característic^ de las actividades econón^cas que estaban pre
sentes enla ciudad, le dan uncarácter diferente aldeotras ciudades
donde la industrializadónes más importante. Lo pteriorserefleja\en que
lapoca priesencia de'la mujer en el trabajo manual asalariado, que se
agravaatínmásduranteel estancamiento económico de laciudad. Así,
lasmujerps vieron liínitada suparticipación jaboialysupresenciaenlos
puestos remunerados se estancó debido al desplome de la economía
juarense. Respecto a lamano de 6brá masculina, eldesempleo había
alcanzaido cantidades importantes, diversas fuentes aseguraban que no
menos de 20 mü dej ellos se encontraban sin einpleo yque el problema
era especialmenteagudoentrelosjóvenes.

Frentealcontextodeestancamiento y desempleo generalizado enla
ciudad sedan varios intentos porbuscar laindustrialización. Enlossesen
tase plantean várias propuestas de ihdustrialización, entre las que se,
encuentran, eldeconsiderarun tipode industria concenttadaenel abasto
del mercado fronterizo debido alalejaníacon los rnercadLos importantes
del país;o el de la operación de lasempacadoras de carneorientadas al
merc^adó extemo, obien, la producción de molduras para el mercado
norteamericano, entre otros. Elproyecto quese teníaenmentesobre el

lainstalaciónyelflorecimiento degrandes ymodernas industrias, Laob
sesión por industrializarse combinabacon un sentimiento de cuípa que
brotaba de la evidencia de que Ciudad Juárez había crecido impulsada
por una mezclade actividades toleradas eüícitas, entre las que seconta-
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ban laabundancia deempresas dedicadas a laventa decerveza y licor,
cabarets, casas decitas e importantes industrias dedicadas a laproduc
ción de whiskyy cerveza.

Las propuestas deindustrialización para lafrontera, antes delaentra
da de la maquiladora, están permeadas con el nacionalismo que se
encontrabapresenteen elproyecto de integración industrial de México, y
eran dos las maneras enque semanifestaba: una, basada enempresas
locales fomentadas porelEstado con lamira de surtirun mercado regio
nal fronterizo, que incluyera las principales ciudades deambos lados dela
frontera. Laotra, sefundaba en lallegada deinversiones del interior, ya
consolidadas, capaces deaprovechar esemercado regional yconclaras
posibilidades para establecer filiales eala localidad, siempre que fueran
con inversión mexicana yno extranjera. En los proyectos seseñalaba la
importanciadel aprovechamiento de materias primas yrecursos naturales
de laregión, yno se da un lugar importante alainversión extranjera, por
loque los planteamientos son moderados enlos que sepiensaenpeque
ñas industrias conalcancesregionales.

Así, antes delaentrada delaindustria maquiladora laspropuestas
para eldesarrollo industiial deCiudad Juárez secentran enlabúsqueda
del desarrollo de laindustiiá tradiciójial con inversión nacional. El Progra
maNacional Fronterizo, PRONAÜF (1963) fue precisamente unintento
nacionalistade recüperaíelmercado fronterizo, que jiretendfaaumentar
lapresenciade empresas y productos mexicanos en losmercadosde la
frontera. Sueslogan: "noeraconquistar nuevos mercados sino rescatar a
losconsiunidores fronterizos", pero suimpacto fuereducido.

LLEGADA DELAINDUSTRIA MAQUILADORA:
LADÉCADA DELOSSETENTA YLASEGREGACIÓN
LABORAL PARA LOS HOMBRES

Frente alestancamiento delaeconomía delaciudad y pararesolver los
problemas deempleo, sehacenecesario estimular de tdguna formala

cimiento del I^ograma de Inónstrialización Fronterizo, PIF en 1965. El
i con

désarroUó de la industri^de exportacióna lo largode la fronteramexica-
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na. Los resultados del PIF son limitados porque no logra cumplir con el
objetivo de abatireldesempleo masculino, ya que en su mayoría se con
tratan a las mujeres.

Antes de 1965 yhasta finales delos sesenta, yainstalada laindustria
maquiladora, elmodelo deindustrialización sigue apostando aldesarrollo
de industrias mexicanas orientadas al abasto del mercado doméstico, y
para elcaso delaindustria que debería desarrollarse eplafrontera noes
laexceptíión. Cuando surgen proyectos de instalar industrias con capital
extranjero seaceptan, perosepiensan comoempresas transitorias, que
podrían operaren plazos nomayores dediezaños paradespués pasara
manos demexicanos. Así, durante losprimeros años, elprogramadelas
maquiladoras está ligado al proyecto de desarrollar la industrianacional,
esdecir, seaceptaban lasindustrias extranjeras pqro bajounrégimen de
excepción en un área geográfica restringida, yse veían como un medio
para apuntalar las indust^as mexicanas enel futuro.

Así, con láindustria¡maquiladoraenlos setenta séatacaelproblema
del desempleo, ya que Se crearonmás empleoséue los que se habían
generado entodalaecohoinía anteriormente, y eíequivalente alosem
pleos formalés que hasta' 1970habían genetadolas empresas establecidas.
Las política^ de contratación de la industria íhaquiladóradan lugarauna
recómposición delafuerza detrabajo, yaqueikcontratación sedirigea
la incorporaciónen su máyoría de mujeie^, yespei(ÉÍGamente de mujeres
jóvenes, quetradicionalmente estaban alejadas deltrabajo manual enla
industriaydélasactiv^ades económicas remimeradas formalmente.
trabajadoras seubican enlamanufactura y,particularmenteenindustrias
ligeras comolatextil y electrónica.

En sus inicios, ¿evti^tade mujeres jóvenes (16 a24 años es laedad en
promedio) queprovienen delaszonas rurales. Ellas laboran directamente
en losprocesosde producción en dondehacentrabajos manualesy cons
tituyendel 80al 90 porcientode la fuerza de trabajo en este sectoren
México. La preferencia de este sector, se explicaénláposibllMad de
poderevadir lalegislación laboral ymantener ios costos detrabajo bajos,
asícomo porlascaracterísticasde lastrábajadoras: pasividad, precisión
y destreza, entre otras.

vadosa loshombresadultos. El régimende selectividadinstautadoporla
industria maquiladora tuvo como i
al
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de participación laboral de toda la población. En menos de una década,
los obreros industriales asalariados eran el sector mayoritario de la fuerza
laboral, por la incorporación masiva de las mujeres. Ala par se da el
despl^amiento de los hombres al sector informal por lo que se mantuvo
una discriminación que alejó de la principal fiiente de empleo ala fuerza
de trabajomasculinade laciudad, cuyos niveles dedesempleoysubempleo,
desde la década previa eran muy elevados. La segregación laboral mas
culina no se manifestó en la falta de plazas laborales sino en la no
contratación, que los mantuvo al margen.

CARACTERISTICAS DE LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE
LAS IVWJERES EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA.
LA DÉCADA DE LOS OCHENTA YNOVENTA

Lapresenciamasiva de las mujeres como fuerza de trabajo en la industria
maquiladora revela por una parte, la postura particular de las mujeres
como portadoras de trabajp no calificado osemicalificado, por lo que
habría que preguntar: ¿porqué se convierten las mujeres con mayor fre
cuencia, en las portadoras de ese líabajo no calificado ysemicalificado?
Entre las explicaciones ala preferencia ocupacional de las mujeres, se
establece que lasmaquiladoras han generado cientos demiles deem
pleos, en poco más de una década, con la consecuente derrama
económica, pero que no se preocupan en considerar sideben generar
trabajos para hombres exclusivamente, sino en contratar al grupo que
pueda redituar mayores ganancias. Hay queconsiderarelcarácterdelos
empleos yaque muchos son transitorios, con bajos salarios yconjoma
das largas de trabajo.

Los argumentos delos empresarios acerca delaocupación delas
mujeres, gira entomo aque sufuerza detrabajo esbarata ycuenta con
mayorhabilidad, paciencia, precisión, delicadeza, redituando mayor pro
ductividad respecto al hombre. Pero si lo anterior es cierto, sepuede
mencionarelcaso de algunas maquil^oras en Nogales, Sonora, en don
de hay escasez de mano de obra femenina y por lo tanto se ocupan
hombres para realizar actividades tpulicionalmente conocidas como "tra
bajo femenino" o como en Ypcatán, donde se utilizan hombres para
elaborar ippainterior femenina. Tal vezesmás realista suponer quese
ocupan mujeres porque soportan con mayor facilidad la carga de trabajo,
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yporque se les imponen grandes tareas de producción yciertas condicio
nesqueel hombre estarían menosdispuestos a aceptar.

Enlaactualidad paraentendercómo sedalaintegración delasmuje
resen la industria maquiladora, es necesario revisar lascaracterísticas
que presentan las trabajadoras en lanueva reestmcturación mundial, para
traer claridad alas imágenes delas ensambladoras, yasearevaluando las
que,se han dicho através de generalizaciones empíricas oestereotipos.
Enlosestudios iniciales sobre lasmujeres enlamanufacturadeexporta
ción selisan estereotipos, asílafuerza detrabajo femenina enesaindustria
secaracterizapor ser homogénea: mujeres jóvenes, solteras ycon limita
da experiencia laboral. También seconsidera su tmbajo como temporal y
que estomado por necesidades económicas, que las hace vulnerables y
explotables, hay una imagen estereotipada doiide ladistinción entre la
generalización empíricayel estereotipo no es clara, tal vez esta imagen
puede corresponder e^ cierta forma alarealidad, pero que en general se
exagera las similitudels eignora ladiversidad yCreatividad única de las
respuestas de las mujeres asus experiencias^le vida.

Conlaentrada delasmujeres alaindustria niaquiladora, sie pensaba
queelincrfemento del trabajo industrial fem^ino traería consigo uname
joraen laposición política yeconómicade lamujer dentro yfuera de la
familia. Sinembargo, lademanda decapitalporlaparlicipacióneconómi
cade lamujer genera contradicciones ytensiones enlas intersecciones
entreelhogar, el sector informal, yel foriflial ylas instituciones patriarcales
que definen eltrabajo de lamujerylos roles familiares. Sobre las ventajas
ydesventajas delaintegración delas mujeres alaindustria maquiladora
se identifican dos posturas: las que establecen que las corporaciones
trasnacionales pipoveen alas mujeres de oportunidades económicas que
lasllevarán a la liberación delamarginálización económicay elconstreñi
miento patriarcal. Losquealaban el trabajo industrial femenino como
instrumento parafortalecer la autonomíadelamujery supoderdenego
ciacióntantoen el hogarcomoen el mercadode trabajo.~

Laotrapostura ctíestiona y establece queel trabajoenla industria
maquiladora lejos de liberarlas las subordinan: elgobierno ylas industrias

trabajopara satisfacer la demandade trabajadoras. También, se ve la
influenciadelas maquiladoras sobrelavidaylacomposiciónfamiliar des
de un punto de vista crítico y se señalan los efectos negativos que el
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hijos yesposos. Se argumenta que al ganar poder económico, las muje
res atentan contra la integridad familiar yes visible su preocupación por lo
que seconsidera un relajamiento moral alpresentarse como evidencia el
gran numero demadres solteras yennacumentos fuera del matrimonio.
También, se señala que se reproduce la pasividad de la mujer, se pasa del
control de lafamiha al de la industria al organizareventos como concursos
de belleza, concursos de producción, salarios más altos,,cambios de lí
neas deproducción, paseos, bailes y boletines.

La incorporación masiva de las mujeres ala industria maquiladora
revela la vulnerable posición que ellas tienen en el mercado de trabajo. El
que reciban ingresos y que estos sean importantes para el sosteni
miento familiar, nohaimplicado unaautonomía femenina nicambios
significativos enlos valores familiares. Las mujeres han asumido una
doble carga de trabajo, asalariado ydoméstico en la que solo existen
algunas excepciones.

Otro debate que hay que revisar, es el que establece que el empleo
de los hombres se ha visto afectado porque se ha incorporado alas mu
jeres; que laindustriaha dado trabajo aun sector, mujeres, que de otra
forma se dedicana tiempo completo al hogaroala escuela; que el salario
de las mujeres es periférico en laecpnomíafamiliar yque el problehiadel
desempleo esunproblemadelhotóbre, porque ellas nonecesitan traba
jarycuando lo requieren puedenencontrarlo fácilmente. Hay que analizar
lo que se considera "las tesis convencional yde laniueva categoría de
trabajadores".

En latesis convencional, eldesempleo no esunproblema para las
mujeres del norte deMéxico, sepresume que lasmujeres nonecesitan
entrar atrabajarporque sus hogares están respaldados porhombres que
losproveen de lo necesario, o quelasmujeres quenecesitan trabajar
parasusostenimiento oeldesusfamilias notienen mayor problema en
encontrar trabajo. Unavariación delanterior argumento esque, a pesar
de la creaciónde trabajos por el PIF, durante los primeros 15 años el
problemadel desempleo nomejoró sustancialmente. Porloquelaexpli
caciónesque las industrias deexportaciónhan exacerbado eldesempleo
masculino almovilizarenlafuerza detfabajo a lasmujeres y quedeotra
forma estarían en su hogar o en la escuela.

En tanto, en la tesis de la queva categoría de trabajadores se hace

mujeres, en otro sector que no fuera el doméstico, y ayudar a relajar las
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expectativasculturales (roles ideales) que las mujeresdebencunplii;comoel
que no deben trabajar fuera del hogar. Sin embargo, en estaexplicación, .
no se explica el papel de los factores estructurales como las condiciones
económicas que llevan a las mujeres a trabajar, sino más bien estable
cen que las maquiladoras por símismas provocan lamovilización.

Al igual que otras trabajadoras, las mujeres que ingresanala industria
maquiladora, necesitan un ingreso si existiera o no el programa de
maquiladoras. Lo necesitan para complementarelgastó famihar, yaque
constituye'unacontribución importanteen laeconomíafamihar. Encuanto
alaexplicación de que eldesempleo no esun problema de las mujeres
del norte deMéxico, yaque cuando lorequieren loobtienen fácilmente,
se puede decir que hay un alto grado de selectividad en lacontratación
que varían por rama, ya sea que se trate de lacostura, la electrónica ola
automotriz. Algunos empleadores prefieren mujejres jóvenes yno casa
das oque tengan un grado específico de escolaridíid, como es el caso de
laindustriaelectrónicaoautomotriz. , I :

Aun cuando las trabajadoras de la maquilajdoíahan tenido un papel
central enlahistoria de^ ciudad, mucho sabemosfde loque seí^ice yse
supone de qllas, pero conocemos poco de Iq que tía. pasado con los
cambios ocjirridos en lo que se denomina "la nuevajíiaquiladora". La
preguntaes; én este paso de la vieja maquilaccuimaño de obrafemenina
alanueva niaquiladoraconpredominjodefiierza laboral ma^ulinanadie
haexplicado las razones del cambio, ¿qué significaladistinción sexualde
la mano de obra? i /

De acuerdo a los datos estadísticosde la Instituto Nacional de Esta
dística, GeografíaeInformática (INEGI) en1991,lamujerno predomina
enlasnuevas maquiladoras dealta tecnologíacomolaautomotriz, enton
ces: ¿por qué no lírece el número de las trabajadoras con las mayor
experienciaenlaindustria, mientras que elnúmero detrabajadores sí?
Poique "lamujeresinvisibleenlamaquiladora renovada". LaexpUcación
seencuentraenque ladivisión entre losempleadosdélamaquilaviejayla

.Losquereciben

dela posición deoperadora son encasi todos loscasos, hombres. El
proceso desegregación deltrabajo, dalugar atue lasmujeres constitu
yanelgrupo jtermanente^trabajadorestenpuMes,mtetrasloshombres
tienenla posibilidadde construirunácarrera, a travésde propamas de
aprendizaje.
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En lo que se define como la nueva industria maquiladora se argumen
ta que podemos encontrar aun mayor número de mujeres que ocupan
puestos claves. Lo anterior sí sucede, pero habría que considerarque aún
la cifraes mmima si lo comparamos con la participación de los hombres.
Asimismo, añadiría que hay que considerarque en el nuevo proyecto de
maquila en el que se estácontratando aprofesionistas en su mayoría hom
bres, yno necesariamente para puestos claves, sino para ocupar puestos
como supervisor ocapacitador que antes ocupaban los operadores. En
el anterior esquema, los que resultan con gran desventaja para lograr un
ascenso ocapacitación son los operadores yen especial, las mujeres si
pensamos enelesquema dedivisión del trabajo porgénero donde los
gerentes definen lo que es trabajo femenino ytrabajo masculino.

CONCLUSIÓN

Durante los sesenta, se da laescasa participación de las mujeres en las
actividades que para ese mohiento predominaban enlaeconomía dela
ciudad. Las mujeres por lo general,, tienen una baja participación en las
actividades remuneradas ylas que tjrabajaban se ubicaban en el sectorde
servicios; porloque se afirma que Su participación en laactividadindus
trial es poco significativa. Paraélperiodode los sesentaycon la instalación
de la industriamaquiladora se habla de una segregación laboral masculina
porque ensugran mayoría secontrata amujeres jóvenes, yseexcluyen a
los hombres que tradicionahnente ocupan dichos trabajos. Sin embargo,
hay que destacar que las políticas de contratación son selectivas aun para
las mujeres, yaque seprefiere a las mujeres jóvenes ysolteras donde la
incorporación masiva seexplicaría porlagran cantidad demano obra
femenina disponible. Para ladécada delosochenta ynoventa, lasesta
dísticas nos dicen que lapresenciadelamujer sigue siendo importante en
laindustria, pero que enciertas ramas hadisminuido suparticipación.
Entonces tenemos lainvisibüidaddelas mujeres con laintroducción delas
innovaciones tecnológicas en industrias como la automotriz.

Los diversos aspectos señalados son importantes paratener presente
aspectos pocorevisados peroqueestánpresentes en la industriamaqui
ladora: la necesidad de estudios sobre las trabajadoras de la industria
maquiladoraporque se sigue reproduciendo la invisibilidad de la mujer
aun cuando su participación ha sido y es central en las actividades de la
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industriay laciudad. Laindustria maquiladora noeshomogénea.y elpa
pel y la acciones de las trabajadoras no puede ser explicado si los
consideramos como hechos de una sola pieza.
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Chihuahua Hoy

Problemática

DE LA VIVIENDA

Leticia Peña

En los últimos 20 años e^ el estado de Chihuahua^e ha logrado admims-
trar recursos para desi^ollar la producción dé vivienda de manera
ascendente. Vivienda géneralmente para trabaiadcjir^ asalariados, accio
nes que dan muestra de intereses ytendenci^ políticas que favorecen
regiones oniunicipios jf que enmuchos casos no c^rresppnden los recur
sos aplicadoscon la diihesión de los requerimientos cíe las localidades.

El presante trabajo de investigación analiza las a^cciones de vivienda
desarrolladas en el estado de Chihuahua en los últúrios20 años, y consi
derala relación que existe entre ia viviendaprodufáclaconfinancianiiento
institucional y lademanda social que hadebidó atender.

Los aciertos ofalcas de estas políticas las podemos constatarde acuer
do aciertos indicadores: eldesarrollo equilibrado de las mumcipios, enel
mejoramiento delas concliciones devidayenelacceso alaviviendadela
población trabajadora.

El crecimiento urbano del estado de Chihuahua en los últimos 20
años hapresentad.0 tendencias de concentración depoblación enalo
nas ciqdades. Desarrollo queprivilegió a lasregiones localizadasenel
principal sistema de comunicaciones ytransporte de, lacaraberaP^-
mericjaiia^ eje central de enlace en él estado. Este eje centrafparte de la
frontera con Estados Uiúdos enCiudadJuÉ'ez, hasta laciudaddeJimé
nezlímitesur-estecon el estadode Coahuüa.Esteaspectoes considerado
en ladelimitacióny alcancedelpresenteestuco.

Estosúltimos 20anosalgunos municipios sehancaracterizadoporel
acelerado crecimientodesusciudadesyhanpropiciado lamigracióncon
tinua de pobladores de otras localidadescausando en estas decredmiento»
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Las políticas de desarrollo social muestran disparidades en la asignación
derecursos. Localidades con menor crecimiento concentran estos me
dios sin correspondercon lademanda que deben atender, tal vez desde la
asignación centralizada de los mismos.

Para analizarestas disparidades se seleccionaron aquellos municipios
que obtuvieron financiarmento para producción devivienda institucional
yque además muestran concentración poblacional. Estos municipios son:
Juárez, Chihuahua, Delicias, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Cuauhté-
moc, JiménezeHidalgo del Parral. Algunos municipios no se ubican en el
sistema de comunicación de lacarretera Panamericana, se consideraron
debido aque muestran un crecimientooconcentración poblacional yade
más han producido vivienda confinanciamiento institucional.

Se realizará un análisis de laasignación de los recursos teniendo en
cuentados conceptos: lademanda social yel financiamiento institucional.
La demanda social considera información del crecimiento histórico
poblacional yla PEA en el estado ylos nueve municipios en estudio. El
financiamiento institucional se relaciona con la producción de vivienday
las acciones realizadas por las instituciones del sector público en el nerio-
do de 1980 al 2000.

No se parte de una sola explicación sino, del análisis de varios facto
res. las tendencias del crecimientopóblacional, ladinámicaeconómicade
las localidadeis (demanda social) ylaasignación del financiamiento. Estos
factores determinaron las políticas ydecisiones gubernamentales. Deci
siones que pudieran abatir el déficit devivienda enelestado.

DESARROLLO DELAVIVIENDA ENELESTADO

Los primeros antecedentes de asentamientos de vivienda popular surgen
afinales de los sesenta con organizaciones masivas ymovilizaciones en
demanda de suelo yservicios paraestablecer las viviendas de pobladores
con ingresos bajos. Se propician asentamientos irregulares en las zonas
marginales de las ciudades. En esta época surgen grupos como el Frente
Inquilinario en Chihuahua fundado en 1967 por el Partido Comunista
Mexicano yel Comité de DefensaPopular (CDP) en Chihuahuaprimero
y después qn Ciudad Juárez.

El Frente Inquilinarioen 1968 funda lacolonia"Martín López" afuera
de la ciudad de Chihuahua. Posteriormente el CDP (Comité de Defensa
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Popular) funda la colonia "Francisco Villa". El CDP se consolida como
organización de masas en 1972 para alcanzar las demandas sociales de
población pobre y este movimiento se extiende en 1977 a Ciudad Juárez.

A principios de los ochenta el CDP es un actor decisivo que ejerce
presión para lograr demandas y beneficios socialespara sus integrantes.
Fundó colonias de asentamientos irregulares ubicadas a las orillas de las
ciudades.Los asentamientoscarecíande serviciosperoresolvíanuna ne
cesidad no atendida por las autoridades, la falta de vivienda o terreno
para aquellos que deseaban consolidar su residencia en la ciudad.

En 1983, solo el dos por ciento de la población obtenía una vivienda
con financiamiento institucional. El 28 por ciento'lo ha^cía por medio de
créditos y el resto la autoproducía sin asistencia técnica ni financiera.
Existíaimmalestarpor1^ malascondiciones de vidade loshabitantes y
por la falta de políticas que la mejoraran.Los aséntamientospopulares
sirvieron para mitigar l(js déficit sociales que las du(kdes presentaban.

La faltade unapoKticadeproducción de viviendainstitucional en el
estado o su incipienterealización, propiciaen losOchenta la organización
social yla consolidación óe la colonias populares en las ciudades de la
entidad. Su/gen zonas ysectores que quedanán relegados del desarrollo
urbano posteriormente. Én 1983el GobiernodelEstado desarrollaen
CiudadJuárezunprogramapilotode viviendaprogresivaconfondos de
Fonhapo, paratrabajadores dealgunos sindicato^ locales, dandoorigen
a otros programas en la entidad.

Lapolíticaeconóinica de 1985 a 1989 desencadenaelalzadelíndice
de inflaciónj elevandoal doble lospreciosde materialde construcciónde
unaño aotro. En1987 elPacto deSolidaridad Económica congela los
salarios ygrava laqcoíiomíaentodo elpaís. En este año además, surge el
Instituto de la Vivienda del Estado (Iviech).

