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INTRODUCCIÓN 
 

Creemos que es trascendente el análisis de nuestro personaje de estudio ya que las 

acciones que emp rendió y l os movimientos en l os que parti cipó son m uy 

importantes en este ti empo y aunque se a de maner a indirecta se r eflejan en l a 

actualidad, un ejemplo es que se tenga una sociedad más interesada en los asuntos 

políticos que di rectamente los atañen, como lo son l os procesos el ectorales y 

gracias a personas como el ingeniero Castillo se esta logrando conseguir una mayor 

conciencia social y e n la actualidad ya no es tan sencillo para los gobernantes 

engañar al pueblo y buscar beneficios únicamente para su persona. 

Los temas que se abordan en esta investigación gozan de importante trascendencia 

en la construcción del México reciente, en al gunos casos po r sus efectos 

posteriores como el movimiento estudiantil de 1968 en donde podemos ver una  

tendencia similar en cu anto a o bjetivos a l os planteados por el Movimiento de 

Liberación Nacional, muy importante también fueron sus acciones y desempeño en 

el proceso electoral de 1988, lo cual a su vez coadyuvó a que se formara el Partido 

de la Revolución Democrática. 

Consideramos que el tema de estudio es importante para tener un enfoque de lo 

acontecido en México principalmente a p artir de l a segunda mitad del siglo XX 

donde hacemos el análisis de l as actividades, que en nues tra opinión son más 

relevantes como los son l os distintos movimientos sociales y pol íticos a l os que 

perteneció los cuales estuvieron enfocados en al canzar mejoras luchando en 

defensa de la soberanía nacional. Durante la investigación analizamos sus acciones 

en el ámbito político-electoral, así como las agrupaciones políticas que fundó. Es 

necesario conocer lo realizado políticamente por H eberto Castillo para aquellas 

personas que pretendan entender el entorno de México durante la temporalidad de 
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esta investigación. Creemos que es trascendente conocer lo realizado por Heberto 

Castillo Martínez en cu anto a política se refiere, por su i mportante lucha por la 

defensa de nuestra soberanía y dentro de la democratización del país. Pretendiendo 

con nuestra investigación dar una aportación para el estudio de la historia reciente 

en nuestro país , pues pensa mos que debe  de considerársele como una de l as 

figuras más destacadas en política nacional, de la segunda mitad, del siglo XX  

Las fuentes que hablan del entorno social de nuestro país durante la temporalidad de 

este estudio son muchas pero en pocas se hace el análisis directo de Heberto Castillo 

y en ellas se deja de lado asuntos que consideramos dignos de ser tratados.  Lo más 

importante de este trabajo será el  análisis en parti cular que se ha rá de H eberto 

Castillo Martínez, para lo que fue de gran u tilidad estudiar el entorno general de la 

época e ir sacando deducciones y conclusiones para tener un mayor enfoque. 

Dentro de la investigación realizamos primero una búsqueda de fuentes, para tener 

un acercamiento al contexto general de la época y de l a temporalidad que abarca 

este  trabaj o, para más adelante enfocarnos particularmente en el  personaje de 

estudio y en los puntos a tratar. Pensamos que historiográficamente este trabajo es 

justificado, pues no existe ninguna fuente en donde se aborde de manera integral lo 

realizado por este importante personaje. 

 

Uno de los objetivos que perseguimos con este trabajo de investigación es conocer 

a fondo el  papel desempeñado por el ingeniero Castillo con el fin de t ratar de 

comprender de mejor manera lo que pasa actualmente, en materia política en 

nuestro país, pretendemos destacar el importante papel desempeñado por Heberto 

Castillo, sobre todo en la construcción de la esfera democrática en México y 

entender el ¿por qué? gracias a la lucha de personas que como Heberto Castillo 
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han peleado en defensa de nuestros más importantes recursos, se ha creado una 

mayor conciencia.  

   

La investigación nos llevó a plantearnos las diversas interrogantes como:  

¿Existe relación entre los distintos movimientos en los que participó? 

¿Influyó Heberto Castillo para la formación de una democracia partidista?  

¿Debe ser considerado lo r ealizado políticamente por Heberto Castillo com o 

ejemplo de lucha para conseguir los avances que hoy en día se han alcanzado? 

¿Es posible realizar un b alance de los logros que se manifiestan en el presente, 

alcanzados por nuestro personaje de estudio  debidos  en gran medida gracias a la 

lucha que realizó y a los diversos movimientos en los que participó?  