Pará 1989grandes estratos de población estánexcluidasdel merca
do de viviendadebidoa quelosprogramas crediticios notienenen cuenta
el ingréso familiar y a quela vivienda pública y privadasolo aiiéride a
trabajajdOres con empleo.

Enladécada delos ochenta lamayor producción deyivienda surge
del esfuerzo colectivo de los pobladores mediante lapreisión social yla
organización, con soluciones individualesdondelasfi^nilias autoconstruyen
o autoproducen, con materiales de menor valor en el mercado. Este
proceso nofueajeno a lasautoridades, más bien fueparte deunapolítica
no escrita, sin embargo, contuvo la problemática que enfientaiban las eiu-
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dadss ymitigo amediano plazo eladeudo social con los habitantes.
Laasignación decréditos con financiamiento institucional nocorres

pondía ala demanda social ylos trámites eran largos ydificultosos a
través delcorporativismo desindicatos oenloindividual.

En el periodo de 1989 a1992 se dará la transición de las políticas de
financiamiento institucional. Surge el Programa de Mejoramiento de Vi
vienda (PMV) crédito a la palabra" con recursos'de Pronasol
promoviendo la autoproducción, destinados aerradicar la pobrezaocomo
programas del gobierno municipal. Se dará posteriormenteel cambio para
desarrollar una producción acelerada.

Bn los primeros cinco años deladécada delos noventa, seestable
cen lanuevas políticas para laproducción de vivienda, emergen nuevos
actores que serán responsables delaedificación. Afinales de 1992, el
Infonavit se convierte en admimstrador de los recursos que ahorra el tra
bajador ydeja en manos de constructoras ode la iniciativa privada la
producción de la vivienda.

Elauge delaproducción masivadevivienda confínanciamiento insti
tucional es apartirde 1993. Láiniciativaprivadautilizapara laedificación
deviviendanueva los recursos del,sector público, los mecanismos de
financiamiento yadministración insjtourados en el INFONAVIT, agilizan
procedimientos y la asignaciónde créditos.

En 1994 Con ladevaluación de laparidad cam|5iaria se produjo una
contracción enelramo delaconstrucción que hasta 1998 mostró recu
peración. Las demandas por la baja calidad en la construcción de la
vivienda yladesocupación de las mismas hastapor 10 meses refiejan la
recesión económica enelestado. En esta época también sepresenta la
debacle de losbancos queafectan el patrimonio de lasfamilias, encare
ciendo lavivienda con altas tasas deinterés yembargando lapropiedad.

Tambiénen 1994 se publica el Plan Estatal de Vivienda 1994-1998
que ofrece unpanorama amplio delaproblemática del estado yplantea
esquemas yestrategias paralasfuturas acciones cuyacongruencia ose
guimiento habráqueanalizar.

En la década de los noventa la producción de vivienda con
fínanciaipiento institucional se encarece debido a los costos administrati
vos que agregan las constructoras y la oferta está fuera del mercado, La
población quedemandavivienda no la puedeadquirir. El Infonavit es el
principalorganismofinanciadoren la producciónde viviendanueva. Los
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créditocon constructoras, la mitadde las cartasde asignación que se
otorgaban no se lograbanadjudicar. La oferta limitaday noadecuadaal
nivel de ingresos de losbeneficiarios norespondía a losrequerimientos y
a la demanda real.

LA DEMANDA SOCIAL Y EL FINANCIAMBENTO

La demaiidasocialde viviendamuestravariastendenciasa nivelestadoy
se acentúan en los municipios en estudio. La población en el estado con
centraba en 1970 al 26.3 porciento de la población en áreas urbanas y
desde 1990la mayoríade loshabitantes vivenen lasciudades. Se obser
vantendencias deconcentracióndepoblacióny de^ursosenunpequeño
número de localidades, sWdo más aceleradaen los municipios de Chi
huahuayJuárez, convirféndose en los principalesjpolos de desarrollo.

La demanda de vivienda está estrechamente«ligada al crecimiento
demográfico,de laslocalidades porlamigración óporcrecimientonatu
ral. ElestadodeChihuahualmuestraprocesos oflujbs de núgración hacia
los dos prindipales polos de desarrollo, tendenciaque nó se ha revertido
enlosúltiinbs 30añoSí En 1970 ambas ciudades concentraban 701niil
234 habitantes siendo el 43.48 por ciento de total del estado. A pesar de
queen la década de losnoventa serealizaron inversiones haciaotras
poblaciones latendenciadeambas ciudades sigiüóenaumento. En1995

el58.7Iporciento deloshabitantes. Enel2000, elmunicipio deJuárez
contieneal 39.95por cientoy Chihuahua el 21.9por cientosumando
entre ambas el61.93 porciento del total depobládores delEstado.

El restode losihunicipios enestudioNuevoCasasQrandes, Delicias,
Meoquil Camargo,iCuauhtémoc, Hidalgo deParraly Jiménez conjuntan
el 17porcientode loshabitantes delaentidad, mostrando tendencias de
concentración depoblaciónmáslentas. TamMén^tosmunidiáosacapa
ranrectiiisós yequipamiento social, algunos enmayorpro^rciónquesu
crecimiento demogláfico y queChihuahuayJuárez.

con ritmos diferenciadosy en el 2000 Jiménezy Camargodecreciefon
conmil490y556habitantes respectivaménte.El fenóm^o puede estar
ligado a su actividad económicao a cambiosderivadosde desarrollos
temporales.
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La mayoría de los municipios son centros que expulsan población
teniendo uncrecimiento negativo enlasúltimas décadas.

En1990,14 municipios tem'an un crecimiento estable (alrededorde
uno porciento) ysolo siete presentaban crecimiento superior al dos por
ciento. Incluso la tasa de crecimiento poblacional del estado descendió
durante dos décadas para luego tener un ligero repunte en 1995.

La población de los municipios demanda de servicios, vivienda,
equipamiento einfraestructura para alcanzar un equilibrio entre el desa
rrollo social yel económico. Las políticas de los tres niveles de gobierno
deberán establecer mecanismos de inversión para lograr un crecimiento
más sustentable, responderalaconsolidación de los municipios yaelevar
la calidad de vida de sus habitantes.

El municipio de Juárez atrae pobladores del estado ydel resto de la
República Mexicana por su dinámicaeconómica. Casi duplica en pobla
ción al municipio de Chihuahua (capital del estado). En los últimos cinco
años aumentó 260 mil 032 habitantes, aproximadamente 41 mil 206 per
sonas por año. Tiene una demanda anual para vivienda de 10mil a 12mil
unidades.

Elmunicipio deChihuahua en el último lustroalcanzó unaumento
poblacional muy moderado de 4Lmil 206 habitantes más. Atrajo enti-e 8
mil 500 y 10mil residentes al año:

Los municipios de Cuauhtémoc yDelicias, terqero ycuarto en po
blación respectivamente, atrajeron 4mil 139 y5mil 256 habitantes más
enestosúltimos cincoaños. Además tienen unapoblación 10veces me
noraJuárezy seisvecesmenosqueChihuahua.

Todos los muncipios enestudio aumentaron supoblación hasta 1995
con ritmos diferenciados yenel2000 los municipios deJiménez yCa-
margo decrecieron conmil490 y 556habitantes respectivamente. El
fenómeno puede estar ligado a suactividad económicao acambios deri
vados dedesarrollos temporales.

Esto no implicaque sehayan desarrollado más los municipios que los
absorben, sinoqueloshabitantes mantienen unamovilidad haciaciuda
desqueofrecen mayordiversidad en el sectoreconómico.

Lasdisparidades hacen compleja laplaneación delestado ygeneran
desequilibrios en el presupuesto de una zona con índices elevados de
concentración poblacional a otras que lo manifiestan moderadamente,
requiriendo todas queconsolidar sudesarrollo. Además puedeserfactor
de marginación hacia regiones menos desarrolladas e invisibles a la inver-
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sión. Los principales beneficiarios de los programas devivienda del sec
tor público son los trabajadores asalariados que aportan alahorro según
laLey Federal del Trabajo. Porello analizar las características de laPo
blación Económicamente Activa (PEA) nos muestra varios panoramas:

1. Elestado cuentaconunapoblación enedad detrabajarjoven. En
1990 el78 porciento eran trabajadores con una edad menoralos
40 años. En el 2000 la PEA está integrada con el 55.5 por ciento
delapoblación de 12 años ymás enedad de trabajar. Lapartici
pación activa delapoblación enladinámica económica delos
municipios desencadena una serie de beneficios sociales devi
vienda ysalud para que amediano plazo los residentes resuelvan
su estancia en las ciudades.

2. Los trabajadore^ que están ocupados en,el estado conforman el
98 por ciento d¿ la PEA de la entidad, es jpven ya que el 59 por
ciento delos qiie perciben ingresos tienen entre 20y40años de

periodo de laexistenciade los hjibit^tes de mayorproduc
tividad ycapacidad legal. ' 1

3. En los últimos 10 años la PEA se incremeiitó en 356 mil 637
trabajadores más en el estado. Aproximadaiñente se contrataban
entre 30 mil y40mil nuevos empleados aiaño. El municipio de

empleó en diez años a200 mil 287 trabajadores, lo cual indica
que tuvo quq contratar a20 mil huecos obreros por año.

4, Los municipios en estudioconcentran al^3.3 porciento de los
trabajadores, sector con relativa capacidad económica ycuyas
aportaciones ála vivienda se concentran en las zonas urbanas. El
envejecimientodelaplantaproductivaamedianoplazo demanda
rábeneficios sociales devejezycuantíaen lossiguientes 20años.

5. Durante la década de los noventa se observaun repunte en la tasa
de participación de laPEA ya que en 1980correspondía al 32.9
porciento mostrando unareducciónen 1990al 31.7 porciento, el
censo del2000indica unrepunte dela tasaal37.1 porciento. La
tasa de participación económica de los rntuaicipios en estudio es
más elevada que ladel estado teniendo que en 1980 y 1990 al
canzabael33.7 porciento delaPEA enambos casos, enel2000
seelevó al39.1 porciento. Esto muestraquesehaconcentrado la
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en sus economías, aunque siguen como principales polos de ab
sorción Chihuahua y Juárez.

6. El nivel de ingresos de la población ocupada en los municipios en
estudio se concentra entre 1 y 3 v.s.m.r. con el 50.9 por ciento y
en quienes perciben entre 3 y 5 v.s.m.r. del 18.67 por ciento. Esto
implicaque un amplio sector69.57 por ciento podría tener acceso
a financiamiento para resolver su necesidad de vivienda a corto
plazo al estarar aportando al fondo de vivienda.

7. El sector de la PEA ocupada, 40.29 por ciento de los trabajadores
en el estado, obtiene ingresos de 3 a 5 v.s.m.r. los que pueden
acceder a vivienda con fínanciamiento; según los parámetros ac
tuales de las instituciones, el crédito que reciben está auspiciado
por todos los aportantes al ahorro de la vivienda y cuyos ingresos
no son suficientespara calificar.

Gráfica 1. Nívél de Ingresos de la población activa y ocupada

INGRESOS

r-'i

SALARIOS

MUNICIPIOS b/

ESTADO

Fuente: Elaborado con información de INEGI. Censo de Población 2000.

8. Existe menor desempleo en los municipios estudiados ya que la
población que no recibe ingresos corresponde al 1.39 por ciento
y en la entidad al 4.61 por ciento. La PEA y ocupada de los mu
nicipiospercibela mayoría ingresosentre 1y 5 salariosmínimos.
Apivel estatal hayunsegmento mayor depoblación coningresos
más elevados a 5 v.s.m.r.Esto da muestra de que los municipios
en estudio tienen en la misma proporción una dinámica de creci-
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miento poblacional yde desarrollo económico, dirigidaasectores
del nivelmedioy bajoen general(véasegráfica1).

Gráfica 2. Población ocupada por sectores de actividad

Población ocupada por
sector de actividad

H1990 • 2000 I
41 8% 43^

35.9% 44.7%

3.8% 3.6%

y ^ ^ ^

Fuente: Elaborado coninfórmación delINEGI. Censb dfPoblación 1990 y 2000
I . • I I ' r' _ • \ •

En los últimos 10 añós el sectór de actividadque más ha crecido es el
secundario Cjbn el 35.9 por cientoen 1990y él 41.8 por ciento al 2000,
con5.9puntos porcentuales más. Elsectpr terciario muestra también un
moderado avance yaque pasódel43.3pordentden 1990al44.7por
ciento enel2(X)0, contratandoelmayornúmero déempleados. Elsector
que decreció fue elpriipaíio yaqueen 1990empleabael17 porciento y
enel 2000 ocupa al9.9porciento trabajadoresdelestado, reflejo dela
movilidad depoblación delcampoa laciudad(véttiegráfica2).

En cuanto al fínanciamiento del sector público se observan tres mcH
mentosen laproducción relacionadosccmlaspolacas desanofladasen el
estado:

1. ausencia

2.

acciones parala vivienda.
3.

y la participación activadelsecmrprivado;

Eldesarrollo deasenitamientús populares espn^iciádo por líderes
vinculados al gobiemo Ipealo al CDP grupo opositor. Es incá|ia2 de
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plantear una política habitacional ode un plan desarrollo urbano, que
defina programas yacciones para la producción de vivienda alargo pla
zo, prefiere concertar soluciones inmediatistas yespontáneas con grupos
de presión. Estos asentanuentos se originaron apartir del crecimiento
explosivo de Juárez yChihuahua desde ladécada de los sesenta, fenó
meno que sederivó de lafalta deprevisión por parte de los gobiernos
locales yque propiciaron la invasión de terrenos en laperiferia hasta con
vertirse en los ochenta en verdaderos grupos de presión.

Las áreas precaristas de Juárez yChihuahua concentraban en 1975,
hasta 500 mil habitantes, considerándose el 50 por ciento y43.6 por
ciento de lapoblación de Juárez yChihuahua respectivamente.

Lossindicatos ygrupos demaestros a mediados delosochenta lo
graron establecernegociaciones con elgobiemo estatal para desarrollar
colonias financiadas con recursos de Fonhapoyposteriormente Pronasol.
Se caracterizaron por ser orgamzaciones corporativas que negociaron
entrecúpulas losproyectos y losmecanismos definanciamiento. A través
de estos proyectos se originan programas habitacionales por parte del
estado y se consolidan con la creación del Instituto de Viviendade Chi
huahua en 1987.

El segundo momento se desarrolla a través del Iviech offeciéndo
financiamiento ala vivienda. El Gobierno del Estado es elprincipal gestor
diversificando las propuestas yampliando laoferta, atendiendo sectores
con ingresos menores a los 2.5 v.s.m.r. Desarrolla programas para la
obtención de lotes con servicios, viviendaprogresiva tipo 1y2, vivienda
terrmnada y mejoramiento. De 1988a 1992logrófinanciar9 mil 336
acciones, el66.2 porciento sedestinó a lavivienda progresiva tipo 1,
queseofi"ecra atrabajadores nonecesariamente asalariados yque perci
bían entre 1y 2.5 v.s.m.r.

ElIviech mantiene su vinculación con los sindicatos demaestros ydel
sectorlaboral, beneficiando a trabajadores agremiados a losmismos,
manteniendounavinculación vertical, coorporativistayconcertadora.

Losprogramas además seencaminaban aconsolidarpolíticamente al
gobiemo enelpodery tomaban auge enlosperiodos deelecciones. No
lograron consolidarse como propuestas amplias ydelargo plazo, sefue
ron mediatizandocon los vaivenespolíticosde la época. Concluyeeste
momento en 1993.

El cambio en las políticas de financiamiento y administración del
Infonavit marca el tercer momento de la producción de vivienda.
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definiéndose como una política nacional que desarrollarán todas las insti
tuciones El cambioconsistió en delimitarel actuardel Infonavit, quedejana
de participar como ejecutor de la constmcción yse encargaría de la ad
ministración yvigilancia del buen uso de los recursos. La inclusión de la
iniciativa privadayel uso eficientede los recursos propiciaríanel aumento
masivo delaproducción de vivienda. , ,, ^

La producción alcanzada de 1993 a1999 por parte del Infonavit,
Fovissste eIviech sería de 94 mil 016 acciones, demostrando una mayor
eficienciaen laproducción de viviendayconcentrando la mayoría de los
recursos en programas de construcción de vivienda terrmnada.

Es evidente la desincorporación del estado en los procesos de pro-

tores quienes utilizan programas agresivos de promoción siendo los
principales beneficiados al ofreceruna vivienda que si bien no res^ndea
lademandapor insuficiente, tequiere recursos adicionales del trabajador
para poderla adquirir. El ajuste que debiera darse entre la oferta yla
demanda secontrola omanipula con estos mecanismos.

CALIDAD DELA CONSTRUCCIÓN YVIVIENDA SOCIAL

Las políticas de desarrollo urbano que establecen los diferentes mveles
de gobiemo durante los últimos 20 años plantearon mecamsmos definanciamientoala vivienda que mostraron un acelerado augeenlad&a-
da de los noventa. Políticas encaminadas areducir el défict de vivienday
mejorar las condiciones de habitabilidad, que deberí^ atender además
los requerimientos sociales de urbanizaciónyequipamientoparalograrun
crecimiento equilibrado.

La vivienda en los últimos 20 años muestraun desarrollo acelerado,
la producción en el estado alcanzó de 1990 a1999 hasta 175 mil 706
acciones, logrando en algunas localidades reducir el déficit

El espació edificado, los materiales yservicios que mtegran, sonparte
fundamental del desarrollo de una comunidad, son un indicador de la
calidad de vida de los habitantes de una localidad. La vivienda se ha
convertido en el mejor recurso irunobiliarioocon valorcuantitativo para
el trabajador ysu valor en el mercado se inscribe no solo como un
bien social opatrimonio familiar, sino también comounbiensusceptible
Chihuahua hoy ^



Leticia Peña: Problemática de la vivienda

acambio yvalor en el mercado, visión generada apartir del desarrollo
masivo de la vivienda.

r-uu^ SEDUE en 1988 realizó un estudio de vivienda en el estado deChihuahua, mencionando que el 67 porciento de la viviendas requerían
mejor^ento. El 56 porciento de esas viviendas se ubicaban en las zo
nas urbanas yel 44 porciento en áreas rurales. El estudio consideró tres
indicadores: los servicios, los materiales yel espacio de la vivienda.

Los cabios más significativos que se observan en estos 20 años
están rel^ionados con la reducción del número de ocupantes por vivien-

a, cambio en la calidad de la construcción ymayor producción con
hnanciamientopúblico.

En cuanto al espacio se ha observado una mejoría en el número de
habitantes por vivienda de 1970 al 2000, esto significa que existe una
relación de más viviendas por habitante debido alas políticas de reducir
el déficit y el hacinamiento.

Algunos municipios han logrado en 30 años reducir el número de
ocupantes porviviendautilizandopolíticasde producciónyfinanciamiento
que atiendan al mayor núip^ro de habitantes. El municipio de Delicias
logró reducir de 6.0 ocupantes en 1970a3.9 personas por vivienda en el
2000, ha mostrado una pohtica CQpstante de asignación de créditos con
financiamiento púWico.

Las políticas de producción de vivienda masivahan logrado mantener
ala baja el número de ocupantes pprcasa. En el municipio de Camargo
en 1970 habitaban 5.9 ocupantes por vivienda yse redujo a3.9 en el
2000. Otros muestran una tendencia menor como es el caso de Juárez
quepasóde 5.5habitantes por vivienda en 1970a 4.1en el 2000.

Según información del Conteo de 1995, en el estado, 1.33 personas
residían porhabitación, sin contar lacocina; se contabilizaban 1.05 habi
tantes si el área de cocinareraconcideradacomo otro cuarto, sin embargo
estas tendencias no son generalizadas rú garantizan que se esté ofreciendo
una viviendadigna

El numero de ocupantes porvivienda no refleja el uso ylos requeri
mientos de espacio de los habitantes, aunque síofrece una visión de
mejoría,

Existen cambiosenlaproducción de vivienda significativos sin em
bargo el uso de los espacios para dormir ypfeparar alimentos, muestra
las misma^tendencias, teniendo quelapoblación requiere demás cuartos
para satisfacer sus necesidades. En 1995, el 96.18 por ciento de los
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espacios habitables disponían deuncuarto destinado paralapreparación
dealimentos, el86.6 porciento lodestinabaexclusivamenteparacocinar.
El 10.17 porcientoutilizaba lacocinacomodormitorio.

Aunque en el Censodel2000se tienecasiel mismo porcentaje de
viviendas concuarto paracocinar (96.5 porciento), elusodelamismaal
83porciento queloocupa exclusivamente parapreparar alimentos, se
redujo en3,6puntos porcentuales, esto implica quelosespacios noson
suficientes quizás endimencionamiento oennúm^o.El 11 porciento lo
dedica también como dormitorio mostrando la misma tendencia que en
1990. Si bienseaumentó laproducción de vivienda ennúmerolacalidad
delespacioen cuantohabitabilidad seredujo.

Losmunicipios enestudio muestran losmismos porcentajes encuan
to al uso de la cocina en la vivienda y el 11por cirato la utiliza como
dormitorio alnecesitar máp espacio (vercuadro 1).,

Las familias ylos conductoreshan sustituidbconel tiempo los mate
riales en muros ytechos que erantípicos ovemápilpscomoeladobeen
muros yeneltecho lamadera, siendo aveces lostmásadecuados para la
región; desplazados portel hloque de cemento yel tabique oladrillo
recocidoenmlúros ypor la losadeconcreto en techos. .•

En 1940 ¡e utilizaba en el 90 por ciento de las construcciones el
adobe, para 1980 seredujo al64 por ciento, distainuyó 20 puntos más
en 1990 en42porciento y para el 2Q00 solo el 28 porci^to delas
viviendas mantenían murosdeadobe. Lasustitucióndemateriales regio
nales tiene relación coi^ elestilo de vidaurbana que prefiereproductos
prefabricados ydeh^o mantenimiento, además elmercado inmobiliario
subvalúa al adobe.

En 1990 en el 9wr Cientode las vivienda elpiso era de tierra, el 68
por ciento de firme o cemento y el22porciento t^a^cubrimiento de
azulejo, loseta o alfombra. Paraelcensodel2000se registró quemás
residenciás tienen pisoconrecubrimiento (30porciento), disininus^ M
03 por cientoel firme de concretoy el de tierraal seis por ciento{ver.
cuadro 2¡). ;

fort Interioí de las hábitaciones,
enregiones dedima extreinoso. Elnsodemuros detabiquecolocados
de manera sencilla o de rnaterialespdreos huecos cómo d bteque de
concreto nogarantizaquelaviviendaseaadecuadaalambientede toc^
laslegiones. Suproducción masivay suaccesibihited losmunici^
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pios del estado les ha convertido en el material preferente para la cons
trucción.

Los cambios registrados enlos Censos, encuanto almaterial delas
viviendas en muros ytechos no garantizan que en laactualidad las vivien
das se adecúen alos embates del clima en todas las regiones del estado,
en el norte al excesivo calorofrío, en la sierra al frío con nevadas yalos
vientos.

En los muros se sustituye el adobe (de 42.3 por ciento al 28.2 pot
ciento) yla madera (del 4.3 por ciento al 3.6 por ciento), por el block y
tabique (del 51.2 por ciento al 67.1 por ciento) de 1990 y2000 respec
tivamente (ver cuadro 2).

Elmaterial delostechos detipo vernáculo como lamadera también
se ha sustituido con el tiempo aunque más lentamente ya que su costo y
accesibilidad siguen siendo mas rentables. El techo de madera al igual que
la lamina metáhca ode asbesto no aislan del interperismo, requieren ade
más de un falso plafón con aislante para mejorar elambiente del interior
de las habitacionesounmat^ialde impermeabilizacióncomoel poUuietano
expandido y la capa elastomérica.

Elempleo dela madera eneltpchoestárelacionado consufacilidad
de manejo y construcción. En 1990el techode madera se utilizabaén el
34porciento delas casas yenel2000 disminuyó al23.4 porciento, no
sucedió asícon lalamina deasbesto ometálicaique seincrementó del
20.7 por ciento en1990 al 23.60 por ciento en el2000. Un reflejo de las
políticas de producción y fínanciamiento a la vivienda nueva es el uso de
la losadeconcreto. En 1990 setenía enel 30,70 porciento delascasas
yaumentó al49.5porcientoenel2000. Laproducción de viviendas con
losadeconcreto sedificultaenelinvierno, sinembargo, esto noharedu
cido su uso (ver cuadro 2).

El niveldeconfortinteriorpuedemejorartambién conunadecuado
diseño quecontempla losconceptos delaenergía solar pasiva yqueen
las contrucciones masivas se abandonan debido a la inadecuada orienta
ción deloslotes yalageneralización delosproyetos. Esta previsión enel
diseño reduce elusodeequipo (calefacción orefrigeración) paraaclima
tar una habitación, además se minimiza el gasto en gas y electricidad,
ofreciendograndesahorrosa las familiasque habitanuna viviendaade
cuadaa su región.Los nuevos materialesde concretocelularo poliestireno
logran un buen asilamientodel exterior,sinembargo, si la viviendano está
bien orientada o diseñada pueden revertir su funcionamiento ante el exce-
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sivo asoleamiento. Adecuar odiseñarelespacioparalograrconfortenlas
habitaciones no signiñca agregar materiales novedosos uonerosos alos
proyectos sino mejorar en términos sencillos elambiente interiorcon las
teorías delaenergía solar pasiva (asoleamineto) ylaaplicación derecu
brimientos térmicos opropios pararegiones extremosas.

PRINCIPALES ACTORES EN ELFINANCIAMIENTO
Y SECTOR ATENDIDO

El fínanciamiento a la vivienda en el periodo comprendido de 1970 a
1980 fuerealizado desde laspoh'ticas federales delassiguientes institu
ciones: Indeco, Fovissste, Fovi, Bonobras e Infonayit. En 1987 surgeel
Instituto de laVivienda4el Estado de Chihuahua(Iviech) yposteriormen
te IVI, iniciando con pro^amas de viviendaprogresiva.

En el periodo de 1973 a 1993 apareceni ccimó instituciones de
fínanciamiento alaviviendaenelestado cincoorgaiirsmosquecetitraUzan
las principales accionesribifónavit, Fovissste, Pensiones CivileseIviech.
Cadainstitución participaen diferentes momentos. Ellirfonavitde 1973a
1993, elFoyissste de 1974 a 1992, Pensiones Ciyil^ de 1969 a 1992y
por último éllyiech apartir de 1987 a 1992. Las inversiones aportadas
porlasinstituciones sondistintas yaque losmontos cambian deunaac
ción aotra, En este periodo elInfonayit contribuyó conelmayornúmero
de acciones yde inyeréión alayiyienda.

infonavit
En el resumen históricode acciones realizadaspor el Infonayit de 1973a
1993 se financiaron 48 mil852acciones en ladenominada LíneaI que
correspondía alayiyienda terminadafinanciada yconstruidaporelinsti
tuto. Apartirdelas modificaciones alaadtnüústración delj^onavit en
1992 layiyienda terminada seubicaenel rubro otros, enelcoricepto
adquisi|:ión aterceros, construcciónen terreno propioopagOs apasiyos.
Seejercieron además 12 mil 907 créditos delas Líneas JIa laV. Esta
institución lograen 20 años 61 mil 759 acciones en laentidad (yercuadro
3). El 81 porciento de las acciones en esos 20 años se desfínaron a
Chihuahua yJuárez, debido asuacelerado crecimiento yalacentraliza
ción de los recursos. Para 1990 estos dos municipios concentraban el
21.1
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mente. El 98 por ciento de las acciones realizadas por el Infonavit se
otorgó a los municipios en estudio, absorbiendo estos la mayoría de los
recursos de finaciamiento a la vivienda.

En el periodo de 1973 a 1993 los créditos fueron promovidos en el
48 por ciento de los casos a través de los sindicatos, con 23 mil 838
acciones, apoyados en una política de coptación y control laboral para
acceder a la vivienda. Se otorgaron 12 mil 907 acciones con promoción
no sindicaly 9 mil 171por el institutode forma individual correspondien
do al 52 por ciento de los créditos asignados. Así, 61 mil 759 trabajadores
se beneficiaron y ejercieron su crédito con financiamiento del Infonavit, el
total del padrón era de 342 mil 929 derechohabientes, pero solo accedía
a vivienda el 17.6 por ciento de la población.

El nivel de ingresos de los trabajadores que obtuvieron su crédito de
Infonavit fiie en el 50 por ciento de los casos entre el rango de 1 a 2.5
v.s.m.r., en el 35 por ciento los beneficiarios percibían entre 1.25 a 2
v.s.m.r.y el 15 por ciento de los acreditados tenía ingresos mayores a 2
v.s.m.r. (ver cuadro 3).

Fovissste >,

Asignó 12 mil 031 créditos apo^iacióri con ingresos de 1a4 N^ecés el
salario mínimo regional, teniendo que esta instituciónotorgó de 1973a
1993 el 13.75 por ciento de todas las acciones (ver cuadro 3).

Iviech

Logrófinanciar hasta9 mil336acciones de créditoenun lapsode5 años
(1988a 1992), dirigidosa programasde viviendaprogresivay a lotes
con servicios, beneficiando a población con ingresos de 0.5 a 4 v.s.m.r.,
optimizando los recursos con acciones de menor valor y con pagos a
mediano plazo (ver cuadro 3).

El instituo logra centralizar las acciones del estado con recursos del

posteriormente con fondos del I^onasol y de los reflujos propios de los
programas; además, se ofrecieron a finales de los ochenta los "créditos a
la palabra", los programas de paquetes de materiales, de pie de casa
habitación y de vivienda tenninadá.
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Pensiones Civiles del Estado
Logró desde 1968 a1992 la construcción de 5mil 535 viviendas p^
empleados del Gobierno del Estado, operando recursos financieros fe
derales principalmente de Fovi, se promovió laconstrucción de viyien^
terminada ode interés social yse edificaban con la subcontratación de
constructoras privadas (vercuadro 3). Estas institucionespri egian ca
una cierto tipo de acción: vivienda terminada, viviendaingresiva, mejo
ramiento dévivienda y lotes conservicios.

El 76 5por ciento de los créditos financiados por el sectorpublico
institucional durante el peiiodo 1973-1992 es el típo de vivienda tónnma-
da, acción que implica mayor inversión de recursos para su producción,
con un valor elevado ycon plazos apagar más largos, significando que
menos beneficiarios puedan adquirirla. En esteperiodo el Infonavit pro
dujo 48 mil 852 viviendals terminadas, Fovissste ,12 mil 031 acciones.
Pensiones Civües 5mil ^5 yel Iviech452 créditos.

Los primefos 4añoá de la década de los novante son muesria del
esfuerzo por reducir el déficit de vivienda. En,^stós primeros 5años se
realizaron 65friü 696 acciones para apoyos privacfesode interéssocjal.
Se había supérado en 4áños la producción de acciones de viviendaque
había realizado elInfonavit enellapso de20años. /

Los programas ysubprogramas que frieron financiados correspon-
dieronaviviendaterminada(enpropie^oenrenta), viviendaprogresiva,
lotes con servicios, mejoramiento de viviendayend rubro de otros cré
ditos se incluyen la ad()msiciónaterceros, constnicciónen terrenopropio,
pagos apasivos ycofiñaticianiiciito.

Es importante señalarque en 1991 las acciones financiadas en laen
tidadpresentan nn£(bajáyexiste un r^unte^1993 y1994. Partieiparon
otras instituciones be financiamiento dife^tesal Monavity Fovissste
cuya intervención én laproducción de accionesde mviendaesen^el 36
porcielito y8porciento dependiendo del año ylos tipos de acción.

Lainversiónde viviendamás regularcorrespondeal fráanavit, con^
mil 264 acciones y43 porciento del total de loscréditos. Bt 1991 fealáaó
7mñ 519 acciones y71 mil delestado, siendodaño más productivo de
la institución. Se observauna bdáoonsid^ble^ 1991 con 3idl785
acciones y36.6 por ciento del total estatal. los sipie^es tees
supeditado alos vaivenes ycambios aí
montoeconómicoo de inví
que ofrece corresjonde en m mayoría a'
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ElPronasol participó conel 12porciento deloscréditos siendo 7mil
888 acciones. En 1993 contribuyó con el28 porciento ypropició que en
elestado seejercieran 4 mil 360 créditos más que elaño anterior.

ElFovissste yFonhapo colaboraron con 6mil 519 y6mil 543 accio
nesrespectivamente, equivalente al 10porciento deltotal decréditos de
1990 a 1994. Los recursos asignados porelFovissste son más elevados
porque eltipo decéditos que desarrollan son para vivienda terminada yel
Fonhapo ofrece mejoramientos yviviendaprogresiva beneficiando amás
personaso familias con menorinversióneconómica(vercuadro9).

Conel9porcientoy7porciento, elFovi (sistemasubasta) yBanobras
respectivamente participaron en el financiamiento a vivienda. El Fovi sis
tema subastas en 1991 y 1994participó con 13 por ciento y 14 por
ciento delas acciones deesos años mostrando una posición bastante
representativa. Elbanco Banobras quenoseespecifica siestáintegrado
a programasde la banca o del Fovi tradicional incursionacon el 6.9 por
ciento del total de lasacciones de vivienda en la entidad y como otra
fuente de financiamiento de 1992 a 1994.

Participanotras institucionescuyoimpactoaunque rnúiimo diversifican
lasopciones definanciamiento ygeneralmentedestinados acomunidades
reducidas o parasectores específicos comoFémex y CFE. '

En la década de los noventa las instituciones del sector público
Infonavit, FovisssteeIviechintegran elfinanciamiento más significativo a
la vivienda en el estado.

Todos ellos lograronunaproducciónde viviendasin precedentes:
175 mil 706 acciones. Las acciones tienen valores de financiamiento dife
renciado por el tipo de obra que cada institución realiza (ver cuadro 4).

El 23.6 por ciento de las acciones producidas, es para la vivienda
terminada. El rubrodemejoramiento a lavivienda conel48.9porciento
de las obras,desarrollando programas para la ampliación de espacios,
construcciónde baños y cocinas,paquetesde materialesy construcción
de pie de casa de 32 m^ aproximadamente, el monto de las acciones es
variable (ver cuadro 4).

El 16.3por ciento del financiamiento se dirigió al pago de pasivos,
adquisicióna tercerosy construcciónen terrenopropio, sin embargo el
rubro con más créditos ejercidos es el pago a pasivos ya que a partir de
1997, el Infonavit inscribe en este a la vivienda terminada pues otorga el
financiamiento a la industria privada para la construcción para que ejecute
y desarrolle las acciones (ver cuadro 4).
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Lasacciones para programas devivienda progresiva correspondie
ronal8.8 porciento. Yparalotes y servicios sedestinó el0.7porciento
de los créditos de la entidad (ver cuadro 4).

Los municipios enestudio recibieron solamente el64.7 porciento del
financiamiento de todo el estado con 113 mil 708 acciones, sin embargo
cada uno recibió diferentes opciones definancianuento. Elmás elevado
fue lavivienda progresiva con el97 porciento y 14 mil 997 acciones de
un total en el estado de 15 mil 448.

El rubro de otros para adquisición de vivienda a terceros, pago a
pasivoso construcción en terreno propioseotorgaron a losmunicipios en
estudio 27 mil 410 acciones de 28 mil 716 del estado, correspondiendo
un 95.5 por ciento de los créditos.

Los programas deautoconstrucción, fmanciaron 2mil 723 acciones
de 2 mil 908, siendo el 93.6 por ciento. Y correspondió el 80.4 por
ciento para vivienda tem^nada, es decir se apoyaron 33 mil 275 créditos
de 41 mil 412 de la entidbd, con respecto al total (ver cuadro 4).

Laparticipación en el financiamiento ala viT^ei^da por tipo de institu
ción muestra/algunos a^peqtos de las políticas qué cada una desarrolla
para abatir el déficit de vivienda.

1. El Infonavit desarrolló en los municipios en estudio el 84.9 por
ciento conrespecto al total estatal, 40mil 172 acciones deun
total de 41 mil 412 en la entidad.

2. El Fovissste apljcó el 98 por ciento de sus acciones alos munici
pios en estudio^ 8mil 603 créditos de un totalde8mil 745.

3.Pensiones delEstado fmanció solo el '?9 porciento, 106 ejercidas
de 134ytuvp upa producción muy Innitadaen 10años.

4. El Iviech destinó tan solo el 48.4 porcientode sus programas a los
municipios enestudio priorizando otros municipios oloctüidades
con menor desarrollo (vercuadro 5).

Es ^vidente que las instituciones definanciamiento estatal aplicanre
cursos ámunicipios oregiones menos desarrolladas que las instancias a
nivel federal, ymuestran mayor vulnerabilidadal estar supeditadas alos
vaivenes e intereses políticos que nocorresponden alademuda delCTe-
cimiento demográfico yeconómico. HabiúqUe analizarsiconviene seguir

decrecimiento y sinopciones económicas queposibilitan sudesípollo.El
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tener una vivienda no detendría a los habitantes en los municipios que
decrecen por la falta de propuestas económicas sustentables.

LA OFERTA RESPONDE A LA DEMANDA SOCIAL

La producción de vivienda en términos cuantitativos en el periodo de
1973 a 1993 fue baja y tal vez poco eficiente ya que se produjeron 4 mil
731 viviendas por año en promedio en el estado. La demanda social
requería tan solo por crecimiento poblacional de una producción de 12
mil 409 viviendas por año en promedio para la entidad, estos requeri
mientos se diferencianentreJuárez,Chihuahuay los demás municipios.

Juárez de 1970 a 1990 mostró una demanda social de 4 mil 159
acciones en promedio por año, recibió financiamiento del Infonavit por
255viviendas aproximadamente poraño,asignando soloel6.13porciento
del total de las acciones.

En el periodo de 1973 a 1993, lapso de 20 años la producción cutin-
titativafue muy limitada.La participacióndel sector socialde lascolonias
populares fue fundamental para contener un problema de mayores
dimesiones. '•

En la década de los noventa se desárroUa la producción con mayor
eficiencia y certidumbre, la participación del sector privado en la cons
trucción son muestra de la desincorporación del Estado y de la acción
directa de los beneficiarios. El aumento en la producción de casas no ha
sido garantíaparaque el trabajadoraccedaa ella por dos circunstamcias:

a) La vivienda terminada tiene un valor más elevado que la mayoría
de las cartas de asignación que califican los trabajadores.

b) La oferta producida por el sector público siempre es menor a la
demandasocialy realde losmunicipios que absorben la mayoría
delcrecimiento demográfico.

Lascaracterísticas cualitativas dela vivienda queofertan sonlassi-
guiaites:

a) Se obsefvala necesidadde mayorespacioen la construcción, el
uso

c) Se requiere una solución a los fequerimi^tos mínimos de activida
des fundamentales como domár, comer y asearse. Se ofrecen
viviendas sin cocina. <
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d) Se nota una tendencia por parte de los constructores en la reduc
ción del confort interiorde las habitaciones al utilizar materiales
que no se adecúan al climade la región.

e) Faltan propuestas en el diseño con soluciones que optinucen ener
gía solarpasiva yreduzcan el asoleamiento.

f) Se requieren soluciones con materiales con mayorefoítividadtér
micaperoaccesibles encostos.

Estos aspectos cualitativos generalmente sedejan de lado ysolo sebusca reducir el défidt independientementedeleos» de producción, de
mantenimiento ydevidadelos edificios.

¿ES POSIBLE UN DESARROLLO SUSTENTARLE
ENLAENTIDAD? i

El crecimiento demográfico dél estado de Clühuahua inilit»senas deficiencias enel desarrollo económicode laentidad. s^hacon^ntodo
principalmente en/ dos ciudades: Chihuahua yJuárez éon el 21.9 por
ciento y39.9 porciento respeétivamente, del total de laj^bl^ón. Los 9
municipios en estijdio concentran2millones 407^474hatetantes del
total del estado, es decir el 79 porciento (te lapoblaciónde la entidad.

Algunos municipios — ^ - - . .
aumento de población, pero laproporción oonrespectodcrecimiento
demográfico de todo el estado, ha dismmuido. Esto se observa con Ca-
margo. Meoqui yJiménez que en 1970concentrabanel 2^4 porciento,
1.74 porciento y1.71 porciento de la población estatal respectivamen
te, en el 2000 corresporide d 1.5 por ciento, 1.3 por ciento y1.25 por
ciento (ver cuadro7). I . .

Mientras pl crecimiento económico no se extiendademaneraequili
bradaen las principales icicaüdades cdúhuahuenses serádifiícilconsid^
Un desairollQSUstentable paralaregión. j

Los porcentajes otendencias de trabajadores activos yocE^adOs
porcadamuiiéibioysü relación conel total d^es^doindicaladinámi
caeconómicade los mismos. Los mumcipiosenestudioreflej^nhasto
1990 trayectorias de crecimientoeconómico. Sinembárgo, áete de ellos,
para el 2000 dejaron de conjúntar población ocupadac^ lei^^to al
total del estado.
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24.1 porciento respectivamente, siendo mayor alatendencia deconcen
tración poblacional del 39.9 porciento y21.9 por ciento (ver cuadro 7).

Siel51 porciento de lapoblación económicamente activa yocupada
del estado tiene un nivel de ingresos de 2a5v.s.m.r., puede beneficiarse
con los sistemasde financiamiento institucional modificando losactuales
esquemasen la producción encuanto al tipo deacción y los montos (ver
cuadro 7). En cuanto alas instituciones de financiamiento tenemos que el
Infonavit, FovisssteyPensiones Civiles asignan recursos alos municipios
proporcionalmente alademanda social de lapoblación, debido aque los
montos aportados porel ahorro a la vivienda son asignados según las
aportaciones de los trabajadores.

ElIviech asigna de manera centralizada los recursos favoreciendo
principalmente aChihuahua con el 21.68 porciento del financiamiento
e esta o y limitándose al 12.89 porciento en Juárez. Eneste caso no

cíOTesponde lademanda social de los municipios con la asignación estatal
ydemuestra lacentralización de los mismos (ver cuadro 6).

La relación del número de viviendas existentes de cada municipio
muestraque en 1995, Camargov Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, De

cías, eoqui lograron puntos porcentuales en número de viviendas
^mejante ala demanda social. Para ^ 2000 la tendencia se mantien^e.
L,amargo presento una tendencia de cóncentración poblacional del 1.50
yen cu^to al número de viviendas es de 1.53. Delicias tiene 3.81 por

(ver^ad^^^ '̂̂ ^^^^ '̂̂ Poblacional yel 3.91 por ciento de viviendas
municipios presentan un porcentaje menor de

y larelación deconcentración poblacional. Juárez
f<»c- T>c 1 ciento de viviendas yel39.9 porciento de los habitan-
nnn í>i 1 o ciento yel3.23 porciento de viviendas. YJiménez1.25 por ciento yel 1.23 por ciento de casas (ver cuadro 7).

om caque el financiamiento ala viviendaha logrado concentrar-

^ tnayona de los municipios en estudio pero que también se ha
^ aquellos municipios que están decreciendo en elestodo. Juárez presento una relación mayorde demanda social ypobla

ciónr^i^a .79porciento y39.95 porciento) al número de acciones
fmanciadas (27.42 porciento) yel parque de viviendas existentes (25.63)
(ver cuadro 7). ^

^sesfuerzos realizados para lograruna producción de vivienda en el
estado enlados últimas décadas muestran aún sesgos ytendencias cen-
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tralizadoras:

• Se asignan más recursos en los programas de vivienda del estado a
localidades que muestran decrecimiento y que tienen dificultades
para establecer una dinámica económica sustentoble. Si bien po
dría ser una política que logre el equilibrio y evite la marginación
de poblaciones pequeñas, debería asignar recursos adicionales a
los ijnunicipios con dinámicas de crecimiento y concentración.

• Existen,sesgos entre la demanda poblacional y la dirección que
lleva el financiamiento. El cuadro 4 muestra que el financiamiento
que se destinó durante la década de los noventa a los municipios
en estudio es del 64.72 por ciento del total del'estado y que la
demanda socialpor concentración de población es del 79.25 por
ciento o por población económicamente activay ocupada del 83.25
por ciento con respecto a todo el estado.

• Se observanprocesos c^ntralizadores de recursos hq^cia el munici
pio de Chihuahua y de marginación para el dqJu^z son menores
en una relación proporcional a su continuo créciripento.

• Hayquedistinguirentreladisminución deocupantes jxirvivienday
la calidad de la misma. Los espacios construidos en los últimos 20
años son menores y en algunos casos incompletos; los materiales
que actualmente se utilizanofrecenmenor confort en el interior y
un costo más elevado en el mantenimiento y p^go de servicios de
las mismas.

• El perfilde ingresos de la poblacióneconómicamenteactiva y ocu
pada es de 2 a 5 v.s.m.r. parja el 50.76 por ciento de los
trabajadores y en los municipiosen estudioes del 44.67 por cien
to. Existe un vació en el financiamiento para sectores que tienen
ingresos menores á los dossalarios mínimos 4.11 porcientoen la
entidady 2.51 porcientoen los municipiosen estudio. Y para el
grupo con recursos mayores a los5salarios míninaos 14.61 por
ciento en los municipios y 10.41 por ciento en el estado. Estos
podrí^acceder afinanciamiento con tasas del mercado devi
vienda intemacional o bancaria.

• Unaadecuada poKtica de vivienda debesurgirde propuestasde
desarrollo sustentables que involucren a todos los sectores de in
versión económica, quemejoren lasfuentes de empleoy el nivel
de ingresos de la población.
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Cuadro 1. Viviendas particulares con cuarto para cocina

Estado Municipios en estudio

No. de Vdas. Porcentaje No. de Vdas. Porcentaje

Viviendas particulares

habitadas 733.379 100.0% 577.043 78.60%

Total de viviendas que

disponen de cocina 708,239 96.5% 557,043 96.5%

• Viviendas con

cocina exclusiva 586.124 83.0% 463.133 83.0%

• Viviendas con

cocina dormitorio 79,672 11.0% 59,314 11.0%

• No especificaron 42,443 6.0% 34,596 6.0%

• No disponen de cocina 21,682 3.0% 17,117 3.0%

• No especificaron 3,458 0.5% 2,883 0.5%

Fuente: Elaborado con información de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2000.
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Cuadro 2. Material predominante en pisos, muros y techos

1990 2000

MATERIAL PREDOMINANTE viviendas % viviendas %

Total viviendas 2529,7997 3733,379P

PISOS

Tierra j 747,818. 9,1% 444,571. 6.0%

Cemento o firmé 6360,913868. 1% 6465.4883 63.5%

1 Madera, mosaico u otros
1

recubrimientos 1118,7572 22.4% 1219.3240 30.0%

! No especificado 2,311.0. 4% 3,996. 0.5%

[ MUROS
[ Madera 222,561

1 •
4.3% 727,624 3.6%

1 Adobe 2223,9252
. /

42.3% 0207,7578 28.2%

Tabique, ladrillo, block,

piedra o cemento
'

7271,0431 51.2% 9495,1827 i 67.1%

Otros materiales lámina,

carrizo, embarro, '

cartón, etc... ^
1 1

010.025.1, 80%,

L , . ^

3,750 0.5%

Uo especificado i 2,245 0.4% 4,066 0.6%

TECHOS • /

Lámina de cartón 727,400 5.20% 616,142 2.20%

Palma, tejamanil o madera 7179.9044 34% 7171,7163 23.40%

Lámina de asbesto o

metálica

)
0109,5480 20.70%. 7173.3283 23.60%

Losa de concreto,

tabique o ladrillo 616:^,5210 30.70%> 6362,8829 49.50%

Otros materiales, teja 747,610 9.00% 4,781 0.70%

No especificado 2,816 0.50% 4,526 0.60%

Fuente: Elaborado con información 4e INEGI, Censo de Población 19QQy 2000i
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Cuadro 3.

Acciones de vivienda con financiamíento institucional público hasta 1992

NUMERO DEPERIODO ORGANISMO ACCIONES POR TIPO O LINEA
ACCIONES

%

NIVEL DE

INGRESOS EN

V.S.M.R.