Las hipótesis en las que se basa esta investigación son las siguientes:  

- Heberto Castillo dejó de manifiesto que luchando conjuntamente por el bien social 

se pueden l ograr mejorías en el  ámbito político, democrático y soci al, como l as 

alcanzadas con las reformas políticas o las organizaciones partidistas  en las que 

participó. Heberto Castillo sie mpre trabajó buscando la unión, fue firme en sus 

convicciones pero buscaba la unidad, en sus discursos y en la práctica.  

- A Heberto Castillo se le quiso hacer ver como un comunista o soci alista, y no 

como a una persona que por sus ideas sólo podía influir limitadamente entre la 

sociedad mexicana.  

- Heberto Castillo no quería una forma de gobierno socialista, ni comunista al estilo 

de otros países como China y la U.R.S.S, lo que el quería basándonos en diversas 

fuentes utilizadas para su estudio, eran, mejoras en el ámbito político y social, pero 

siempre apegado a nuestra Constitución. 
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- No es el único pero Heberto Castillo es una de las personas a las que debemos 

un cambio y una mayor participación ciudadana, sobre todo en cuestión política y en 

cuanto a democracia y participación electoral se refiere. 

 

Dentro del trabajo de i nvestigación comenzamos con l a labor heurística para 

encontrar la mayor cantidad de fuentes y posteriormente analizarlas con el afán de ir 

dando argumentos y construyendo la investigación. Para la realización del presente 

trabajo utilizamos varios métodos como el inductivo-deductivo, según el 

procedimiento de an álisis casuístico que corresponde a l a  tare a de estudi ar los 

sucesos que originan o son deci sivos en los procesos de formación histórico-social, 

donde el sujeto desempeña sus acci ones que cambi an el curso de l os 

acontecimientos. Se rompe así l a concepción del determinismo o desti no histórico 

para destacar la acción del individuo como uno de los motores de la historia, ya que 

para el mejor entendimiento del problema a tratar, se vuelve necesario primero que 

nada, contextualizarnos de mane ra general con los principales aspectos de l o que 

estaba aconteciendo en nu estro país, tratándose de manera breve el contexto 

internacional. También utilizamos el método positivista, pues son muchas las fuentes 

encontradas para el estudio de nuestra temporalidad de estudio pero pocas tratan de 

manera directa la figura del ingeniero Heberto Castillo en ciertos temas por ejemplo 

en la defensa que hizo de nuestra soberanía, por lo que llegamos a conclusiones a 

base de lo escrito en varias fuentes. 

Toda explicación histórica debe pues a tender a di stintas estructuras que pl antean 

diferentes épocas o periodos. En este tema de estudio son diversos los hechos que 

hacen que el presente trabajo sea i mportante para c onocer otra perspectiva de la 
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historia reciente de nuestro país, pues en el van inmersos temas coyunturales en la 

historia reciente de México. 

Las fuentes utilizadas para la realización del presente trabajo fueron del archivo 

personal de nues tro personaje de estudi o, las que se encuentra n en l a Fundación 

Heberto Castillo Martínez A.C, bibliográficas, hemerográficas, entrevistas con 

personas que lo trataron directamente y la información proporcionada por el Internet . 

 

En nuestro primer capítulo, el cual cuenta con tres incisos, comenzaremos hablando 

de los primeros años de nues tro personaje de estudio, en el  estado de V eracruz, 

por ser ahí donde nació y vivió durante los primeros años de su vida. En el segundo 

inciso se trata aspectos de la vida ac adémica de Heberto Castillo cuando ya había 

salido de su estado natal, yendo a radicar con su familia a la Ciudad de México. En 

el tercer apartado de este primer capítulo relatamos de manera general su 

trayectoria profesional dentro de l a ingeniería, así com o también en política, 

haciendo de los temas que consideramos más importantes un análisis más a fondo 

en los capítulos segundo y tercero. 

En el segundo capítulo el cual esta conformado por dos incisos, damos mayor 

énfasis de su participación en el Movimiento de Liberación Nacional y el movimiento 

estudiantil mexicano de 1968 y a consecuen cia de este su encarcel amiento, de lo 

cual trataremos en la última parte del capítulo.  