1974-1992 INFONAVIT 61,759 50% 1 a 2.5

LINEA 1 48,852 35% 1.25 a 2

LINEA II a V 12,907 15% más de 2

1974-1992 FOVISSSTE Vivienda terminada 12,031 100%" 1 a4

1969-1992 PENSIONES Vivienda terminada 5,535 100% 2a4

1988-1992 IVIECH 9,336
Lotes con servicios 1,238 13.2% 0.5 a 1

Vivienda

progresiva Tipo 1 6,178 66.2% 1 a 2.5

Vivienda

progresiva Tipo 2 1,436 15.4% 2.5 a 4

Vivienda terminada 452 4.8% 4a8

Mejoramiento de
vivienda 32 0.3% 1 a 2.5

SUMA 87.437

Fuente: Plan Estatal de Vivienda 1994- 1998. Delegación Regional del Infonavit.

Cuadro 4.

Unidadoc do vivienda concluidas por tipo de acción

AÑO TOTAL
VIVIENDA

TERMINADA

VIVIENDA

PROGRE
SIVA

¡LOTES CON
p SERVICIOS

MEJORA

MIENTO DE

VIVIENDA

VIVIENDA

POR
AUTOCONS

TRUCCION

OTROS/a

*1990

*1991

1992

1993

1994

9,016

6,173

4,503

9,508

9,201

6,688

2,227

1,640

7,160

2,000

1,405

3,226

2,863

510

3,390

953

44

0

0

0

0

0

0

1,185

3,441

' . 0
676

0

653

370

0

0

0

0

1995

1996

11,014

13,581

5,641

6,599

1,712

0

0

0

3,661

4,458

0

1,024

0

1,318

1997

1998

12,896

14,867

0

1,199

671

0

0

33

4,871

5,974

0

0

7,354

7,661

1999 22,949 121 1,200 157 10,394 0 11,077

MUNICIPIO/b 113,708 33,275 14,977 1,187 33,984 2,723 27,410
ESTADO 175,706 41,412 15,448 1,287 85,853 2,908 28,716

Fuente: Elaborado con información de los anuarios estadísticos del estado de Chihuahua. Ediciones

1991 al 2000. * Elaborado a partir del V y VI Informe de gobierno de Fernando Baeza Meléndez. 1991

y 1992. A. Comprende: Construcción en terreno propio, adquisición a terceros y pago de pasivos.B.

suma de las acciones de los municipios en estudio.
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Cuadro 5.

Acciones concluidas por institución financiera del sector público.
Los municipios en estudio. 1992-1999

AÑO

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

SUMAS

INFONAVIT

676

5,867

6,906*

4,013
6,809

5,834

7,036

9,937
40,172

ESTADO 47.296

IVIE-CH
PENSIONES CIVILES

FOVISSSTE DEL ESTADO

406 3,315 106

753 2,888 0

1,785 7,416 ,0

1,637 5,364 0

1,195 5,577 0

937 6,125 0

671 7,160 . 0

1.219 11,793 ó

^.603 49.638 106

8.745 102,436 134

Fuente: Elaborado con informaci6n del Anuano ^ -
,9S, .12000 -S. =.« - o» P"»"»'

Cuadro 6 '

,„s«,„cionep de linenolemleotó ala Adenda en «ladSn con lea

Municipio Infonavit Fpvissste Ivle-ch Pensiones Civiles

Camargo 3253 181 1.523 0 '

Nuevo C, G. 6236 200 1.556 0

Cuauhtémoc 1817 4)42 4,471 50

Chihuahua 11,537 3.161 22,210 0

Delicias 32,122 15 i;337 0

Meoqui 231 81¡ 2.0901 0

Parral 21,114 751 2,2216 56

Jiménez 7169 444 1,0176 0

Juárez 23,693 3,228 13,2131 0

Sumas '40,172

1

8,603 49,6387

—

106 —

; 11
-. . 4nno n 4QQ(

Elaborado con información del Anuario Estadístico del Estado. 1992 a1999Fuente:
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Cuadro 7

Tendencias entre la demanda soclal y el financlamiento

y producción y financiamientoldemanda social

Tendencia de

concentración de

financlamiento

% de concentra

ción en viviendas

construidas

% de concentración

de población activa

y ocupada

Tendencia de

concentración

poblaclonal

Estado 100 100 100 100%

Municipios b/

Camargo 1.20 1.53 1.43 1.50

Nuevo C.G. 1.25 1.82 1.89 1.77

Cuauhtómoc 3.54 4.19 3.77 4.07

Chihuahua 23.43 22.98 24.1 21.98

Delicias 2.77 3.91 3.93 3.81

Meoqui 1.38 1.38 1.24 1.30

Hidalgo P. 2.72 3.23 3.21 3.30

Jiménez 1.01 1.23 1.09 1.25

Juárez 27.42 25.63 42.79 39.95

Sumas 64.72 85.88 83.25 9.25

Fuente: Elaborado por la ^utora para el análisis con la Información del2000.
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La agricultura

S.\NDRA BuSTILLOS

Este ensayo presentaun análisis de las condiciones enque sed^anolló la
agricultura en el estado de Chi|iuahua durante el periot^ 1980-2000, a
partir del análisis del comporfcáipiento de indicadores globales, de laes-
fruetuia agraria,-asíOífflaodelc^paírtajes productivos. Lajcuipstióncentral
es ver de qué manera el sector agropecuario ha rés^oijfdido en las dos
décadas pasadas aja demanda d^ productos agrfcolás, i^ícomo las es
trategias del sector para enfrentar los^ambios ocurridos én el ámbito
nacional eintemacíonal.

En las zonas orientadas alaproducciónprimaria ladotación de re
cursosnaturales condicionael desénvolviiniQitode losprpéesoshistóricos,
así como la dinámica de los procesos sociOecónómiqos, La agricultura
chlhuahuense, al igual que la agriculturamexicanay lade los países del
tercer mundo, hasufrido enWiHtimas tres diadasuna serie de altibajos
que más pueden sercaracterizados cómo bajos. Lacrisis areola de los
años sesentaha profimdipidQ sus efectos, salvq breves;periodos de bonanzaderivados de polítlcasidirigidas al campo durante los setenta,p^
que desaparecieron al arribar las crisis económicas de los ochenta^ no
venta. Laentradaen lagíobalizacion víaT^tadO deLibre
tabla rasa de las distinciones previasentreproductores# tipoeámMI^
yproductores capitalistas en el campo, yprodujo un nuevoe
polarización más marcado queel atitMiOTren elque umc^iBi
ven, por una parte, los productores naarginadoscamposlnos,y^^p^^
lado, los agroexportadoíes, cada vez más detitto del primer pupo, y
menos en el segundOi ,

Este trabajo pretendedar cuenta délas condicicmes generales enque
se desarrolló la agriculturachihuahuenseenel periodo 1980-2W,apar-
Chihuahua hoy
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tir del análisis de indicadores económicos, de laestructura agraria, de
lasformas de usodel suelo, y de lapropiaestructura de la producción
agrícola.

La agricultura chihuahuense enfrenta una serie de limitaciones seve
ras, entre las que destacan las condicionantes estructurales impuestos por
laglobalizacion ysucorrelato económico, elneoliberalismo; a nivel co-
yunturalsobresalenlas sequíasque periódicamenteazotanal estado, la
escasa disponibilidad de agua para riego, e incluso en los últimos años,
para consumo humano. Chihuahua, elestado grande de la república,'
también eselque tiene mayor superficie desértica. Las áreas agrícolas
son nunimas en relación a la extensión del territorio.

La^:an diversidaddecondiciones geológicas, topográficas, climáticas
ylas características de supaisaje, definen tres grandes regiones fisiográficas
que asu vez cobijan tipos diferenciados de sistemas productivos prima
rios: lasierra, losvalles centrales y lazonadesértica:

a. Im sierra. Localizada al oeste del estado, delimitada por lasierra
Madre Occidental. Esta región secaracteriza porclimas fríos,
excepto enlazona cálida delas barrancas. Enlazona templada y
fría de lasierra se localiza elpotencial forestal del estado. De
acuerdo ala subregionalizaci(^h de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural,^ los distritos de desarrollo rural de
San Juanito, Balleza yMadera contienen el75 porciento de la
zona forestal. Alberga pequeñas porciones arrebatadas albosque
y a laerosión, convertidas enminúsculas parcelas de temporal,
denominadas maguechis. Estaconformada porunsinnúmero de
pequeñas rancherías y poblados de difícil acceso. En esta zona
nacen los ríos Casas Grandes yPapigochi, que conforman impor-

1 Chihuahua tiene unaextensión dé 24 millones de hectáreas, 12.65 porciento del territorio nacional.
2 La Secretaría deAgricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR). con fines operativos, dividió el
estado en 14 unidades dedesarrollo rural, que incluyen tanto distritos deriego como zonas temporaleras,
forestales y ganaderas, la unidad administrativa mínima es el municipio. Los distritos de Desarrolló
Rural y los municipios que atienden son los siguientes: 1. Casas Grandes, Ascensión, Nuevo Casas
Grandes, Janos. 2. Buenaventura, Galeana. 3. Flores Magón. Ahumada. 4. Juárez, Gpé. Dto. Bravos,
P.G.Guerrero. 5. Madera, Ignacio Zaragoza. Gómez FaríasT s. Cuauhtémoc, Bachíniva, Riva Palacio!
7. Guerrero, Matachí, Temósachi. 8.Chihuahua, Aldama, Aquiles Serdán, Belisario Domínguez, General
Trías, Gran Morelos, Nonoava, San Francisco de Bprja, Satevó. 9. Ojinaga, Manuel Benavides,
Coyame. 10. San Juanito, Batopilas, Bocoyna, Chínipas, Guzapares, Maguarichi, Morelos, Moris!
Ocampo, Urique, Ljruachi. 11. Balleza, Guachochi, Gpe y Calvo. 12. Parral, Allende, Huéjotitán!
Matamoros, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, El Tule, Zaragoza. 13. Delicias, Camargo, La Cruz!
Julimes, Meoqui, Rosales, San Francisco de Conchos y Saucillo. 14. Coronado, Jiménez y López.
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tantes zonas fhitícolas yagrícolas enlaregión delos Valles Cen
trales.

b. Valles Centrales. Constituyen lazonaagrícoladel estado, temporalera
en su mayor parte, salvopequeñas manchas de agricultura de riego,
asimismo albergalazonamanzaneta. Administradaporlos distritos
de Madera yCuauhtémoc en su mayor parte. Esta región se ca
racteriza ipor climas templados yciclos vegetativo®de mayor
duración que en la zona serrana. Asu interiorexistén una seriede
pequeñas ciudades ypoblados relativamente bien integradas entre
si, aunque definidas en tomo aun patrónjerárquicocentralista de
comunicaciones conlacapital delestado.

c. Lazona desértica comprende laporción oriental del estado, de
climaextremoso. En estaregión se ubica la mayor partede la
agriculturade riego y la¡ganaderíaextensiva, renglones que gene
ran una alta proporción del valor total aportado por el sector
agropecuario alaeconomíaestatal. Los distritos adrñinistradoies
son Chihuahua, El Carinen, Dehcias yCasas Gráides. Los prin
cipales centros urbanos del estado, y por tanto; la mayor
proporción de lapoblación, se ubicanen su interior. En esta zona
selocalizan asimismo, los ríos Conchos yBravo, con sus corres
pondientes distritos do agricultura de riego. El rio Conchos
constituye el potencial hidrológico más importante del estado.

La agricultura estatal mriestraalgunas diferencias significativas de su
feferente nacional, expUcabléS, en cierta medida por las condiciones pro
pias que ha asumido el proceso de desarrollo capitalista regional,
acentuando el sesgo polarizador entre regiones yentre actividades eco
nómicas, profundizando aún más labrechaentre agriculturaempresarialy
campesina.

LaagriciJltura

En Chihuahua, al igual que en otras regiones del país beneficiabas porel
niodelo de desarrollo estabilizador, las medidas de políticaeconóimca
que propiciaron el impulso económico del estado apartir de los años
Cuarenta, particularmente dentro del sectoragrícola, se ágot^on durante
ladécada de los sesenta, aunque los programas oficiales de ayuda al
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campo pemutieron una ligera recuperación durante los años setenta y
principios de los ochenta, yentraron en franco declive apartir de este
periodo, que se agudizó con particular-intensidad apartirde los noventa.

La política de modernización del campo mexicano implementada a
partir delos años cuarenta propició latransformación delaestructura
productiva, las políticas de inversión pública en el sector agropecuario
como víapara laexpansiónde laproducción, aunadas aunapolítica agraria
ambivalente, provocaron un proceso de desarrollo polarizado anivel
interregional,^ en el que ciertas regiones tuvieron capacidad para inte
grarse al proceso, y otras quedaron rezagadas. De esta manera, se
consolidó una agricultura bimodal,'' caracterizada por un reducido ydi
námico sectorempresarial agrícola dedicado a laproducción decultivos
altarnente rentables,^ yporotraparte, lacreciente marginación yel estan
camiento de un amplio sectorrienominado de "economíacampesina",^
orientado alaproducción de básicos para autoconsumo.

El modelo de crecimiento, que en un inicio favoreció alas regiones y
productores con un cierto bagaje de capital yrecursos técnicos, restrin
gió el acceso de los beneficios del desarrollo agrícola aun gran número
de zonas de agriculturacampesina. En estas condiciones únicamente pros
peró la agricultura comercial, y qdqdó rezagada lade autoconsúmó,
provocando un crecimientodetipo circularacumulativo, de signo negati
vo, con alto grado de polarización intema, que prevalecé hasta lafecha, y
que sehaagudizado araíz delas políticas restrictivas deapoyo alsector
agrícola, y por las reformas constitucionales al artículo 27.

Lamayorparte delos productores campesinos seencuentreui ubica-

3 Las regiones con infraestructura hidráuiica se especializaron en laproducción decultivos altamente
rentables: frutas y hortalizas en el Noroeste y el Bajío, forrajes en el Bajío, etc. Barkin, David.
Desarrollo Regionalyreorganización Campesina: laChontalpa como reflejo del problema agropecuario
mexicano. Centro deEcodesarrollo, Ed. Nueva Imagen, México. También ver: Reyes Osorio, Jorge. "El
desarrollo polarizado de la Agricultura Mexicana". En Antonio García. Desarrollo Agrario y América
Latina. México, 1981: 651-566.
4Schetjman, Alejandro. Economía Campesina yAgricultura Empresarial: tipología deproductores del
agro mexicano. CEPAL, SigloXXI, México, 1981.
5 La estrategia defuncionamiento delaagricultura empresarial, presupone una racionalidad capitalista
de maximización de utilidades, basada eneltrabajo asalariado, utilización de paquetes tecnológicos,
orientación de la producción hacia el mercado (interno o exportación), así como pormantener escalas
de próduoofón adecuadas.
6 Laagricultuca campesina se caracteriza poruna lógica operativa dirigida a la sobrevivencia de las
propias unidades, para locual recurre a la utilización de losescaéos recursosde que dispone, comola
tierra, capital, fecpoiogía, insumes; eiusointensivo de los recursos.disponibles como fuerza detrabajo
marginal (mujerés, niños, ancianos), las escalas de producción son limitadas, y la mayor pc^ne del
producto se destina al autoconsumo. El ingreso que generan las unidades productivas se destina a ia
reposición de las condiciones de producción, reproducción y consumo farnüiar.
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dosdentrodel sistema ejidal de tenencia dela tierra, a losquesesuman
un gran número de productores privados mirúfimdistas. Los diversos ti
pos de productores agrícolas enfrentan de manera diferente los cambios
del ambiente (natural, económico, financiero, político). Los cambios
climáticos como lasequía ylas inundaciones afectan alas actividades
agropecuarias que se desarrollan en áreas temporaleras, ycuando los
periodos de sequía son muy prolongados, inciden sobre el comporta-
niiento productivo del sectoren su totalidad, aunque de maneradiferendal
dependiendo del tipo de unidades de producción en cuestión, las de tipo
campesino resienten estas crisis con mayorfuerza, pero su misma lógica
de subsistencia les obliga acontinuar dentro de laproducción, incluso
dentro de márgenes tan pequeños de rentabilidad. Las umdades de tipo
empresarial, que operan de acuerdo ala lógica capit^ista, tienen una
mayor adaptabilidad acondiciones adversas de mercado.

Estructura agrícola ' . . I '
Laestructuraagrícolapermite inferir las condicione? generes en que se
desarrolla la agriqültura. Patóel'caso de Chihuahua, considero dos iiidi-
eadores generale^ lasuperficiecosechaday laestructurade lapioducción
nnivél agregadojyanivel particualr posteriormaite.

La combinación de políticas agrícolas yagramás. detipoyo al campo
durante los años setentaprovocólaexpansión d© la agricultura: la superficie cultivadacreció de 674 mü a1.1 miñónesdeheetáreas entre 1970y
1980,yfue disminuyendodurante las dos décadas siguientes hastaUegar
a un millón de hectáreas enel año 2000, aunque elcomponente rnás
activo de esta regresión se localizaen la disminución de las supe^cies
Icmporaleras cultivadas^en el estado, que alcanzaron su punto máximo en
1980, con 829 mil hectáreas, ysupunto más bajo durante el periodo de
sequía que asoló al estado en 1992-94, con 400 mil hectáreas. Cabe
añadir que esta sequía afectó de manera considerable al sector agrí
cola en su conjunto, áreas de riego, de temporal ydeeultivospf^^
así como ajlás aportaciones del sector en su conjunto a1
astatal (grafíca 1).
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Gráfica 1. Superficie cultivada 1970-2000.

1,400,000

1,200,000

1,000,000

I 800,000
(O

® 600,000

400,000

200,000

— Riego

—Temporal

— Perenne

—Total

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

En el periodo 1970-80, la superficie cultivada creció a una tasa pro
medioanual de5.1%,dondeelcomponente mayorestuvoenelcrecimiento
de la superficiede cultivos perennes (12.1 %) y la de temporal (6.4%).
Durante el periodo 1970-80,se contrae la superficie cultivada estatal,
que disminuyóa una tasapromediod^-1.3% anual,derivadade la caída
en la supericie tempóralera cultivada'(-2.9%), comparativamente con la
superficie de riego, que creció a un 2% anual, y la de perennes, que
continuó su onda expansiva (3.4%), si bien, a un ritmo menor que el
periodo anterior. Para el periodo 1990-2000, únicamente los cultivos de
riegomuestran unpequeñoíndicede crecimiento, y en general, sedioun
estancamiento de la superficie agrícola.

En las áreas temporaleras, las superficies cultivadas y cosechadas
muestran comportamientos erráticos dependiendo de la calidad del tem-
por^, si es buen o mal año, aunquelos productoresubicadosen éste tipo
de terrenosconservande maneraclara y definitiva su vocaciónpor los
cultivosbásicos, ya que unabuenapartede la producciónsedestinaal
autoconsumo, y por tanto de ello depende la sobrevivencia de las unida
desproductivas familiares; sesiembramaízcomoprimera altemativa, el
frijoles la segundaopción,y en casosde extremasequía,se recurreal
cultivo de avena. En el riego, aunque también el maíz es el principal
cultivo, los cultivoscomerciales constituyen la norma: algodón, trigo, hor
talizas (gráfica 2).
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No obstante el errático coínportamiento de los cultivos en lo que a
superficie respecta, los años registrados con mayores sjaperficies sem
bradas, tanto enriego como entempotal, fueron 1988,1980,1986,1996
y 1981, con unpromedio deunmillón dehectáreas én total. Delos
cultivos de temporal, destacair^poi/su irnportancia, el ma^, cuyos mejores
años fueron 1981,con436 rñil hectáreas, 1987con 335 mil 1987con
326 mil. En riego, destacanel maíz, cuyo mejor año fue Í993 y 1992,
con un promedio de 131 milhectáreas, yel algodón én 1974, con 78 mil
hectáreas (gráfica 2).

f^ftfducción 1
Durante elperiodo de referencia, laproducción agrícola agregada de los
principales cultivos del estado seincrementó de 500,000 toneladas en
1970 a 600 mil en 2000j con años de notable incremento como 1980,
1990-92 y 1996, cuando sealcanzó elmáximo de1.2 millones detone
ladas. Laproducción agregada creció auna tasa promedio anual de9%
durante la década de los setenta, donde el niayor componente fue apor
tado por los cultivos temporaleros y los frutales (12 y ,16%
respectivamente); para el periodo 1980-2000, pero luego se éstancó
totalmente enlosochenta, yfue negativa (-6.9%) para ladécada delos
noventa (gráfica 3).
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Gráfica 3. Producción Agrícola.
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Las tasas diferenciales de crecimiento entre superficie agrícola y pro
ducciónagregadamuestranunaaltasusceptibilidad de la agriculturaante
los estímulos otorgados por lai políticas de apoyo al campo. Durante el
periodo 1970-80losincrementos generalizados enlaproducción, mayo
res que los de las superficies cosecha(^s indica incrementos sostenidos
en los índices de productividad, que c^n durante los ochenta, ymás, en
los noventa, coincidiendo con la retirada del sector oficial de las poh'ticas
deprecios y subsidios, asícomodelacreación ymantenimiento deinffa-
estmctura, y de la aperturaindiscriminadaa las importacionesde granos,
en general, de la total indefensión y vulnerabilidad a que ha estado ex=
puesto el sector agrícola desde inicios de los años ochenta.

Gráfica 4. Producción de los principales cultivos (toneladas).
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Las proporciones de superficiey producción agrícolamuestrancom
portamientos opuestos en riego y temporal; así, en 1980,en tanto que el
temporal ocupó 70% de la superficie y generó 21% de la producción, el
riegoocupó25%de la superficie y aportó 45%de la producción total
(gráfica5).
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rios, enlorelativo altamaño delas explotacdones agríeolás, es otro factor
9Ué afectaelritmo de aprovechamiento, porparte de fos difeimtes gru
pos socialesv*

tos de construcción de infraestructura hidráulica. DUi^te el periodo
i960-1990, lasupeifiGÍe|iijri^daestatal aumentó en 208 mil hectáreas.

Vados de temporal, oparagenerarusos enelcambio del sueloe®t#renos
potencialmente agrícolas. Enelsectordepropiedadsocial seincorpora-:

alriego 52,402 hectáieas (25%); latasamediadecm^imiMl^
tie la superfiíjie irrigadafue de 2.1 %, yde 8.2% pam el sectórejiialyel
privado respectivamente (gráfica 6).
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Gráfica 6. Tenencia de terrenos de uso agrícola.
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Por otra parte, la agricultura temporalera tiene un alto grado de sus
ceptibilidad a las variaciones en las condiciones climáticas; las zonas
denominadascomo de "mal temporal" ilustranalgunos de los mecanis
mos propios de operación de la agricultura campesina; cuando las
condiciones ambientales y de mercado son adversas, las unidades pro
ductivas refuerzan estategias alternativas para la sobrevivencia de las
propias unidades, estrategias que incljíiyen la diversificación de activida
des tanto dentro como fuera de las propias unidades. En años de mal
temporal, una parte de las familias campesinas migra para conseguir re
cursos que permitan la sobrevivencia de las unidades campesinas, este
tipo de migraciones pueden ser de carácter cíclico o permanente.

Tabla 1. Unidades de producción agropecuaria 1990

510

Unidades Hectáreas 1% Productores %Superficie

Total 102,591 17,751,207

<5 Has 37,204 101,150 36.3 0.6

> 5 Ha 65,387 17,650,065 63.7 99.4

R-ivada 28,978 12,947,746 28.2 72.9

<5 Has 5,193 13,908 5.1 0.1

>5Ha 23,785 12,933,838 23.2 72.9

^ídal 71,425 4,471,773 69.6 25.2

<5 Has 31,903 86,837 31.1 0.5

>5Ha 39,522 4,384,936 38.5 24.7

Fuente: A partir del VilCenso Agrfcola, Ganadero y ^Idál, INEGI, 1990
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Las tierras agrícolas de temporal tuvieron un fuerte descenso en su
nivel de utilización a partir de 1970,que coincide con la crisis general de
la agricultura mexicana, con una recuperación lenta a partir de 1982, de
rivada de mejores condiciones para la agricultura temporalera y de la
puesta en marchadel SistemaAlimentario Mexicano,que ofiieció gran
des estímulos para la producción de granos, y que en el estado fue
canalizado á través del Programa de Infraestructura para el Desarrollo
Rural (PIDER)i queoperó enlapartecentral.' Paradójicamente, cuando
la agriculturachihuahuense empezó a dar muestras de recuperación, a
principios de losochenta, laagricultura nacional entró enunaagudización
de la crisisque arrastraba desdemediados de lossesenta.