Durante el tercer capítulo que consta de seis incisos, abordándose lo referente a las 

reformas políticas de los 70’s, principalmente la llevada a cabo du rante el sexenio 

de Luís Echeverría Álvarez y más tarde la Ley Federal de Organizaciones Políticas 

y Procesos Electorales (LFOPPE) en el mandato presidencial de José López Portillo, 

abordándose también en este p rimer inciso lo concerniente a l a búsqueda de l a 
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formación de un partido político de masas y del  pueblo, este sería el Partido 

Mexicano de los Trabajadores. En el segundo inciso se trata el tema de la ardua 

defensa que hizo de la soberanía nacional, principalmente con críticas a la política 

petrolera, durante el tercer apa rtado del  capítulo tres trat amos lo referente a l a 

conformación del Partido Mexicano Socialista (PMS) . C onsideramos que hay un a 

estrecha relación entre los incisos tres y cuatro de este capítulo, pues el PMS tienen 

ingerencia en el proceso electoral de 1988 y este a su v ez para la formación del 

Partido de la Revolución Democrática  en el quinto apartado tratamos el tema de su 

paso por l as Cámaras de D iputados y S enadores, relatando los asuntos que 

consideramos de mayor trascendencia en los que participó Heberto Castillo; en el 

siguiente inciso se destaca su l abor dentro de l a Comisión de C oncordia y 

Pacificación  por alcanzar la paz en el estado de Chiapas, esto en la última parte de 

su vida; en el último inciso de nuestra investigación se habla de cuando ya había 

fallecido, es decir del traslado de sus restos a la rotonda de las personas ilustres y 

de cuando po r su destaca da labor y con sideramos que merecidamente se l e 

galardonó con la medalla Belisario Domínguez, que es la más alta presea que se 

entrega a los mexicanos distinguidos. En este último capítulo hablamos de la ayuda 

manifiesta por Heberto Castillo para el perredismo en Michoacán, específicamente  

al Lic. Cristóbal Arias Solís durante su candidatura al gobierno del estado en los 

años 1992 y 1 995. Pensamos que es necesario reflexionar sobre las acciones de 

este personaje pues fue una importante figura política de las últimas décadas del 

siglo pasado y sus acciones sociales y políticas se ven reflejadas en la actualidad, 

por ejemplo en que muchos más mexicanos tengan un mayor interés, conciencia y 

participación político-electoral.  
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Su defensa respecto a las causas sociales, luchando por los demás, anteponiendo 

los intereses del país y de las instituciones en las que trabajó a los personales fue 

una constante a lo largo de su vida, como se podrá ver a lo largo de este trabajo.  

El ingeniero Heberto Castillo a l o largo de su vida política fue mal visto por los 

dirigentes del partido oficial y del gobierno y  por ende de los grupos represivos que 

estaban a la orden gubernamental.   
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CAPÍTULO I.    LOS AÑOS DE FORMACIÓN. 

1.1 Familia e Infancia. (Breve semblanza) 

 

Según las fuentes consultadas, las cuales aportan excelentes datos bi ográficos 

con respecto a este importante personaje de la política nacional, sabemos que 

Heberto Castillo nació en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, EL 23 de agosto de 

1928. Para precisar con mayor exactitud “se localiza en la parte norte del estado 

de Veracruz… casi en los límites con el estado de Hidalgo”.1 Sus progenitores 

fueron Gregorio Castillo y Graciana Martínez, esto lo refiere su viuda, la señora 

María Teresa Juárez en un libro que se hizo en homenaje a nuestro personaje de 

análisis.  

Al nacer Heberto Castillo las riendas del estado de Veracruz eran llevadas por  el 

General Abel S. Rodríguez, el cual sólo ejerció el mando por un breve periodo, 

entró a la gubernatura sustituyendo como gobernador interino al General Heriberto 

Jara Corona, el cual como originalmente se pensó cubriría el lapso constitucional 

como jefe máximo del estado del 1° de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 

1928, pero sus di ferencias con l as compañías petroleras ocasionaron grandes 

problemas al Gobierno Federal, provocándose de esta manera  que la Legislatura 

del Estado lo retirara del cargo en octubre de 1927.  

Heberto Castillo inició su educación primaria en su  pueblo natal, en l a escuela 

Anahuac, y en estos años de educación cuando establece sus primeras relaciones 

de amistad con los hijos de trabajadores del campo, como campesinos, arrieros y 

peones, lo que le ayudó a ir dándose cuenta de las grandes injusticias de las que 

era objeto, la gente qu e se dedi caba a tra bajar la tierra. Su padre des de muy 