Elcomportamiento delaagricultura temporalera depropiedadpriva
da es relativamente consistente, comparativamente: con las fuertes
variaciones de laejidal. El gr^o de polarización de la^tructura agraria
del estado es observable a través de la distribución dél tfunaño de las
unidades de explotación agropecuaria. El Vil Censo Agrícola de 1990
contabilizó 102,591 predios, con una superficie de 17.7 rpillones dehec
táreas (tabla 1).

Elminifundio,¡conformadoporpredios menores de5heptáreas, cons
tituía 36.2% delasunidades productivas en solo 0^,5% délasuperficie
(101 mil hectáreas); este tipode unidades seubicamayofi^amentedentro
del sector ejidal (31,903 productores). Es decir, un 36% de los produc
tores agrícolas (37,204 campesinos), definidos apartir del criterio de
tamaño de las unidades,se übicandentrodel sistemacampesinodepro
ducción, con parcelas detamaño promedio de2.7 h^táreas, superficie
insuficiente para satisfacer las necesidades de una familia, 31,903 son
ujidatarios, loque subrayauna de las ideas fundamentales delaagricultu-
fa bimodal: la pobrezarural se concentra en el sectorejidal, ya que
históricamente sehan repartido tierras, peró no sehan generado los me-

virtuosos decrecimientoydesarrollo paraeste sector. Ladistribución de

dencia polarizadora: elsectorejidal ocupaapenasuna qu&rtaparte de la
superficie totalagrícola.

Por otro lado, los predios mayores de cmco hectáreas constituíanel
^9.4% de lasuperficie censada, con 63% de los productores; con una

^ Municipios de Riva Palacio, General Trías, Cuauhtómoc yChihuahua.
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diferencia significativa en tomo al régimen de tenencia de la tierra, el ta
maño promedio de las unidades en el régimen de propiedad privada fue de
444 hectáreas, y en caso de terrenos ejidales, de 111 hectáreas (tabla 1).

Gráfica 7. Unidades de Producción Agrícola, 1990.
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De acuerdo al Censo, en 1990 habí^ en el estado 89,206 unidades
de producción agrícolaen una superficiede 1.4millonesde hectáreas,dé
los cuales los minifundios (40%), ocupálDan 7% de la superficie censada
(93,290 hectáreas) y el restante 60% eran predios mayores de 5 hectá
reas, con 93% de la superficie (1.3 millones de hectáreas).

Por lo que respecta al tipo de tenencia, 25% de las unidades agríco
las se ubicanen la propiedad privada, en 58% de la superficie;la mayor
parte de los predios de esta categoría son de más de 5 hectáreas (20%),
y abarcan58% de la superficieagrícola.

Enel sistema ejidal se localiza 75% de las unidades productivas, con
42% de la superficiedistribuidasde la siguientemanera:35%de lospre
dios menores de 5 hectáreas en 5%de la superficie, y40%de lospredios
mayores de 5 hectáreas en 36% de la superficie.

En cuanto a calidad del suelo, existe una relación inversa entre el
número deunidades ylasuperficie ocupada, con relación altipo depro
piedad: enel régimen privado seubica40%delospredios y 60% de la
superficie, yen el ejidal,60%de los predioscon40%de la superficie.
Losproductores temporaleros seconcentran enel sistema ejidal: 81%de
los predios, no así la süperficie (gráfica 7).

En el ámbito de minifundio, no existen diferencias significativas en
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cuanto al régimen de tenencia de la tierra, ya que son tan pobres los
ejidatarios como los auténticos pequeños propietarios. Es en los predios
de mayor tamaño donde sí resulta posible percibir diferencias claras al
respecto: el tamaño de las unidades de producción agrícolapresentagran
des variaciones entre uno yotro tipo de propiedad. En el privado, la
extensión promedio de las parcelas de riego, es de 32 hectáreas, frente a
13 del sistema ejidal. Yen el temporal, 49 contra 14hectáreas prome
dio, respectivamente (gráfica 8).

Gráfica 8. Tamaño promedio de las unidades de explotación agrícola
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Gráfica 9. %del PIB y PEA históricos del subsector agropecuario.
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En términos de ocupación de mano de obra y de su participación
dentro del Producto Intemo Bruto,jtanto anivel nacional como estatal es
factible observar tendencias similares: en 1980, en México, 28% de la
Población Económicamente Activa seubicó dentro delsectorprimario, y
generó el 8.4% del PIE; para el mo 2000, laproporción de la PEA en el
sector primario disminuyó a 20%, y la contribución del sector al PIB
descendió a 5.9% la tasa de disminución de participación del PIB
agropecuario en el PEB total nacional para el periodo de referencia fue de
-1.8%anual, y ladelaPEA agropecuaria de-1.5% anual (gráfica 9).

La proporción de la Población Económicamente Activa del sector
primario en laPEA total es un indicadorde lacreciente importancia que
han adquirido las actividades industriales ydeservicios enlaeconomía
estatal, améndeconstituirunade las tendencias clásicas deldesarrollo
capitalista, ladisminución progresiva tanto entérminos relativos como
absolutos de laPoblación Económicamente Activadedicada alas activi
dades del sectorprimario, que es transferida hacia los restantes sectores
de laeconomía; este fenómeno se relaciona con lapenetración creciente
del capitalismo en el ámbito rural, la proletarización de amplias masas
campesinais expulsadas hacia las ciudades, yen general, el empobreci
miento delosquepermanecen enelcampo.
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Gráfica 10. PEA Porcentual histórica de Chihuahua.
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En términos generales,a nivel intemo del estado, la economíaseha
ajustado a las tendencias a la térciarización de los sectores productivos,
con el desplazamiento paulino del sectorprimario en favor de lacre
ciente importancia del sectormanufacturero ydel terciario, tanto enla
Población Económicamente Activa, comoen elPrc^u9toIntemo Bmto,
paralelamente coij un increiiientp paulatino, pero soSteqido, de laaporta
ciónestatal alaeconomíanaéional: laparticipaciónenelPrckiucto Interno
Brutonacional, ha idode 2.8% en 1980, a 3.3% en 1990(simüaralde
1965) y4.3% en 1999 (grpca 10).

Elanálisis históricodelosindicadores eainóinicosdéChihuahuaper
mite seguirlapistadel comportamientoméndonado: di1970,el subsector
agropecuario estatal ocupó elsegundolugaren copttibudón al Producto
Intemo Bmto, conel 13%;'íuedesplazadoalcuattoÍugaren1980(11.8%),
y alsexto en1999 (7.2%). En1980,20.7% delaPEA seubicaba enel
subsector agropecuario, yprodujo 12% del PIB estatal. Para 1999, la
PEA se redujo a8.8% ylacontribucióndel subsectoral PIB disminuyó a
7.2% (tabla 2).
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Tabla 2. Indicadores generales, 1999.

México % Chihuahua %

Superficie total 195,316,200 24,708,700

Superficie agrícola 22,745,792 11.6 1,252,254 5.1

Superficie cosechada 1999 19,064,544 83.8 885,234 70.7

Población total 97,361,711 3,047,867

PEA total 37,796,736 1,129,737

PEA agrícola 7,817,369 20.7 99,138 8.8

PIB 1,384,697,220 60,398,960

PIB agropecuario 81,048,685 5.9 4,370,167 7.2

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales. 1993-2000

PIB a precios de 1993

http://www.inegi.gob.mx/estadistica/espanol/sociodem/fsociodemografla.html

El PIB agropecuario decreció a una tasa promedio anual de -2.5%,
en tanto que la PEA lo hizo a una tasa de -4.2%, lo que muestra incre
mentos relativos en la productividad del sector, a la vez que un
desplazamiento de grandes contingentes humanos desde las actividades
primarias hacia otros sectores económicos. La mano de obrá liberada del
sector queda disponible para otras actividades, pero ante las escasas
alternativas, una buena parte se incorpora al desempleo rural, o bien, es
transferida al subempleo o desemp»leo abierto en el medio urbano, vía
movimientos cíclicos opermanentés decampesinos; particularmente no
table fue el efecto de las prolongadas sequías que asolaron el estado en
las décadas de los ochenta y noventa, de consecuencias considerables en
la expulsión de masas de campesinos de las áreas rurales hacia las prin
cipales ciudades del estado, y Estados Unidos.

En 1999, en Chihuahua se localizaba el 3% de la población nacional
(3.04 millones de habitantes). La Población Económicamente Activa as
cendía a 1.12 millones, 8.8% de los cuales se ubicaron dentro del sector
primario, en relación al 20.7% a nivel nacional, lo que da cuénta de un
proceso de descampesinización acelerada en el estado en el curso de
los últimos 20 años, con su propio referente de procesos de urbanización,
que han desembocado en la consolidación de dos grandes centros urba
nos, Juárez y Chihuahua capital, en tomo a las que se articulan los
subsistemas local-regionales, de ciudades pequeñas estmcturadas en tor
no a actividades del sector primario, pero dependientes en gran medida
delcentrodelsistema, como Jiménez, Delicias, Camargo, Cuauhtémoc,
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Casas Grandes. Unabuenaparte delapoblación radicada enestossub
sistemas está directa o indirectamente relacionada <x)n las actividades del
sector agropecuario, por lo que pueden ser considerados como ciuda
des de campesinos.

Gráfica 11. Población Total y PEA de Chihuahua, 1970-2000.
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bladón urbana,y lapoblaciónrural hamímtenidocpn niveles mñiimos
de crecimiento, e incluso de estancamiento durante el periodo 1990-95,
el creciente número de localidades rurales lleva iinplícitei la dis|^ión
estamínimapoblación enamplías asnas, esp^ialraenteen lazonaserra
na. Paraelperiodo 1930-95, lapoblación rural ciecióa unatasaanmd
promedio del 0.8%, en tanto que la urbana lo hizo a una tasa de 4.1%
(gráfica 11).

Gráfica 12. Usos del suelo
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Delas24.7 millones dehectáreas del estado, 17.6 millones sonde
uso pecuario, 5.2millones deuso forestal, y únicamente 1.2 millones de
uso agrícola: 448 mil hectáreas de riego y8.3 mil de temporal (gráfica
12). El VII Censo Agrícola, Ganadero yEjidal de 1990 reportó 17.98
millones de hectáreas de uso del sector primario, la mayor parte ocupado
por laganadería extensiva de la región desértica ysemidesértica (76%),
caracterizada por bajos índices de agostadero' y altos niveles de
sobreexplotación de los recursos naturales. Entre 1960 y1990 aproxi
madamente 1.4millones hectáreas, tanto agrícolas como de uso pecuario
fueron clasificadas como "en proceso de desertificacion".

Estos datos se reflejan anivel de los diversos usos del suelo: la super
ficie utilizadaporlaganadería muestra un decrecimiento sistemático entre
1970 y1990. Tendencia compartida por los terrenos forestales apartir
de 1980. En este comportamiento inciden tanto la sobreexplotación de
los recursos naturales, como las graves sequías aque periódicamente
estasujeto elestado(gráfica 13).

En 1999fueron sembradas ycosechadas 885,234hectáreas, (70%
de la superficie agrícola estatal),;el restante 30% no fue utilizado para las
actividades propias del sector, los terrenos agrícolas fueron prácticamen
te abandonados, debido entre otras (¿ausas, a la caída de los precios
agrícolas yalaentrada masiva de proiductos norteamericanos, que han
inundado elmercado mexicano desde lapuesta enmarcha delTLC.

Gráfica 13. Serie histórica de uso del suelo.
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9El coefldente de agostadero promedio estatal esde 15.07 tiectáreas por unidad animal. SAGDR 1995
10 La variación en las estadísticas puede derivar también de los criterios empleados en la clasificación
en los diversos ciclos censales. Para efectos de catastro yde consérvar las grandes propiedades
privadas, fueron declarados como de agostadero pobres o terrenos cerriles; una vez transferidos al
sistema de propiedad social fueron ubicados dentro de otra clasificación.
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Tenencia de la tierra

La tenencia de la tierra se estmctura en tomo al sistemamixto de propie
dad, cuyos dos principales renglones son lapropiedad social ylaprivada.
Las políticas del estado mexicano enrelación con laagricultura han sido
definidas ydesarrolladas endoscampos, nosiempre enlamisma direc
ción: lapolítica agrícola ylaagraria,' • aunque enelcurso delosúltimos
veinte añosambas casihandesaparecido delpanorama. Lapolíticaagrí
cola involucrabalas medidas depolíticaeconómica, ademásdeunconjunto
diversificado de actividades parapromoveryapoyarlaproducción, como
elcrédito preferencial, laintermediaciónfinanciera, subsidios alaproduc
cióny suministrodeinsumos estratégicos, lapolíticadepreciosdegarantía,
acciones complementarias de operacióndirectade los mercados, desen
volvimiento de infiaestracturade comercializaciónque transfiererecursos,
mejoramiento de irr&aestmcturs((iirigación, comunicacicnies, electrifica
ción, etc.) servicios de apoyo sul^idiadosogratuitoscomokinvestigación,
sanidad vegetal y animal, asistenciatécnica,etc. Además de actividades
de la administraciónpúblicaque transferían recursos estatalesa la pro
ducción.

Tabla 3.EstructuraAgrariadelestado deChihuahua, 19^.
Propiedad Unidades Superficie (Has) Beneficiarios %isüfmrfete %benefic{arfos

Comunidades 94 1,205,445 9,939 4.9 7.5

Colonias 45 1.162,422 6,762 4.7 5.1

Ejidos 871 9,047,237 98,860 38.6 74.1

Terrenos nacionales 853 .1,101,769

Peq. Propiedad 17,800 11,819,723 17,800 47.8 13.3

Otros 598 372JP4 1,5

Total 24,708,70) 133,361

Fuente: Registro Agrarb Nacionai y Secreteríade la Reforma Agrnrta» t9^

Actualmente, el sistema social de tenenciade la tierra en el estado
abarca 12.5 millones de hectáreas (50.7% de te superficie estatal), está
conformadopor 871 ejidos (36% de la superficie), ^ ctununidades^S^-
Las 45 coloni^federales (4.7%), corresponden aun régimen mixto de

vado, distribuidas enunasuperficiede1.1 millones dte hectáreas eái 6,252
lotes agrícolas yganaderos. Los terrenos nacionales seconádonnitentro
del régimen depropiedad social, en virtud de que son propiedad dela

H Lulselli Fernández, Caslo. "Siete dilemas de la agricultura mexicana". CEPAL, mlmeoi
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naciónen tantonose realicen todos los trámites requeridos por la ley
parasu adjudicación a particulares quecomprueben su posesión, existen
853predios en estasituación legal, distribuidos en todoel estado,ocu
pando una superficiede 1.1 millonesde hectáreas (4.5%) (tabla3).

Los diversos tipos de tenencia de la tierra tienen un cierto nivel de
correspondencia con las regionesfisiogáficas del estado,y hablan a su
vez,de loscriterios de selección utilizados porlasdiversas administracio
nespúblicasen cuantoa ladotación, ampliación o restitución de terrenos
a losejidos ycomunidades: 41%delosnúcleos agrarios se localiza enla
región déla sierra.'̂ La mitad de losejidatarios del estadoviven en esta
región, que asuvezeslazonaconmás bajos niveles debienestar social y
mayores índices de pobreza. Una parte considerablede la población
rural serrana es indígena y mestiza, y constituyen hoy día uno de los sec
tores sociales más desprotegidos y susceptibles a la explotación. En la
región del desierto se localiza 37% de los núcleos agrarios ejidales y el
27% de ejidatarios. En la zona temporalera de los Valles Centrales se
ubicaúnicamente al20%de losnúcleos ejidalesy de losejidatarios.'^

La propiedad privada de la tierra, por otra parte, está formada por
11.8millones de hectáreas (47.8% del territorio estatal), incluye tanto a
la propiedad privada tradicional, como,ptras formas de tenencia como

mancomunes y colonias estatales, distribuidos en 17,800
predios, que incluye tanto terrenos agrícolas como ganaderos y pastales.

Tabla 4. Acciones agrarias 1970-95.

Acción 1 Número | Superficie Beneficiados

Dotaciones 139 518,273 8,931

Ampliaciones 193 907,021 12,295

NCPE 46 328,461 4,891

R7BG 47 209,587 3,840

Total 425 1,983,342 27,557

La política agraria se concentró en el reparto de tierras, así como en
una serie de acciones paralelas encaminadas al establecimiento y conso
lidación de formas productivas, vía promoción de organizaciones

12 Consejo Agrario Estatial, Diagnóstico Agrario, enero de 1997.
13 Consejo Agrario Permanente, Op.cit
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campesinas, centrada en el ejido. Esta fonna de tenenencia de latierra,
hastaantes de lasreformas alartículo 27de 1992, garantizabaelacceso
alusufmcto delatierra por parte de los campesinos yconformaba una
utúdad económica; además deconstituir, unlimitante para laoperación
especulativa de terrenos agrícolas.

Loque alguna vez constituyó laventaja fundamental del ejidocomo
unidad productiva, suescalayflexibilidad, que posibilitaban lamoderni
zación tecnológica, ladivesificadónderamasproductivasyladisnúnudón
deriesgos, pesó menos que los problemas deestructuras decontrol po
lítico estatal, que prácticamente cancelaron los proyectos dedesarrollo
de organizacióncampesina.

ElVn CensoAgrícola de 1990recabóinformadón únicamenteen el
72% de la superficieestatal. Ellevantamiento censalincluye17.9millo
nes de hectáreas utilizadasparaactividadesagropecuarias y forestales,
(1.4 millones de hectáreas menc^ que las reportadas por el Censo de
1970),de las cuales 8.2% sonagricolas, 75.8%ganaderas y 15.9%fo»
réstales;asimismo, 41%delasuperficieesdepK>piedadprivada,y 59%
de propiedad social"' (tabla 5).

Tabla5. Chihuahua. Usoy propiciaddelsuelo, 1970-90 (has).

Uso Propiedad Í970 1980 19^ tmca 197080

Agrícola Privada 600,754 718,044 821,718 1.8

Ejidal 466,876 418,180 6^,012 1.7

Subtotal 1,067,630 1438.204 1,479,728 1.6

Ganadero Privada 11,524,048 9,477,233 -10

Ejidal 4,464,603 423.388 4.105,735 •0.3

Subtotal 15,988,671 18,145.157 13,842,972 •0.8

Forestal Privada 751;é01 283,795 -4.8

Ejidal 1,588,9&6 2,680,^ 2.5

Subtotal i 2,340i7§t 2.864.680 1.0

Fuente: INEGI, Censo Agrícola,Ganadero y ^idal de 1990

SPP. Estadísticas Bá$lcas para la Planeaoión, 198S

Durante estJperiodo, la frontera agricolá se expandió Sh 412 mil
hectáreas, tanto en terrenos<

Respectoal usodelsuelo,nose I

Chihuahua hoy

Iluivd pvr «I wi .vv- .--r——^ ® 8j^aies (3,1
millones de hectáreas), en tanto que a la propiedad privada porrespmdó 1.3 rníllorres de héótáreés.
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del cambioen el usode terrenos ganaderos (2.3 millones de hectáreas)
depropiedad privadafundamentalmente (dos millones dehectáreas). Una
proporción importante fue transferida desde lapropiedad privada hacia el
sistemasocial através de expropiaciones de tierras alos núcleos agrarios.

Considerando que enelestado no existen ejidos netamente ganade
ros, se puede inferir que una parte de estos terrenos ganaderos se
transformó en parcelas agrícolas individuales ejidales.

Labajacalidad deestos suelos, caracterizados porhorizontes super
ficiales, nopermite suuso agrícola, yaqueson altamente susceptibles a la
erosión, unavezquelacapasuperficial devegetación (pastizal) hasido
removida. Elproceso casi irreversible dedesertificación esproducto de
la convergencia de la pobreza rural y el afán desmedido de lucro de los
grandes propietarios ganaderos, que producen fenómenos frecuentes en
elmediorural; porunaparte, laerosión degrandes superficies ganaderas,
debido al sobrepastoreo; por otra parte, la tala inmoderada de los bos
ques,y paralelamente, laerosióndesuelosde vocación ganaderautilizados
para la agricultura.

REFLEXIONES FINALES

^ * 1

Loscampesinos constituyen el 20%de lapoblación delestado, manejan
el 80%del territorio, generanel 10%delPIBy hacenconsiderables apor
taciones de remesas en sus migraciones cíclicas o permanentes a los
Estados Unidos. Son im sector estratégico en términos de autosuficiencia
alimentaria y de consolidación de un proyecto de país, pero han sido
olvidadospor los últimosgobiemos,sin importarde que color sean.

A manera de corolario, puedo decir que en el curso de los últimos
veinte años la agricultura mexicana, no solo la chihuahuense, ha recorrido
un largo vía cmcis, las políticas oficiales para el sector han conducido a la
agricultura a enfrentar un serio problema de sobrevivencia. La instantá
nea del sector agropecuario estatal no podría ser peor: en los últimos
años, la crisis del campo se profundizó, se redujo drásticamente el presu
puesto oficial, los ingresos de los campesinos cayeron en un 60%,
aumentaron las importaciones de granos, lo que incrementó el nivel de

• . 1

15 Asociación Nacional de Empresas Comerclallzadoras de Productos del Campo, informe presentado
en agosto del 2001.
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dependencia alimentaria, se masificaron las migraciones rural-urbanas, el
campo está en un proceso de abandono sin precedentes.

Las políticas agrícolas de los últimos tres sexenios se caracterizaron
por un sesgo polarizador yexcluyente, en elque conviven prósperas em
presas agroexportadoras con los numerosos contingentes de campesinos
marginados. En tanto que para elsector oficial parecen existir solo los
primeros, los niveles depobrezaenque hoy viven las comunidades cam
pesinas deberían sermotivo depenapropia y ajena. Enlosúltimos años,
las políticas oficiales olvidaron elpapel fundamental que tiene unsector
agropecuario sólido dentro de las economías nacionales, su importancia
insoslayable enlaautosuficiencia alimentaria ypor tanto, enlasoberanía
nacional. Los factores determinantes del hundimiento del sector
agropecuario fueron la brutal y unilateral apertura comercial, el
desmantelamiento del sistemade preciosde garantía,así como la retirada
del Estado de las áreas de fomento a la producción en creación y mante
nimiento de infraestructura agrícola y de apoyos crediticios y de
aseguramiento a la producción.

La producción de granosbásicosse estancó;en los últimosaños, en
laagricultura temporalera sehanproducido unpromedio deunmillón de
toneladas de granos, similar a la producción de principios de los años
ochenta, queresulta a todaslucesinsuficiente si se tomaen consideración
olcrecimiento demográfico.

Tabla ó.Chihuahua. Tasas medias de crecimiento.

Periodo PIB Agropecuario Población PIB agropecuario per cópita

1970-80 4.17 2.2 1.97

1980-90 0.2 1.99 -1.79

1990-2000 -5.2 2.24 -7.44

Fuente; INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, 1995

SPP, Cuadernos de Información para la Raneación, 1985

INEGI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda, 1990, 2001

La única forma de superar la crisis agrícola es a partir de revalorizar
socialmenteel papel de la agriculturacampesina, desde la perspectiva de
proyecto estratégico y sustentable de desarrolloen un mundoglobalizado,
^tie resuelva de fondo las cuestiones nodales del ámbito rural. Calva (1998)
^ügiere unaseriede medidas dirigidas a reactivarel sectoragropécuario,
^ partir de la definición concreta y precisa de las funciones que debe
^tiitiplirelsector agropecuario enlaeconomíanacional, que conduzcan al
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diseño e implementación de un programa de desarrollo que incremente la
oferta intema de alimentos y mejore el nivel de vida de la población rural,
basado en un diagnostico objetivo que reconozca y extirpe de raíz las
causas profundas de la crisis alimentaria. Solo a partir de un compromiso
profundo entre gobiemo y campesinos se podra reactivar la agricultura
nacional.
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Problemática

DEL AGUA EN

CiudadJuárez

Victoriano Garza Almanta

antecedentes
Laconstrucción desistemas dedrenaje yalcantarillado enlasciudades,
permite recolectar l^saguas residuales generadas por sushabitantes y
conducirlas fiiera delcentro poblacional. Estonosiempre fueasí,puesen
íaantigüedad pocas culturas sepreocuparon porlimpiar suentorno.

Los asirios, antes denuestraera, inventaronyutilizaron sistemas sani
tarios que les permitía transportar los residuos líquidos fuera de las
localidades. Posteriormente, los griegos utüizaron otro sistema mediante
d cual llevaban esaclase deaguas alcampo parairrigar lasplantaciones
deolivo. Asuvez, losromanos también einplearon sistemas similares de
drenaje para mantener limpias deexcretas las calles dealgunas desus
ciudades, yaque existía lacostumbre dedispoper todo tipo deresiduos
ftterade las viviendas. Y durante casi toda la historia de la humamdad,
pocas sociedades crearon sistemas dedesagüe doméstico, puesestafiie
tuia costumbre que apenas comenzó a extenderse porel mundo enel
^Iglo XIX. Sin:embargo, los pueblos que construían drenajes lohacían
üiás poreliminar los malos olores ymejorar lavista de los centros urba
josque pormotivos de higiene ysalud, pues desconocían los riesgos que
•^presentabaesas aguas que mediante acequias otuberías expulsaban de
^üs ciudades.

A raíz de la epidemia decólera en Londres en 1855, John Snow
demostró que elfactor que provocabalaenfermedadestabaenlas aguas
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dealbañal generadas porlaciudad. Y aunque el italiano Filippo Pacini
había descubierto el vibrión colérico en Florencia un año antes, Snow
desconocía el trabajo.

El propio trabajo de Pacini {Observaciones microscópicas y de
duccionespatológicassobreelcólera, 1854)fue ignoradoporlacomunidad
cientMcade aquellos años, loquepermitió aRobert Koch redescubrirlo en
1884y lanzarunaadvertencia, hastaentonces, sobre losriesgosque tenían
las excretas humanas de los enfermos de cólera, pues podían contaminar
el aguade bebiday los alimentos cultivados y regadoscon aguasservi
das.

A partirdeesainformación, a ñnales del sigloXIXsepensóen Euro
paque, como forma deevitar lasepidemias decólera, lasaguas msiduales
generadaspor las ciudadesdeberíande serhigienizadasmedianteproce
sos de tratamiento. Por tal razón se diseñaron plantas que pudieran filtrar
el agua y remover los patógenos.

En el siglo XX se observó que no solo había numerosas especies de
microorganismos que eran una amenaza para la salud humana, sino que
los residuos líquidos industrialescontenían múltiples sustancias químicas
que podían afectaral hombrey alterarel equilibrionatural;es decir,con
taminar. Esto, entre otras cosas, propició la emergencia de una conciencia
ecológica que empujó —en los países desarrollados— la creación de
leyes para obligar a las ciudadesy las industriasa dar un tratamiento a sus
desechos Kquidos.

El mayor riesgo de las aguas residuales se presenta cuando a este
recurso se le da un uso, es decir, cuando se le emplea para cultivar peces
que serviránde alimentoo regarcultivosde hortalizasy algunasfrutasque
crecen a ras del suelo o apenas encima de él.

México, después de China, es la nación que más utiliza sus aguas
negras para actividades agrícolas, y pocas poblaciones mexicanas, cuyas
aguas son canalizadas a los campos de cultivo, poseen plantas tratadoras.

El Valle de Juárez, después del Valle del Mezquital, es el segundo
campo agrícola más grande del país regado con aguas residuales. El Valle
de Juárez es un escenario que por más de cincuenta años fue regado con
una mezcla de aguas superficiales provenientes del río Bravo, aguas sub
terráneas extraídas por pozos, y aguas negras provenientes de Ciudad
Juárez. Estas últimas, constituidas por residuos líquidos urbanos e indus
triales, nunca fueron tratadas durante ese periodo de tiempo.

A partir de 1996 se comenzaron a diseñar dos plantas tratadoras de
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nivel primario para Ciudad Juárez, las cuales fueron construidas ei^e
1999 y2001, ycomenzaron aofrecer sus servicios en los años 2000 y
2001. El recurso que tratan estas plantas es vertido aun canal que lo
conduce al Valle de Juárez para su uso.

SITUACIÓN DELASAGUAS RESIDUALES
A NIVEL NACIONAL

La población de México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística,GeografíaeInformática (INEGl), es de 97 miUones 361 mil 711 habitan
tes. Se estima que aproximadamente un 90% es población urbana yun
10%rural. ... • i

La actividad de captación, tratamiento ysuministro de agua, se iriclu-
ye en el marco legal de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en los artículos 27 y f15 fracción HI; donde señala que: "los
municipios con el concurso de los estados cuando asífuere necesario ylo
determinen las leyes, tendrán asu cargo el servicio de agua potable y
alcantarillado". En dicha legislación no se señala que el servicio deba ser
prestado directamente por el municipio, solo se establece que la respon
sabilidad del suministro deagua queda acargo deeste.

En México existen 2,356 organismos operadores de agua. Algunos
de esos organismos prestan servicio auno omás municipios.

Para el tratamiento de las aguas residuales (INEGl, 20(W), en el país
existen 484 plantas construidas y65 en etapa de construcción.

SITUACIÓN DELASAGUAS RESIDUALES
enelnivel local

El Valle de Juárez es en importancia, el segundo campo agncola más
^ande de México regado con aguas negras, el segundo en América La-
fina, yunodelosmayores delmundo.

Su demandade aguas residuales parael riegode loscultivos comenzóa
finales de ladécadade los cuarenta, cuando estanecesidad se agudizó debidoprindpalmentealainsuficienciadeaguaparaelriegoagncola; sinembargo,
más tarde esta práctica tuvo una aceptación sociocultural, debido aque
^ran un buen mejorador de suelos (fertilizante), lo que abatíacostos.
Chihuahua hoy 527
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La denominada "Acequia Madre", que es una canal construido por
los colonos en el siglo XVII para la derivación del agua del río Bravo al
Vallee irrigación de sus campos de cultivo, sirve de receptor de las aguas
residuales de la ciudad para conducirlas a los campos de cultivo.

Las plantas tratadoras de aguas residuales de Ciudad Juárez —de
nominadas Norte y Sur— fueron construidas entre 1998-2000, y
comenzaron funcionar durante el segundo semestre del año2000.

Aunqueen la actualidadlas plantas no han alcanzadosu punto óptimo
en la tratabilidad de las aguas residuales, la capacidad instalada en ambas
es de 3,500 Ips (litros por segundo); esto es: 2,500 Ips la Norte y 1,000
IpslaSur.

Solamente se ha realizado un estudio sobre el impacto que ha tenido
lareutUización de las aguas residuales en la salud pública de los habitantes
del Valle de Juárez, destacando las parasitosis de protozoarios (Giardia
lamblia y Cryptosporidium parvum) sobre las de helmintos (Áscaris
lumbricoides) —contrario a lo observado en otros estudios de otras
partes de México y el mundo.

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

En México, donde el 75 por ciento del territorio tiene menos de la tercera
parte del agua dulce de la nación, pero cuya zona alberga las principales
ciudades, parques industrialesy É"eas agrícolas,el 67 por ciento del agua
dulce se destina a riego^ el 22 por ciento al consumo de la población
urbana y rural,y soloel 10por ciento al sector industrial (INEGI, 1995).

La tendenciaindicaqueen unfuturopróximo,la proporciónde agua
dulceempleadaen la agriculturase modificaránegativamente,debido a la
crecientepresión que día a día ejercen otros sectores como el industrial o
el energético, mismos que cuentan con mayor poder adquisitivo. Por tal
motivo las zonas agrícolas que son regadas con aguas residuales (tratadas
y sin tratar) son cada vez más. Actualmenteexisten en México más de 30
zonas agrícolas que se benefician con l^s aguas residuales provenientes
del caudal de aguas residuales provenientes de las zonas urbanas. Las
zonasagrícolasirrigadascon aguasresiduales superan las 200 mil hectá
reas. >

El INEGIregistra 29 mil 393 localidades en el país que cuentan con
abastecimiento de agua potable, de las cuales 4 mil 157 poseen servicio
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de drenaje yalcantarillado. Hay 484 plantas tratadoras con una capaci
dad de operación de 43 mil 111 Ips con una operación real de 26 mil 959
Ips. De estas plantas 53 están fuera de servicio. La operación de las
plantas es de 62.53 por ciento de su capacidad.

El desarrollo de proyectos integrados para el tratamiento y la
reutilización de las aguas residuales darán pauta al mejoramiento de la
operación de las plantas instaladas, ypara el aprovechamiento de esa
experiencia en las 65 plantas que están en construcción yque tendrán una
capacidad de 8mil 904 Ips. Esto permitirá optimizar la iníraestmctura de
tratamiento, la reutilización de las aguas tratadas yminimizarel impactoen
elambiente y la salud.

Área de estudio
1. Nombre delaciudad ocuenca: El Valle deJuárez.
2. Ubicación geográfica • j

•Ubicación política: El Valle de Juárez pertenece al mumcipio de
Juárez, estado de Chihuahua. Está situado sobré lamargen dere
cha del río Bravo, al sur de la línea fronteriza México-Estados

•Ubicación por coordenadas geográficas de longitud, latitud y
altitud: 31®44' latitud norte, 106®29' longitud oeste. Su altura, de
noroeste asureste, en grado decreciente siguiendo el curso del
río Bravo es de 1,131 msnm (metros sobre el nivel del mar) —en
su punto más alto— yde 1,047 msnm en su punto más bajo.
•Distanciayposición cardinal respecto alacapital del país: Me
seta Central del norte del país, aproximadamente a 2,000
kilómetros delaCiudád deMéxico.
•Ubicación de laciudad enlacuenca: Ciudad Juárez seencuen
tra al noroeste del Valle de Juárez. El crecimiento de la mancha
urbana se ha extendido hacia el sureste einvadido terrenos agrí
colas delaPrimera Sección del Valle deJuárez.
•Impórtancia administrativa: Ciudad Juárez es lá terceraciudad
más importante del norte de México yuna de las seis de mayor
importancianacional.

Olma , .
Hl tipo de clima preponderante en la zona es seco, en una área desértica
templada.
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En la región del Valle de Juárezla temperatura alcanza su máxima
alrededor delas 17:00 horas ysumínima alrededor de las 05:00 horas.
Los meses en que suele nevar son noviembre, diciembre, enero yfebrero.
Suele haber temporadas con nevadas copiosas como la de 1987 en que
se acumularon 57 centímetros.

Las denominadas heladas, cuando alamanecer latemperatura alcan
zaorebasaelpunto decongelación, sepresentan enlos meses deoctubre,
noviembre, diciembre, enero,febreroy marzo. Los vientos dominantes
en lazonainfluyen marcadamente sobre laproducción de loscultivos en
la zona y, además actúa como agente transportador de partículas poten-
cialmente perjudiciales, tales como sales, contaminantes industriales y
cenizas.

Descripción del ecosistema de la cuenca
a. Características fisiográficas
La zonacomprendidaporelmunicipio estáclasificada porel INEGI con
el nombre de sierras y llaiiuras del norte. El 37.03 por ciento de su
territorio soncampos dedunas; el 38.48 porciento sonllanuras; el 15.48
por ciento son lomeríos; el 5.99 por ciento son sierras; y el 3.02 por
ciento corresponde al Valle de Juárez.

La altitud en los terrenos es de:

•Máxima: 1,131 msnm

•Míhima: 1,047 msnm.

Los tipos de formaciones vegetales preponderantes son:
Matorral

• Agave lechuguilla
• Fouquieria splendesn
• Flourensia cemua

• Larrea tridentata

• Opuntia imbricata
• Prosopis glandulosa
• Yucca elata

Pastizal

• Bouteloua sp
• Chloris virgata
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• Echinocloa colona

• Hilaria mutica

• Muhlenhergia sp

Ladimensión delas áreas delacuenca (en hectáreas).
• Total: 51 mil

• Urbana: 18mil urbanizadas y 7 mil de reserva
•Rural: 26 mil

• Cultivada: 24 mil 600

Recursos hídricos
•Precipitaciónpluvial ^ ^ j ^ oír»

La precipitación media anual histónca es de alrededor de 230
milímetros.

• Aguas superficiales . . j
El río Bravo constituyó en el pasado la principé fuente de agua
de la región de Ciudad Juárez yEl Valle de Juárez. Apartir de
1906 por el Tratado de Aguas Internacionales México-Estados
Unidos, el país vecino controló yredujo el flujo de agua a74
millones de mVaño. Esta cantidad es entregada entre el 21 de
marzo yel 20 de septiembre de cada año. El convemo concluye
el año 2006.

• Aguas subterráneas j t ^ i
-El único recurso hidrológico de lazona urbana de Juárez ese
Bolsón del Hueco, acuífero que se comparte con la ciudad de El
P3.SO T6X3.S

-La zona rural complementael riego de los campos agrícolas con
el flujo de agua que se recibe del acuífero. . , ,
-Se estima la existencia de unos 11,100 millones de m en e

-La zona de agua dulce tiene una profundidad variable enríe los
60 ylos 200 metros de profundidad. Por la sobreexplotación del
recurso hay un abatimiento anual estimado de 2omás metros en
laactualidad. . . , • j j

El porcentaje de aguadistribuidoentre las principales acüvidades es
como sigue:

Chihuahua hoy — ^
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a) Uso doméstico 83.4 por ciento
c) Comercial 09.7 por ciento
b) Industrial 06.9 por ciento

• Agricultura y sus fuentes de riego
a. Pozos artesianos

b. Agua del tratado de 1906 ("Acequia Madre")
c. Aguas residuales de Ciudad Juárez
d. Temporal (lluvias de estación)

Los factores que afectan lacalidad del agua para laagricultura son:
a. Metales pesados
b. Desechos industriales

c. Desechos urbanos

d. Sales

e. Sedimentos

• Comercio

Se abastece de agua de pozo,.

' Industria

La industria de Ciudad Juárez, que es diversa, se abastece exclu
sivamente de agua de pozo.

•Actividad industrial

1. Alimenticia

2. Industria seca, ameses, cupones, productos médicos, etc.
3. Guantes quirúrgicos
4. Fabricación de ensamble de aparatos electrónicos
5. Componentes automotrices
6. Instrumentos de medición

7. Galvanoplastia
8. Componentes electrónicos
9. Fabricación de productos metálicos
10. Inyección y ensamble de productos plásticos
11. Fabricación de calzado (botas vaqueras)
12.Fabricación y ensamble de componentes eléctricos
13. Manufacturas varias
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14. Fabricación decomponentes paraAC(industria automotriz)
15. Metalmecánica

16. Fabricación de papel corrugado
17. Imprenta y serigrafía

Industrias que utilizan agua en el proceso
! Cantidad Uso del agua

218 No utilizan agua
¡ 203 Utilizan agua en el proceso

1 75 Cerradas temporalmente
1 30 Agua para enfriamiento

5 Agua para generación de vapor
6 El agua se incorpora al producto

.» • , ti

FUENTE: Depto. de Normatividad de la JMAS. DIc. 1998.

Recreación

El uso de agua para actividades recreativas es prácticamente
inexistente en la zona.

' Consumo humano

Agua de pozo.

Recursos naturales del valle
Lacuencadel Valle de Juárezfue transformadaen campo de viñedospor
los antiguos españoles durante los siglos XVn, XVII yXIX. Sin embar
go, apartir deque elTratado deAguas Intemacionáles redujo elflujo de
agua a74 millones dem^/año parariegoa partirde 1906,el cultivode la
vid sesustituyó porsiembradeforrajes, cereales y textiles. De1920en
adelante, los principales cultivos del valle fueron algodón yalfalfa. En la
actualidad, el terreno delacuenca esunaplanicie dedicada a laagricultu
ra. Mucho delterreno sehaperdido acausadela salinización delsuelo.
Al menos un SO'por ciento del suelo está afectado por este fenómeno.
Las zonas yrecursos protegidos ycon mayorfragilidad frente alas activi
dades humanas en el áreasonlos:

• Medaños deSamalayuca (arenales), quesonlosmayores de
Norteamérica.
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Principales actividades económicas de la cuenca Valle de Juáre^

I Orden deiniportancia[ ActWidad
4 1 Minería:

: y Agricultura:

Industria:

Energía:

Silvicultura,

Otras:

Servicios

Chihuahua hoy

Breve Descripción
Cementera en el km 26

La agricultura del Valle de
Juárez aún continua pero por
la salinidad y
sobreexplotacióndelterreno,
es una actividad cada vez
menos practicada.
La industriamaquiladora
constituye elprincipal factor
de crecimientode la entidad.
Termoeléctricaen el km 28
al sur de Ciudad Juárez.
Inexistente. Más bien es una
pesquería, zona de cruce N-
S y S-Nen turismo y
temporadas de vacaciones.
Comercio:La región bina
cional deCiudadJuárez yEl
Paso representan elprincipal
mercado para la zona norte
centro de México
Laindustria maquiladorade
manda servicios de construc
ción, deaprovisionamiento,
de gestiónaduaneray am
biental, médicos, hotelería y
otros más.
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Actividad agrícola de la cuenca
a. Extensión actual y potencial de tierras
asignadas a las actividades agrarias de la cuenca (en hectáreas)

Actividades Extensión actual Ext. pot. adicional
Agricultura 26,005 has
Ganadería 513

Silvicultura - ^ -

Áreas paisajistas
Otras

Principales cultivos agrícolas temporales y perennes, plantaciones fo
restales y áreas paisajísticas de la cuenca del Valle de Juárez

Extensión de tierras asignadas por tipo de cultivo (en hectáreas)

Cultivos principales área total

(Hectáreas)
Árearegadacon
agua residual

Cultivos temporales*:

6, 400 6, 4001. Algodón
2. Alfalfa 3, 450, 3, 450

3. Trigo "G" 3, 100 3, 100
4. Sorgo 1, 200 1,200

Cultivos perennes
530 5301. Pradera

2. Nogal 259 259

3. Pistacho 15 15

4. Manzano 6.5 6.5

Plantaciones forestales

Ninguna
1 -.-

2 -.-

Áreas paisajistas Ninguna -.-

* Hay muchos otros cultivo temporales como maíz, avena, chile y
calabaza que son sembrados en áreas de entre 100 y 600 hectáreas.
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b. Características principales de los
suelos agrícolas de la cuenca

CARACTERÍSTICA GRUPO 1 ¡
Arena

GRUPO 2

ArcUla

GRUPO 3

Limo-arcilloso

Textura Arenoso Arcillo-arenoso Arcillo-limoso

Contenido de

materia orgánica Muy Pobre Pobre Pobre

pH:* -.- -.-

Conductividad eléc. 23 - 220.0 0.1 - 2.0 2.3 - 3.5

C.l.C. Nórmala

elevado

Nórmala

elevado

Nórmala

elevado

Profundidad 9.8- 110.0 0.32 - 200 2.7 - 200

Pendiente Pen. planas
5-15%

Pen. planas
0-5%

Pen. planas
5-15%

en lazona del Valle se incrementa desde 1,000 hasta 5,Q00 ppm. Én tal
sentido, hay áreas que seestán tomando improductivas pói; laexcesiva
salsobre la superficie. El pHdel suelovaríade alcalino a sumamente
alcalino (8-10 o más).

c. Fuentes de abastecimiento de agua

Caudales de las fuentes de abastecimiento
DE AGUA EN LA CUENCA VaLLE DE JuÁREZ

FUENTE NOMBRE CAUDAL 1(millones mVaño)
PROM. MÁX. MÍN.

Precipitación (mm) 250 280 150

Superficiales Acequia
Madre 74 74 74

Subterráneas

•1

Bolsón del

Hueco 125 130 120

Residuales Cd. Juárez 145 147 143
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d. Sistemas de riego imperantes en la zona

Sistemas de riego aplicados en las tierras
AGRÍCOLAS DE LA CUENCA VaLLE DE JuÁREZ

SISTEMAS DE RIEGC) ÁREA regad;
(hectáreas)

^ TASA APLICADA

(m3/ha/año)

Inundación 2,500 13,420

Surcos 23,500 13,423.4

Aspersión
Microaspersión
Goteo

Otros

f Integración entre actividad agrícola y otras actividades
Entre los tipos de integración entre agricultura y otras actividades

resaltan por su potencial de crecimiento:
• Ganadería: las praderas Oficiales son utilizadas para pastar gana

do vacuno lechero.

• Procesamiento de alimentos: rio hay procesadoras industriales de
alimentos en esa zona.

• Turismo rural: se Umita a días de campo reaUzadas dominicalmente
poralgunas famüias. Acampanjunto al canal que conduce las aguas
residuales.

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

a. Entidad administradora del servicio de

agua potable y saneamiento:
• Junta Municipal de Agua y Saneamiento
La JMAS es una empresa estatal.
Población urbana dentro del ámbito de responsabilidad de la admi

nistración de los servicios de agua y saneamiento es de: un millón 298 mil
588 habitantes.
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b. Sistema de abastecimiento de agua potable:
Fuente de abastecimiento de agua: Subterránea
• Los componentes del sistema deabastecimiento deagua son:

Componentes delos sistemas deabastecimiento

Componente Sí No Cantidad Tipo
r _ —

Captacionessuperficiales X

Almacenanúénto de agua cruda X

Pozos X 142

Planta de tratamiento X

Reservorios X

Estaciones de bombeo X 2

Línea de conducción X

Línea de aducción X

Redes con conexión domiciliaria X

Redes con piletas públicas X

• Caudal medio diario de agua potable:
• Cobertura del servicio de agua potable:
• Número de conexiones domiciliarias
• Población servida con agua potable:
• Con conexión donúciliaria:
• Con piletaspúblicas:
• Conotros medios (Bj: camiones cistema)
• Dotación media de agua potable:
•Lapoblación que no tiene red (9.1%)
es dotada de aprox. 400 litros de agua
porfamilia/semana.

c. Sistemade manejo de aguas residuales:
•Tipo jde sistema de manejo de aguas residuales, disposición de
excretasy drenajepluvial:

- Red de alcantarillado
- Letrinas

•Tipo dealcantarillado sanitario:
Combinado: doméstico, comercial, industrial ypluvial

Chihuahua hoy

4612.191/s
90.9%

245, 164

1,180, 875 habs.
habitantes

117,713 habitantes

337.5 l/(habitante.día)
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' Características generales del sistema de alcantarillado:
El sistema general de Alcantarillado Sanitario de Ciudad Juárez
cuenta con atarjeas, colectores, subcolectores, emisores y con
dos nuevas plantas de tratamiento, completando así el sistema de
saneamiento que implica captación, conducción, desalojo y tra
tamiento.

Dentro de la infraestructura hidráulica del sistema de alcantarilla

do de Ciudad Juárez se cuenta con 215 mil 271 descargas de
albañal, de colectores y subcolectores tiene mil 921 kilómetros.
Del 91 por ciento de cobertura de agua potable, el 80 por ciento
corresponde a la cobertura de drenaje sanitario de la población.*

*La J.M.A.S. proporciona estos servicios mediante un contrato entre el

usuario y el organismo; este contrato norma el suministro del servicio.

Componentes del sistema de alcantarillado de Ciudad Juárez

Componente Sí No Cantidad Tipo
Red de colección de

aguas residuales X 1.921 km Varios tipos
Cámaras de bombeo

de aguas residuales X

Línea de impulsión X

Emisor X

Plantas de trat.

de aguas residuales X 2 Primario

Reutilización de las

aguas residuales X Variable Riegojardines
públicos

Disposición final X Todo el

caudal

Disposición en
Valle de Juárez

Drenaje pluvial X

542 Chihuahua hoy
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-Cobertura de tratamiento de aguas residuales: 75.8%
-Características de los cuerpos receptores

•Nombre delcuerporeceptor: Campo
agrícola del Valle de Juárez
•Tipo de ambiente acuático: Sistema de
Riego Distrito 009 Valle de Juárez.
•El principal uso del cuerpo receptor es: para riego
de otros cultivos

d. Aspectos económicos yfinancieros de la administración*
-Gastos operacionales mensuales (dólares):
•Personal: . 1,131 empleados
•Total Sueldos ysalarios/costo deoperación:0.37
• Materiales e insumos:

• Equipos: (
, • Energía
• Servicios de terceros

$.
$.
$.

_/nies
/mes

Ymes

*No seobtuvo esta información de laJunta Municipal deAgua y
Saneamiento. Los indicadores de gestión de dicha empresa no contie
nen la información solicitada.

• Modalidad de tarifas:

Las tarifas por el servicio de agua yalcantarillado se establece por:
Cargos fijos, y
Micromedición %demicromedicion. 57.89

•Tipodetarifas: . , • j n
Enfunción al tipo de usuario (social, residencial, comercial, industnalj
Los montos delastarifas mensuales son(dólares):

AguayAlcantarillado
• Residencial $.7/mes
• Comercial $1.2/mes
•Industrial $1.2/mes

Otros aspectos relativos atarifas:
El índice de morosidad es de un nivel aproximado al 20 por ciento.

'Además, existe cobranza coactiva uotro medio de presión, lo cual se
W mediante cortes del servicio, aunque constitucionalmente no se per-
^hlHUAHUA HOY — 543
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mite dejar sin agua a las personas, la JMAS lo hace.
Los derechos de conexión domiciliaria son:

Agua y Alcantarillado 80-400 (dólares)
• Se estima que las recaudaciones son suficientes para cubrir los
costos operacionales.
• La administración tiene capacidad de endeudamiento.
• Actualmente (2002) la administración está pagando deudas.

e. Programa de inversiones en agua y saneamiento:
•En agua potable:
Actualmente la administración tiene programada la ejecución de in

versiones para rehabilitar, mejorar o ampliar el sistema de agua potable.
Cantidad: 649.39 millones de dólares

• En alcantarillado:

Actualmente la administración tiene programada la ejecución de in
versiones para rehabilitar, mejorar o ampliar el sistema de alcantarillado.

Montos de inversión programados:
Cantidad 135.88 millones de dólares

• En saneamiento:

Actualmente la administración tiene programada la ejecución de in
versiones para rehabilitar, mejorar o ampliar el sistema de saneamiento.

Cantidad: 38.08 millones de dólares

• En reúso

Cantidad 10.46 millones de dólares

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE LAS AGUAS RESIDUALES

Características de la planta de tratamiento
a. Datos generales de la planta Norte:
• Nombre de la planta: Planta de Tratamiento Norte.
• Localidad o localidades servidas: Ciudad Juárez, Chihuahua.
• Dirección de la planta (empresa): Zona de Integración Ecológica
• Población servida:

De diseño: 754 mil 375 habitantes.

Aótual: -.- habitantes
• Periodo de diseño: 20 años

544 Chihuahua hoy
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• Documentación técnica existente:
Planos de las instalaciones
Manual de operación ymantenimiento
Memoria de cálculo ydiseño de las instalaciones

•Especificaciones técnicas
Diseñada por: Degremont de México, S.A de C.V.
Fecha de diseño: 1996-1997
Fechade construcción: 1998-2000

1

b. Datos generales de laplanta Sur:
•Nombre de la planta: Planta de Tratamiento Sun
•Localidadolocalidades servidas: Ciudad Juárez, C^uahua
. Dirección de la planta (empresa): Zona de Integración Ecológica
• Población servida:

Dediseño: 308 mil 125 habitantes.
Actual: -i-habitantes

• Periodode diseño: 20 años
• Documentacióntécnicaexistente:

Planos de lás instalaciones
Manual de 'operaciónymanteninuento
Memoriade cálculo ydiseño de las instalaciones

•Especificacionestécnicas . a r-\T
Diseñada por: Degremont de México, S.A de C.V.
Fecha de diseño: 1996-1997.
Fecha deconstrucción: 1998-2000.

c. Características del sistema de conducción
de crudo a las plantas:
•Tipo de conexiones que abastecen ala planta:

Domésticas, industriales ycomerciales
•Tipo de alcantarillado sanitario que abastece ala planta:

Combinado

•Tipo de ¿onducción ala planta de tratamiento:
Por gravedad . ,

-Obras especiales en la red de alcantarillado ycólectores imp -
mentadas paramejorarel abastecimiento de laplanta^detratamento.
Ampüación de la redycolectores en algunas zonas de la ciudad.

Chihuahua hoy
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d. Caudales y cargas contaminantes:
Caudal promedio de diseño:

Planta Norte: 2500 Ips
Planta Sur: 1000 Ips

Los parámetros de calidad para ambas plantas son temperatura, pH,
L)B05, SST, grasas y aceite, coniformes fecales, coniformes totales, hue
vos de helminto, metales, etc.

PROCESOS UNITARIOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO

a. Pretratamiento

• Tanque de tranquilización. Diámetro 96 pulgadas de concreto
(uno en cada planta).

• Rejas de desbaste grueso. Distancia entre barrotes 50 mm.
• Contenedor de acero al carbón de 5 m^ con banda transportado

ra para extraer sólidos del desbaste grueso.
• Canal Parshallde fibra de vidrio para medirel flujo. Manda señal

para el control automáticc) dé las bombas dosificadoras de
reactivos para coagulación y floculación del efluente crudo.

• Bombas tipo tomillo de Arqúfmedes. Tres en cada planta.
b. Tratamiento

Desbaste

• Desbaste fino. Dos rejillas con limpieza automática.
• Transportador de bandaque evacuará los sólidos.
• Contenedorde acero al carbón que recibirá los residuos sólidos

parasudisposición finaL

Desarenadonlesengrasado
• Dos desarenadores-desengrasadores (canales de concreto. Per-

mitmi la separación de materias gruesas sedimentables y grasas
y aceites flotantes).

• Un sistema mixto de insuflación de aire (difusores y bombas de
inyecciónde aire).

• Un puente vis^erocon un sistemade aspiraciónde arenas ensam
blado (ti^x>"air lift")-

• Tuberías dedifusión de aire en los dos canales, que favorecen la
flotación de grasas y aceites.

J4Ó Chihuahua hoy
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•Una rampa con difusores de aire ("vibrair") que producen burbu
jas medianas ybombas de inyección de aire ("aeroflot ).

. Zona tranquilizadora, en el extremo opuesto ala rampa, que con
centra los aceites y materias flotantes.

Clarifloculación

•Aguas cmdas pretratadas se dirigen auna cámara de reparticio ,
que reparte el flujo en cada una de dos unidades de tratarmento
de clarifloculación.

•Coagulante usado, sulfato de aluminio ocloruro femco.
•Dos reactores "flash mixer" realizan la mezcla en un üempo de

retención dedosminutos a flujomáximo.

•Dos equipos clarifloculadores "densadeg" reciben la mezcla (tra
tamiento de SST y DB05).

. Cada equipo "densadeg" posee dos reactores ensene: un reac
tor agitado (para floculación rápida), yun reactor pistón (para
floculación lenta). Floculante o polímero orgánicose agrega
cerca de la hélice (mayor turbulencia).

•Decantadorespesador. Asegura la decantación de lamayor par
te de la materia en suspensión. j-

. Los lodos en el fondo del decantador son espesados mediante
unatornamesacon rastras diametrales.

. Parte de los lodos sereciclan alreactorparaincrementar porcen
taje de flóculos "activos" enla zonader^cciónyparte se extrae
para su tratamiento final de deshidratación.

Desinfección . ,

•Etapa final. Cárcamo C-3. Un tanque de contacto de cloro, de
concreto. Un tanque de cloro. Tanque de oxigenación.

• Cárcamo C-2. Cárcamo C-1.
•Dren <^e intercepción del punto de descarga.

Almacenamiento de lodos ,
•Lodos extraídos del "densadeg" son enviados aun t^que de

recolección de concreto con tapa cónica de fibra devidno.
•Untanque dealmacenamiento.
Deshidratación de lodos

Chihuahua hoy
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• Bombas de lodos de tipo cavidad progresiva.
• Deshidratación por filtro de bandas prensadoras.
• Estabilización de lodos con cal.

Caracibrización del crudo y los efluentes
Cuando se realizó el presente estudio, no había monitoreo frecuente de
calidad de las aguas residuales cmdas, al entrar a las plant^, y tratadas,
al salir de las plantas.

Indicadores de ehceencia

De acuerdo a información de la propia empresa,el porcentajedeeficien
cia de remoción para los siguientes parámetros es:

• Sólidos suspendidos
• Materia orgánica (DB05)
• Coliformes fecales (termotolerantes)
• Parásitos (nematodos)
• Nitrógeno
• Fósforo

95 por ciento
70 por ciento
95 por ciento
100 por ciento
44 por ciento
61 por ciento

Disposición final de los efluentes
a. Calidad del efluente: ' i
Se considera que la calidad del agua tratada no es adecuada para su
disposición final en el Valle de Juárez según la legislación vigenteen el
país. Esto se debe a que las plantas tratadoras nortey sur son de reciente
inauguración y hanestadoteniendo problemas estructurales ydeopera
ción desde el comienzo.

b. Tipo de disposición de los efluentes:
- Uso directo en:

• Riego de cultivos para consumo animal.
• Riego de cultivos textiles.
• Riego de cultivos de cereales y algunos frutales.

Se irriganalgunashectáreas de praderaartificial paraganado vacuno. En
las mayoresextensiones del terreno agrícola secultivaalgodón yalfalfa.
Existe disposición directaen uncuerpodeaguareceptor.

548 Chihuahua hoy
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c. Características del cuerpo receptor del efluente:
• Nombre del cuerpo receptor primario: Acequia Madre(co
municado con el sistema de riego).
•Tipo de ambiente acuático: Canal que capta agua del río Bravo
paraelcultivo delValle deJuárez.

Descripción del sistema de uso de aguas residuales
Extensión actual ypotencial detierras regadas con aguas residuales en la
cuenca Valle de Juárez (en hectáreas).

Actividades Extensión actual Extensión potencial adicional
Agricultura 26,005 _ _*

^Ganadería 513

Silvicultura -.-

__Areas paisajistas -.-

Otros
1

-.r

^Actualmente las áreas agrícolas están cediendo terreno ante el crecimiento desmesurado del comer
cio binacional, Industria maquiladora y poblaclonal.

Principales cultivos agrícolas temporales yperennes, plantacionesfo
restales y áreas paisajistas de la cuencadel Vallede Juárez.

Extensión de tierras regadas con aguas residuales según tipo de cul-
tivo (en hectáreas).

Cultivos principales
Cultivos temporales*

Árearegada con agua residual

1. Algodón 6,400

2. Alfalfa 3,450

3. Trigo "G" 3,100

4. Sorgo 1,200

Cultivos nerennes1—1—

1. Pradera' 530

2. Nogal 259

3. Pistacho 15

4. Manzano 6.5

Chihuahua hoy 549
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Plantaciones forestales

1

2

Areas paisajistas
Ninguna
Ninguna

* Hay muchos otros cultivos temporales cómo maíz, avena,
chile y calabaza que son irrigados con aguas residuales.

Características de los suelos regados
CON AGUAS RESIDUALES

Característica grupo 1: grupo 2: grupo 3:
Arena Arcilla Limo-arcilloso

Textura: Arenoso Arcillo-arenoso Arcillo-limoso

Contenido de materia

orgánica M. Pobre Pobre Pobre

pH:*
Conductividad eléctrica 23-220.0 0.1-2.0 2.3-3.5

C.I.C. N. aelev. N. a elevado N. a elevado

Profundidad 9.8-110.0 0.32-200 2.7-200

Pendiente Planas Planas Planas

5-15% 0-5% 5-15%

550

♦ La salinidad del agua, que en la zona urbana vana de 500 a 1,200 ppm,

en la zona del Valle se incrementa desde 1,000 hasta 5,000 ppm. En tal

sentido, hay áreas que se están tomando improductivas por la excesiva
sal sobre la superficie. El PH del suelo varía de alcalino a sumamente

alcalino (8-10 o más).

Chihuahua hoy
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Tipo y caudales de las aguas residuales
USADAS PARA EL RIEGO

Lugar

a. Acequia Madre
b. Bolsón del Hueco
c. Cd. Juárez*

Tratamiento

Sí no

X

X

X

Caudal mensual (mVs)—
Prom. Máx. Múi.

2.302.3
3,889
4.511.4

2,302.3
4,044.7
4,573.6

2,302.3
3,733.5
4,449.2

*Sólo una parte del caudal de las aguas residuales generadas es tratado.

Sistemas de riego utilizados con las aguas residuales

Sistemas de riego

Cnn tratamiento

Con aguas mezcladas
Inundación

Surcos

Asneretón
Microasnersión

Goteo

Otros

Chihuahua hoy

Área regada
(Ha)

23,500

Tasa aplicada
(m^/ha/añp)

13,420
13,423.4
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b. Canales de comercialización de losproductos
Los productospuedenser comercializados directao indirectamente. Di
rectamente con las empresas que utilizarán el producto como materia
prima. Indirectamente escuando intermediarios compran elproducto y
ellos lo revenden más adelante.

Decualquiermanera, elalgodón es vendido enpacas; laalfalfa como
heno empacado; el trigo y el sorgo en costales.

Los pagos al productor pueden ser directos o indirectos. Directos
cuandose lesentregaa ellosel pagocorrespondiente. Indirectos cuando
se deposita el pago en un banco.

c. Análisis de las tendencias de la oferta, demanda yprecios
A raíz de las negociaciones y acuerdos formales del Tratado de Libre
Comercio, quese iniciaron en 1990 y se firmó el acuerdo en 1993, ha
existido unasobreofertadeproductos delcampo enel mercado interna
cional y nacional. Esto haproducido una caída en los precios de los
productosagrícolas (algodón, sorgo,trigo, maíz,avena,nuez,manzana,
pistache, etc.), con laconsiguiente crisis agrícola del agro mexicano; par
ticularmente el del Valle de Juárez.

Estonosepercibeconclaridaden la tabla, puesel efectose acentuó
a partir de 1997.

S52 Chihuahua hoy
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Victoriano Garza: La problemática del agua...

Costos de inversión y operación
a. Costos en la planta de tratamiento de aguas residuales
• Costo de construcción:

Costos actualizados en dólares aplicados en la construcción de la
planta de tratamiento.

Concepto Costo EUA$

Plantas Tratadoras de Aguas Residuales Norte y Sur 22,628,200
Alcantarillado y drenaie 2,356,542

Colectores a plantas 4,377,540
Costo Total 29,362,282

Costo anual de operación de la planta de tratamiento (en dólares)

Prívate Plantas Norte y Sur

Conceptos Costo Fiio/año Costo Variable/año %

($/año) ($/m3) ($/año) ($/m3)

Energía eléc. 255,356.33 Ó.00231 210,413.42 0.00191 10.01%

Personal 678,746.32 0.0061:5 14.58%

Reac. quím. 2,026,58822 0.0183 43.55%

Med. de trab. 218,619-6 0.0197 4.70%

T. de lodos 245,095.8 0.00221 82,305.5 0.00074 7.04%

Consumos 281,935.5 0.0025 6.06%

R. de equipo 524,410.2 0.0047 11.30%

S. y fianzas 129,034.5 .0011 2.77%

Cobro total

anual ($/año) 2,334,464.3 0.0211 2,319,307.2 0.0210 100.0%

Precio de operación: 0.0421 $/m3

Los costos de operación (a precios del 1 de Diciembre de 1996) con
sideran un gasto conjunto
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Laempresa presenta un costo deamortización
con las siguientes tarifas:

Porinversión: EU $ 0.0440/m-
Poroperación: EU $0.0421/ m^
Total- EU $ 0.0862/ m^, noincluye el

costo del cloro

Lacuota adicional porel cloro, serifa deEU$ 0.0056
• Estructura de costos del tratamiento:

Costos por metro cúbico de agua tratada según
el nivel de tratamiento

Nivel de

tratamiento

Primario

Colimetna

alcanzada

(NPM/lOOml)

1,000

Chihuahua hoy

Superficie de
tratamiento

(Has)
7 —

26,000

Producción de

agua tratada
(miles de mVaño)

110,376

Costo de

tratamiento

(m'/EUA$)

0.0862
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b. Costos en la zona agrícola regada con aguas residuales

Costos de producción de los cultivos temporales
regados con agufis residuales (dólares)

Costos Cultivo 1 Cultivo 2 Cultivo 3 Cultivo 4

algodón alfalfa trigo sorgo 1

Alquiler del terreno
Prep. del terreno 80 76 37.9 69.6

Labores culturales (1)

• Siembra 30.7 114.3 56 34.5

• Riegos 186 73.4 110.1 186

• Abon. y fertilización 41.25 33.4 19.0 58.5

• C. de malezas 31.6 6.3

• C. fitosanitarios 41.9

• Cosecha 99.5 174.7 60.1 170.9

• Otros 97.9 76 50.4 151.7

Insumes

• Agua
• Materia orgánica
• Fertilizantes 30.5 29.6 36.2 45.8

• Plaguicidas 29.2 3.8

• Otros 12.6 96.2 16.5

Gastos adminis. 60.75 101.65 52.6 36.8

TOTAL 575.7 699.25 388.2 421.7

Costo total:

• Por hectárea 575.7 699.25 388.2 421.7

• Por tonelada 164.48 43.7 77.6 9.3
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Producción y ventas (dólares)

Producción y ventas de los productos generados con las aguas
. . . . . _ , /txtCCTT I QQn\

f- -

1Cuitívü Año 89 90 91 92 93 94 95

{.Algodón Volumen (TM) 30.528 37,467 24,442 23,919 7,058 8,684 15,271 21.163

Precio (EU^) 235.7* 235.7* 235.7* 235.7* 235.7* 235.7* 235.7* 235.7*

Ingreso (EU) 7,195,

450

8,830.

972

5,760,

980

5,637,

708

1,663,

571

2,038,

334

3,599,

375

4,988,

119

2. Alfalfa \blumen(TM) 36,352 46,831 48,W8 57,371 50,939 47,981 51300 54,668

Precio(EUfTM) 40.7* 40.7* 40.7» 40.7* 40.7* 40.7* 40.7* 40.7*

Ingreso (BU) 1,479,

526

1,906,

022

1,990,

555

2,335,

000

2,073,

217

1,952,

826

2,083,

840

2,224,

988

3.Trigo Volumen(TM) 2,120 2,251 4,025 5,887 13,107 14,883 18,122 6,729

Precio (EU/TM) 65.0* 65.0* 65.0* 65.0* 65.0* 65.0* 65.0* 65.0*

Ingreso (EU) 137,

800

143,

315

261,

625

382,

655

851,

955

967,

395

1,177,

930

437,

385

4 Sorgo Volumen (TM) 60,778 73,737 32394 23307 1,333 14,637 27312 61,640

Precio(EU/TM) 62.3» 62.3* 62.3» 62.3* 623* 62.3* 62.3* 62.3*

Ingreso ^U) 3,783,

354

4,593,

815

2,030,

606
1

1,452,

026

83,

046

911,

885

1,695,

308

timado

3,840,

172

a 1997
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Análisis económico y financiero
a. Inversiones y costos de operación:

Programa de inversiones del proyecto (en EUA$)

Año

1. Inversión fija
1.1 Terrenos

1.2 Estudios

1.3 Planta de tratamiento

Inversión

1997-2000

2,355,650
5,567,057

21,439,603
29,362,308

Costos de operación de las unidades que componen el sistema.
Costos operativos de las unidades de proyecto (en dólares)

Año

1. Planta de tratamiento

Total de costos operativos

b. Programa definanciamiento:

1 al 24

2,334,464.3
2,334,464.3

' Fuentes de financiamiento:

Características de las fuentes de financiamiento utilizadas

Línea de crédito 1 2 3 4

Fuente (entidad crediti sia) Finfia
Banot

Nadb

iras (epa)

ank Degremc
deMéxi

)nt JMAS

:o

Monto (miles de dólar iS) 11,087,8 51 ll,087,f 31 5,657,057 1,529,589

Año de eiecución 1,2- 3 1,2- 3 1,2-3 1,2-3

Est. deuda/capital (%)

Tasa de interés (%)

Plazo de pago (años) 24 24 12

Periodo de gracia (%)

Tasa de riesgo (%)

c. Flujo desfondos del proyecto
No aplica por el momento. Las plantas tratadoras Norte y Sur tie
nen meses de haber comenzado a funcionar.
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c. Indicadores de rentabilidad
Rentabilidad del sistema detratamiento y/o uso deaguas residuales

índice de rentabilidad Valor

VANE (miles de EUA) 71,156.264

TIRF(%) 235%

Relación Beneficio/Costo 2.3

Tasa de descuento (%) 1996-2001 18%
' 2001-2005 16

2006-2010 14

2011-en adelante 12

impactos ambientales delmanejo delas
aguas residuales y delaACTIVIDAD AGRÍCOLA

<

Identificación de los impactos;

Ambientales:

•Calidad de las águas subterráneas: alteración del acutfero.
Hay indiciosde que en algunas zonas del Valle de Juárez el acuí-
fero ha sido contaminado con materia fecal.

• Calidad delossuelos en la zonas de tratamiento y reúso.
Las aguas residuales de Ciudad Juárez se han empleado
intensivamente en laagricultura del VaUe de Juárez desde princi
pios de 1940. En muchos senüdos, la cantidad disponible yla
calidad de los suelos se ha reducido.

salud: ,
• Incidenciade enfermedades gastrointestinales.

Solamente se ha realizado un estudio sobre elimpacto alasalud
(1997-2000). Se detectaron varias enfermedades parasitarias
asociadas alareutilización delas aguas residuales: giardiasis,
criptospoiidiosis, helmintiasis.

• Nutrición y seguridadalimentaria
En el estudio mencionado se identificaron serias carencias
nutricionales entre los pobladores del Valle de Juárez, ynecesi
dad deeducación para elcuidado delasalud.
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c. Socioeconómicos y culturales:
• Cobertura de tratamiento de lasaguasresiduales.

La cobertura actual de las plantas tratadoras es insuficiente, por
loque se haproyectado otra planta tratadora más adjunta a la
planta sur.

• Mercado laboral.

Las actividades agrícolas de la zona se han ido reduciendo en
función delaindustrialización deCiudad Juárez, porloque mu
choscampesinos hanabandonado el campo. Los agricultores
tradicionales, losdemás edad, sonlosquehanpermanecido.

• Entomo ecológico de la ciudad.
La región de CiudadJuárez esmuy pobre desde elpunto devista
de entornos ecológicos o paisajistas como zonas verdes. No
existen propuestas para mejorareste aspecto.

CARACTERIZAaÓÑ DE LOS IMPACTOS
a. Impactos positivos

Las plantas tratadoras Ñorte ySurde Ciudad Juárez fueron inaugu
radas durante el segundo semestre del 2000. A la fecha no ha
sido posible identificar iníp^tos positivos porque aún no alcan
zan acumplircon los ihímmos requisitos señalados por lanorma,
como reducir lacantidad decoliformes fecales, elDBO yotros
parámetros.

b. Impactos negativos
• Contaminación del acuífero:

Estudios previos, realizados por la Escuela de Salud Pública de la
Universidadde Texasen Houston y por la Universidad Autóno
madeCiudadJuárez, indicancontaminaciónfecal enalgunas zonas
del acuífero.

• Contaminación de suelos:

Estudiosrealizados porlaUniversidadAutónomade CiudadJuárez
señalan contaminación delsuelo pormetales pesados (Hg,Pb,
Se,Mn).
Seprecisaevaluar más ampliamentela presencia de metales y
sustancias tóxicas, toda vez que el sistema de drenaje recibe los
efluentes de la industria local.

• Eniisión de olores desagradables:
Lós malos olores se han reducido en algunas partes del área ur-
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baña alcubrir lasacequias ycanales abiertos queconducen aguas
residuales. Sinembargo, hayzonas abiertas queaúnnecesitan
ser recubiertas.

• Proliferación de mosquitos (zancudos) y otrosvectores:
Elcanal deaguas residuales representa ungrave problema^ en
este sentido, para las comunidades rurales del Valle de Juárez.

• Afección de la salud de los trabajadores: .
Se Jian detectado diversas enfermedades asociadas a la
reutilización delas aguas residuales: ciyptosporidiosis, giardiasis,
amibiasis, hepatitis, helmintiasis, etc.

• Deterioro de la imageny economía de laempresa
La imagen de laempresa tratadora —o JMAS— no es favorable,
toda vez que no se flan alcanzado sus objetivos básicos.

I

Medidas preventivas ^correctivas adoptadas
La empresa tratadora tiene como propósito dos cósás: entregar agua
tratada que cumpla con los parámetros mínimosseñ^ados por lanorma
(en cuanto a coliformes fecales, DBO, DQO, SST, huevecillos de
helminto), que aún no los alcanza, yprocesar yentregar los biosólidos
como compostaalos agricultores paraque los dispongan como fertilizan
te en el Valle de Juárez. Este último objetivo esfá muy lejos de ser
alcanzado.

Programa de Vigilancla Ambiental
No existe.

MaRCOLEGAL !

Siendoel tratamiento y uso de las aguasresiduales: una actividad que
requiere de un manejo muy especial, es necesario conocerelmarco leg^
establecidopor el país o estado.

• Éluso delas aguas residuales crudas domésticas enelriego agrí-
¡cola estáprohibido, pero los agricultores utilizan elrecurso sin
restricciones nivigilanciadeninguna índole.

• Ala fecha, las aguas generadas por la ciudad no són tratadas en
sutotalidad, hayunexcedente quesintratamiento alguno esen
viado, como ha sucedido en los últimos cincuenta años, al valle.

• En la zona no existen cultivos prohibidos de regarse con aguas
residuales.
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• Noexisten regulaciones decalidadparalasaguas residuales usa
das para riego según tipo decultivo, pero cuando seconsideran
setoman encuanta lasdirectrices de laOrganización Mundial de
la Salud.

• I.x)s dispositivos legales existentes anivel local ynacional sobre
los temas relacionados coneltratamientoyuso de aguas residuales,
tales como:

-LeyGeneral deAguas (calidad según el uso)
-Código del medio ambiente (manejo yconservación)
-Normas sobre limites máximospeimisibles decontaminantes en
las descargas deaguas residuales enaguas ybienes nacionales
-Normas que establecen los límites máximos permisiblesdecon-
tammantes para lasaguas residuales tratadas que seutilizan en
servicios alpúblico (áreas verdes).

ASPECTOS SOCIOCULTURALES

Aspectos genbíi^les de la POBLAaóN involucrada
a. Población: " »

•La población aprojdmada^ue Vive otrabaja en la zona agrícola
regada cón aguas residu^esés de alrededorde 19 mil habitan
tes.

•Eltamaño promedio delas familias esde cinco personas/familia
b. Vivienda:

•Engeneral, las familias viven dentro delazona agrícolaregadacon
aguas residuales, y es que los poblados están insertos dentro de
la propia área de cultivo.

•Eltipodeviviendaenlazonaesdemateria noble Oadrillo, adobe).
c. Educación:

•Elnivel deinstrucción delos padres defamilia eselsiguiente:
Estudios primariosenlamayoría, estudios desecundariaypre
paratoria (enpocos), y estudios universitarios (solo algunos
pequeños propietarios).

d. Servicios básicos:

' íagua para consu

mé#

' Agua de pozo, que es extraída directamente; otros, también
cónaguadepo^, sonabastecidos medianteconexiones domici-
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liarías; algunos máscompran botellones de aguaelectropura.
• Las poblaciones del Valle deJuárez poseen servicio deenergía

eléctrica.

• En la zonaexisten varíasescuelasde nivelprimario.
•Existen algunos establecimientos desalud dentro del área de estu

dio:

- Los centrosde salud son de atenciónprimariq. Comúnmente
esoscentrosson atendidos porenfermeras, ocasionalmente acu
den médicosa consultar;sinembargo, losenfermossonllevados
por sus parientes amédicos particulares en Ciudad Juárez. En la
comunidad deSanIsidro, lamayordeldistrito deriego, tieneuna
ch'nicadelInstituto Mexicano delSeguroSocial(IMSS).

Aspectos sobre tenencia y uso de la tierra
a. Propiedad de las tierras:

•La situación de lamkyoría de parcelas agripólas regadas con aguas
residuales en la zona de estudio, es de dps tipos: propiedad pri
vada individual, ypropiedadprivadacolectiva. ,

b. Tamaño d$ parcelas:¡
• Es variable, de 10 a más hectáreas.

c. Uso actual de las tierras:
•Agricultura.
• Ganadería (menor escala).
•Forestal (en elrahezo experimental1ÑÍFAP).

d. Planes de expansión:
•NO!

regadacon águas residuales durante losúltimos años,porelcon
trario.

ide los compradores son agentes dobienes raíces einLdúSttíales.v
•Cjohío un factor de riesgo alas labores agrícolas de lazona, cabe

/muA InoT/ -r^lomoo ./4A^'VtS'QÍnC!íír\l!l 1 A 1 Yi^

Otras

dasconaguasresidtiales, talescomodesairoUourbano, industrial
y de comunicaciones internacionales fuentes binacionales,bo
degas y taHaes).

Chihuahua hoy 565



Victoriano Garza: La problemática del agua...

Aspectos culturales relacionados
CON LAS AGUAS RESIDUALES

a. Experiencias locales respecto al uso deaguas residuales:
La actividad agncola existía desde antes del uso de las aguas residuales
en la agriculturadel Valle, desde el siglo XVn. La principal fuente de agua
en esa época era el río Bravo.

Los motivos que obligaron alagenteahaceruso delas aguas residuales
fueron las siguientes:

• Elgobierno deEstados Unidos, porconsiderar alpaísdueño del
recurso hídrico, desde 1906 limitó lacantidad deagua que los
agricultores obtenían del río antes deque seconstituyera lafron
tera actual.

•Además de las aguas residuales, las otras fuentes de agua para la
agricultura son:

• El agua del río Bravo que sedesvía por laAcequia Madre, yel
agua delosmantos freáticos; sin embargo, ladisponibilidad de
agua de esas otras füentes es limitada.

•El agua del río Bravo está limitadapor elTratado deAguas Inter
nacionales MEX-US def^Oó, yelagua depozo porlacalidad
salina del acuífero—én algunas de sus zonas— por la
sobreexplotación.

• Otro aspecto del uso delasaguas residuales porlosagricultores,
esquedesconocen losriesgos querepresentan parala saludde
ellos y susfamilias, y esquenunca, según sedetectó, sehareali
zado ninguna campañadeinformación alrespecto. Yel impacto
de lasaguasresiduales parcialmente tratadas es que el Valle se
encuentraen un estadode permanenteinsalubridad,y los habi
tantes sufren de frecuentes enfermedades intestinales.

• En un estudio realizado entre 1998 y 1999, se detectó:
criptosporidiosis, amibiasis, giardiasis, hepatitis A,helmintiasis.
Además, lagente sequeja dedolores decabeza, presenta enfer
medades en la piel, y otros malestares.

• Como estas manifestaciones morbiles caen en el ámbito de la salud
pública,y como setrata de un asuntopoco entendido en la zona,
l^sautoridades de salud,ambientey agriculturanohan caído en
lá cuenta del problema existente en el Valle de Juárez.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•Situación actual delas plantas detratamiento: capacidad yestado
de conservación:

Las plantas tratadoras deaguas residuales Norte ySurson dere
cienteconstrucción, y fueron inauguradas duranteel segundo
semestre del año 2000. Sus condiciones físicas son excelentes.
Sin embargo, dado elrápido crecimiento delaciudad, sucapaci
dad de tratamiento es insuñciente para el caudal generado por la
poblaciónactual.

Ambas plantas fueron diseñadas para tratar un caudal conjunto de
110millones demVaño, yelcaudal real actual esde145 millones
de mVaño.

• Situación actual c^e las áreas agrícolas regadas con las aguas
residuales de la ciudad.

La región agrícola del Valle de Juárez ha válido paulatinamente re
duciendo su área de cultivo. Son varios los factores que están
contribuyendo a este fenómeno:
a)DéNO aSElos parques industriales y las zonas habitacionales
seestánextendiendo y ocupando terrenos agrícolas.
b)DeSEaNOlasalinidaddelsuelo, porlasecularutilización de
agua salada, hadejado infértiles decenas dehectáreas agrícolas.
c)Loshijos déloscampesinos enedadde trabajar estánaban
donando elVallé deJuárezyemigrando, principalmente, aEstados
Unidos y, ensegundo término, aCiudad Juárez.

• Situación ecónómica actual de los sistemas de tratamiento y reúso.
El sistema be tratamientoestá ñnancieramente saludable,y las
actividades de reutilización del recurso son parte integral de las
actividades agrícolas delValle deJuárezdesde hace casi 60años.

ción actual.

- La reutilización de aguasresidualesno tratadascontaminaron
conagentes biológicos y químicos los suelos delValle deJuárez.
- La salud de los pobladores ha sido afectada por su exposición
al recurso contanünado.

- Positivamente, las aguas residuales representan un medio para
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alcanzar laproductividad agrícola que tenía elvalle cuando po
díanutilizarse sincontrol alguno lasaguas delríoBravo; asimismo,
representaron una fuente de nutrientes.

•Aspectos socioculturales ylegales relevantes delaexperienciade
reúso.

- Noexiste conducta social alguna, porpartede la comunidad
agrícola usuaria del recurso, que tenga que vercon las aguas
residuales.

- Sobreelcontrol de lasagutis residuales se supervisa la reparti
ción, pero nosemonitorea suuso encultivos nopermitidos porla
ley. Eventualmente se hadetectado la producción, a pequeña
escala,de zanahoria,rábano y otras hortalizas.

•Planteamiento general para una propuestadeintegración
LadeCiudadJuárez yelValle deJuárez esmuy compleja debido
a varios factores:

a)Cercaníaá losEstados Unidos e influenciadeestepaís.
b) Intensos flujos migratorios.
c) Acelerado desarrÓUo industrial.

d) Permanente oferta de etnpleo,
e)Abatimiento delospre^^os delosproductos agrícolas porla
introducción, porEstados'Unidos, deproductos extranjeros que
hacen competencia a los locales.
f) Comercio internacional intensivo.
g) La propia expectativa de abastecimientode agua potable a
Ciudad Juárez y el VaUede Juárez es menor a 20 años.
h)Laúnicaaltemativapotencialparael abastecimiento del agua
potablepara la z;ona es la construcción de una planta desaladora.
La fuente abastecedoraes el propioBolsón del Hueco, que po
see suficiente cantidad de agua salobre bajo el acuífero dulce,
que se está terminando.

•Expectiitivas delproyecto: producción, rentabilidad y otrosbene
ficios

Unproyecto integral para elíratamiento y reúso de aguas resi-
diuales teiK^á que ser bien estudiado y tomar en cuenta a los
agrípultotes, que son quienes pueden cambiarel uso de la tierra.

localidades situadás sobre la frontera México-Estados Uni
dos, ya de un país o del otro, tienen acceso directo a la Comisión
dé Cooperación Ecológica Fronteriza/Border Environment

568 Chihuahua hoy

Victoriano Garza: La problemática del agua...

Cooperation Commission (COCEF/BECC), agencia técnica bi
nacional para lapromoción, desarrollo ycertificaciónde proyectos
ambientales; yal Banco Norteamericano del Desarrollo/North
American Development Bank (BANDAN/NADBANK), agen
cia financiadora de los proyectos certificados por laCOCEE/
BECC.

Debe tenerse encuentaque laventa delas aguas residuales trata
das generaría fuertes conflictos con los agricultores; además,
significará la desaparición rápidade las actividades agrícolas del
V^e de Juárez.
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Para conocer
Chihuahua

Guadalupe Santiago Quuada

INTRODUCCIÓN
Elpresente trabajo, pretenide ofreceruna guía útil defuentes de informa
ciónparael estudio deldatado deChihuahua enel^bito deldesarrollo
histórico, delas ciencias sbciales ydelas características físicas, culturales
y artísticas. , i I

Se Ustan' diferentes obras que refieren información del estado; los
datos deregistro setomaron deacuerdo alidiomaenquefueron escritos
(español o inglés). Las fichas están ordenadas porautor; contienen los
elementos bibliográficos necesarios para una identificación rápida:
autor(es), título, lugardeedición, editorial, lugaryaño deimpresión. Para
acceder a las fichas de manera ordenada se agrupó la información en
grandes temáticas: i

• Generalidades. Incluye referencias a documentos, catálogos, ar
chivoshistó|ricos dediferentes municipios, diccionarios, libros de
fotografías, crónicas ydescripciones delugares, asícomo biogra
fías depersonajes que participaronendistintos acontecimientos.

• Gobierno. Contiene actividades, infomies y planes gubemamen-
tídes. Incluye además disposiciones legales para el estádo de
ÍChihuahua, legislación engeneral, códigos y leyes, libros dedere
cho penal y de los derechoshumanos.

• Territorio. Datosde librosde cartografía, geografía, geología,ve
getacióny obrasdiversas de recursosnaturales.

• Sociedad. Se abordan datos de demografía, estudios de investiga
ción médicay de medio ambiente.

• Esímcíwra jocía/.Afivienday estudios sociológicos.
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Letrasyarte. Comprende libros deencuentros literarios, decuento,
novela, textospoéticos, y de las bellasartes.
Estructura económica. Actividades productivas de laentidad.
Propiedady reforma agraria. Datos de la tenenciade la tierra,
conflictos y organizaciones.
Comunicaciones y transportes.Abarcalibroscon temasdel fe
rrocarril,carreterasy otros.
Iglesias. Contiene escritos que analiza las diferentes religiones ysu
incidencia o participación endiversos acontecimientos sociales y
políticos.
Educación. Prácticas de enseñanza en el estado.
Historia deChihuahua. Enestasección, lasfichas bibliográficas
se clasificaron por etapas de acuerdoa los diferentes aconteci-
mientob históricos delaentidad: épocacolonial, guerra deEstados
Unidos contraMéxico, la presenciade Juárezen Chihuahua, el
Porfiriato, elperiodo revolucionario, laetapacontemporánea ylas
historias dealgunos municipios delaentidad.
Chihuahua en cifras. Información estadística de los diferentes
municipios delestado, publicadaprincipalmente porinstituciones
gubemamentales 1(INEGI, Conapo, SSA,etc.) i
Frontera. Se agruparon lós libros de economía, cultura, sociedad
y poMcadel área fronteriza.
Otras obras consultadas.Librosque se utilizaroncomo referen
ciaenlos diferentes artículos delaobrageneral, peroquenoabordan
de maneraparticularla problemáticade la entidad.

Agradecemos la disposición del área de Colecciones Especiales de
laBibliotecaCentralde la UACJ,paraproporcionamos información de
reseñasde librospublicadospor la institución. Asimismo,secontócon el
apoyo técnico deMicaelaMagallanes y VerónicaGarcía.
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de Juárez* 1977-1980. Ciudad Juárez, Chi
huahua, Gobierno Municipal, s. f., 112 pp.

Último año de gobierno del Gral. Rodrigo
M. Quevedo, en Chihuahua. Chihuahua,
Chihuahua, Gobierno del Estado de Chi
huahua, 1936, 326 pp. j

Coordinación de Fortalecimiento Muhicipa|K
Informes municipales 89-90. Memoridj:'\
Chihuahua, Chihuahiia, Gobierno del Esta
do/Coordinación de Fortalecimiento Mu

nicipal, 1990, 3 vols.
CREEL, Enrique C. Informe leído el 1'* de

junio de 1906. Chihuahua, 'Chihuahua, Im
prenta del gobierno a cargo de G. A. de la
Garza, 1906, 62 pp.

FOGLIO Miramontes, Femando. Informe ren
dido ante la H. XLl Legislatura Constitu
cional del Estado, de la gestión realizada
por el Poder Ejecutivo. Chihuahua, Chi
huahua, s. e., 1945.

MASCAREÑAS Miranda, René. Anatomía y
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rál Centros de Población, 1982.
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Ciudad Juárez, n. p., 1981. (Mast^r's thesis,
Univ^rsity of Texas at El Paso).

TAPIA Camacho, Manlio Favio. Desarrollo
urbano en Chihuahua. 2° ed. Ciudad Juá
rez, Chihuahua, Programa de Desarrollo

Chihuahua hoy5m

" •••• "

Guadalupe Santiago: Para conocer Chihuahua

Urbano del Estado de Chihuahua, 1977, 99
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Constitución Política del Estado de Chihua
hua, Chihuahua, Chihuahua, Talleres
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Doctor en ciencia política, miembro del Sistema Nacional de In
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HÉcrroR Padiu-a

Ciudad Juárez.'
cialeSiem
losnivelesde Ueenciaturáy jwsgrado.

paraeldiseñodepolíticas páblicas
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do en filosofíapor la PontificiaUniversidadGregorianade Roma;
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dinador de la Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la
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ca, entre otras materias.

IvÁN Álvarez

Cursólalicenciaturaen sistemas decomputación administrativa
en laFacultad deContaduría y Administración (FCA) de laUni
versidad Autónoma de Quihuahua,graduándose en 1996.Tiene
una maestría en estudios latinoamericanos, mención ciencias so
ciales, por el Instituto Interuniversitario de Estudios de
Iberoamérica yPortugal de laUiíáversidad de Salamanca (Espa
ña) que cursó en el periodo 1999-2001. En el periodo de
2000-2002 llevó acaboloscursos ytrabajos deinvéstigación de
doctoradodel programa Procesos Políticos Contemporáneos
dentro del departamento de Derecho Público General de la Uni
versidadde Salamanca.Actualmentetrabajaen la elaboraciónde
su tesisdoctoral sobrecomportamiento políticoen México.

Víctor Quintana
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Licenciado enciencias de lacomunicación. Universidad ITESO;
maestríaen sociologíay candidatoa doctoren cienciassociales.
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, Francia.
Ha publicado en coautoría varios libros sobre movimientos so-
cides.Varios trabajos sobre agriculturaylibrecomercio. Diputado
fededral en la LVILegislatura. DirectorGeneral de Personal y
delegadoen GustavoA, Madero, delgobiemodelDistrito Fede
ral 1997-2000. Asesor de organizaciones sociales y no
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gubernamentales. ArticulistadeElDiariodeChihuahuaydeCiu
dad Juárez, La Opinión de Los Angeles y de La Jomada^ de
México, DF. Comentarista en tres emisoras de radio. Maestro-
investigadorde la Universidad Autónomade Ciudad Juárez.

Rigoberto Lasso Tiscareño

Licenciado en economía egresado de la Universidad Nacional
Autónoma de México; maestría en educación en la Universidad
de Texas en El Paso y estudios de doctorado en estudios latinoa
mericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Autor de cuatro libros: Desarrollo regional y educación supe
rior y La organización académica (notas sobre la estructura
pordepartamentos), ambos publicados prarla Universidad Au
tónoma deCiui|ad Juárez, Panorama actual de la economía
mexicana publicado por laeditorial del Instituto Tecnológico de
Ciudad Juárez y La constelación Chihuahua (pertinencia y
atraso de su educación superior), en prensa en la editorial del
gobiemo del estado. Profesor Fulbright en la maestría en admi
nistración públicadelDepartamentodeCienciaPolíticade UTEP
y profesor visitante en el Colegio de Educación de la Universidad
de Wisconsin en Madison.

Servando Pineda Jaimes

Maestro adscrito al Instituto de Ciencias Sociales de la Universi

dad Autónoma de Ciudad Juárez, maestría en ciencias sociales
conespecialidad ensociologíapolíticaporlaUACJ. Candidato a
doctorenciencias sociales porla Universidad AutónomaMetro
politana, unidad Xochimilco. Ha realizado diversos cursos y
seminarios, <

públicas por la UACJ. Se ha desempeñadotambiéndentrodel
periodismo endonde hasidoreportero, editory subdirectorde
diversos medios de comunicación en Chihuahua. Ganador del
Premio Estatal de Periodismo en dos ocasiones. Participante del
seminarioExperienciasperiodísticas impartidopor el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus
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Chihi^ua. Actualmente realiza la investigación Trabajoyme-
los e comunicación. Las condiciones laborales de los

periodistas en CiudadJuárez, financiada por la UACJ.

I Manuel Loera de LA Rosa

Nativo de Ciudad Juárez (1955), estudió la licenciatura en eco-
nonua en laUniversidad Autónoma de Ciudad Juárez. Realizó
estu IOS de maestría en desarrollo regional en el Instituto de In
vestigaciones Económicas y Sociales de la Universidad
Veracruzanayde maestríaen demografíaen El Colegio México.
atrabajado como profesor de tiempo completo en la Escuela

Supenorde Agricultura Hermanos Escobar, en la Facultad de
QenciasPolíticas ySociales de laUniversidad Autónomade Chi
huahua ydesde 1979 en la Universidad Autónoma de Ciudad
uarez, en donde fungió como directrorgeneral de Investigación

yPosgrado. Su trabajo de investigación está enfocado al estudio
de los mercados de trabajo yalos problemas urbanos asociados
alaexpansión demográfica en lafrontera norte de México. Diri
gió durante dos años la T&vist& Nóesis yha participado en su
consejo editorial. También haC^rdinadoencuestas de opinión y
estudios de preferencias electorales.

I

Moira Murphy

Obtovo eldoctoradoen estudios latinoamericanos con especiaü-
zaciones ensociologíaycomercio internacional enelInstituto de
Estudios Latinoamencanos de la Universidad de Nuevo México;
lamaestnaen derecho intemacionalydiplomaciaenThe Fletcher
School ofLaw and Diplomacy yla licenciaturacon honores en
Brown University. Fue una Fulbright scholar en México yuna
Rotaiy scholarenPerú. Después desernombradados años con
secutivos comola mejor docente en la maestríadel Instituto
Tecnológico ydeEstudios Superiores deMonterrey, campus
Ciudad Juárez, fundó MP&M Global Partners, Ltd. Co., una
empresadeconsultoría y entrenamiento conoficinas en El Paso,
Texas, yCiudad Juárez, ChÜiu^ua. Esmadre decuatro hijos:
StephMRoberto, JohánAlexander Robert, AmirahAnaMoira y
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AllanaMoira. Suspublicaciones yinvestigaciones hanaparecido
en varias revistas, libros y reportes tanto en los Estados Unidos,
como México y Perú.

Ma. de Lordes Ampudia Rueda

Licenciada en economía por la Universidad Autónoma de Ciu
dad Juárez y maestra en economía regional por la Universidad
Autónomade Coahuila. Hapublicadolossiguientes trabajos: Cre
cimiento del empleo manufacturero en el estado de Chihuahua
1980-1993 (PIER-UACJ,1998), Desarrollo y perspectivas de
la industria maquiladora en Ciudad Juárez 1998. Avances
(CIP-UACJ, marao 1999), Patrones de localización industrial:
estudio de las manufacturas en Chihuahua 1970-1993 (Cen
tro de Investigaciones Socioeconómicas UAC-Colegio de la
Frontera Nortei 1998). Actualmente coordina el programa de
investigación en economíaregional y el programade licenciatura
en economíaen laUACJ,en dondeimpartevariasasignaturas.

Leticia Peña Barrera

Arquitecta, maestraexi planifieación ydesairoUo uibano, coordi
nadora del Programa de Arquitwtiua de la UACJ, docente del
mismo desde 1983y de la maestría a partir de 2002; obtuvo el
grado endiciembre de 1999conmención honorífica. Presidenta
del consejodirectivo de laFundación Hábitaty Vivienda, AC
(Funhávi, 1996-2002). Representante de las ONG's en el
Copladem (1999-2001). Realizó estudio de factibUidad para la
Cooperative Housing Fundation (CHF) en la maquiladora
Cummins Recon (1995). Responsable del Programade Vivienda
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En el seno de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, un grupo de académicos e intelectuales se ha

propuesto reflexionar sis^máticamente sobre diversos
procesos sociales ocurridos en el estado de Chihuahua. Este
libro contiene los primeros resultados de este trabajo.
Como se dice en uno de los ensayos, el propósito es brindar
mayores elementos de juicio en el análisis y nuevas
explicaciones para entender los días presentes y a la mejor,
enelcaso de los más audaces y optimistas, también
inspiraciones para intentan los cambios, de acuerdo con esa
vieja idea perturbadora qiie ha agitado a numerosos t
chihuahuenses en el pret^ito: construir una sociedad de
libertades y sin privilegie^.
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