                                                
1 MARTÍNEZ Hernández, Rosendo Un hombre de desafíos… Ing. Heberto Castillo Martínez. 
Semblanza. México. Ed. Propuesta Editorial. primera edición 1998. p. 13.  
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temprana edad le inculcó grandes valores e ideales de justicia social. “Después de 

la educación ofrecida, Heberto Castillo supo aquilatar estos ideales… y decidió 

tomarlos como su mayor herencia…” 2 

A continuación mencionaremos una anécdota de cuando era estudiante de 

 primaria en la cual podremos darnos cuenta como Heberto Castillo desde su  

infancia se mostró contra las injusticias, en este caso sólo se trataba de travesuras  

infantiles “En su primera semana de clases de pri maria, allá en el pueblo de 

Ixhuatlán de Madero, Veracruz. El niño Heberto Castillo Martínez se portó tan mal 

que el viernes, en la ceremonia de premiaciones y castigos, lo hicieron sentarse 

en la banca especial. Primero llamaron a un educando de apellido Bravo, hicieron 

a Bravo extender las manecitas sobre un pupitre y con una vara de membrillo le 

aplicaron tres fuertes golpes. Después llamaron a Hebertito; pero la ceremonia se 

interrumpió bruscamente por que el  niño, tras proferir algunas soeces referencias 

contra el Establishment pedagógico, saltó por una ventana y huy ó a ocultarse 

entre las tumbas de un panteón aledaño. Castillo permaneció oculto en el 

cementerio hasta caer la noche. A su maestro, un señor apellidado Nieto, Heberto 

anduvo en los días siguientes acechándolo y atacándolo a pedradas cada vez que 

lo divisaba por las calles”.3   

En 1936, antes del  término de sus estudios de primaria, la familia Castillo dejó el 

estado de Veracruz, y se fue a radicar a la Ciudad de México.  

 

 

 

 

 

                                                
2 Ibíd.  p. 15 
3 Guillermo C. Aguilera. Heberto Castillo, el hombre. 
http://www.supermexicanos.com/heberto/index.htm.htm Fecha de consulta 18 de agosto de 2004. 
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1.2 LA FORMACIÓN DE UN HOMBRE. 

Al llegar la familia Castillo a la Ciudad de México estaba iniciándose el mandato 

presidencial del General Lázaro Cárdenas del Río. Existían problemas entre el 

gobierno mexicano y l as empresas petroleras extranjeras, por la disputa legal 

entorno a l a propiedad del subsuelo y hab ía problemas entre los trabajadores 

petroleros y compañías extranjeras, las cuales se enfrentaron a acciones obreras 

organizadas. El conflicto por el petróleo se fue acrecentando “adquirió una nueva 

dimensión; su carácter básicamente laboral fue convirtiéndose en un conflicto de 

carácter político”4 y el 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas del Río 

llevó a cabo la expropiación petrolera.  

Heberto continuó sus estudios de primaria, terminando en 1941. A la conclusión 

de esta eta pa educativa Heberto Castillo fu e inscrito en la E scuela Secundaria 

Número 4 en el Distrito Federal, en donde cumplió esta fase de 1942 a 1944, ya  

como un adolescente, para ese entonces el primer mandatario de la República era 

el General Manuel Ávila Camacho por parte del Partido Revolucionario Mexicano 

(PRM), actualmente Partido Revolucionario Institucional (PRI) este fue el  último 

presidente de tipo militar que se ha tenido en nuestro país y co n su gobierno se 

adoptó la decisión central de industrializar al país m ediante la sustitución de 

importaciones, dándose con esto una mayor participación de la inversión privada. 

“Las proporciones efectivas de este acuerdo indican que, a partir de 1940 la 

inversión pública ha sido… una tercera parte y l as dos restantes han 

correspondido al sector privado”5     

                                                
4 AGUILAR Camín, Héctor y Lorenzo Meyer. Historia Gráfica de México. Tomo 9. México. Ed. Patria. 
1988.  p. 12. 
5 Ibíd. p.43 



 14 

Posteriormente se inscribiría en la Escuela Nacional Preparatoria en donde cursó 

el bachillerato de 1944 a 1946.  

Según compañeros que lo trataron durante su adolescencia y juventud, Heberto 

Castillo sobresalía del resto del alumnado, “por su notable inteligencia, misma que 

demostraba en la facultad de entendimiento, así como en la reflexión para plantear 

y resolver nuevos problemas”.6 Sus compañeros de escuela estudiaban gustosos 

con él, pues decían que tenía una gran capacidad de indagación y er a muy 

analítico, siempre planteaba preguntas y daba nuevos elementos, que finalmente 

enriquecían la sesión escolar.  

En 1946 llegó a la gobierno de la República el primer Presidente civil el Lic. Miguel 

Alemán Valdés, el PRM se había convertido en el actual PRI.  

De 1947 a 1951 realizó sus estudi os profesionales, en l a Escuela Nacional de 

Ingenieros de l a Universidad Nacional Autónoma de Méxi co (UNAM). Es en esta 

época, cuando junto con s us compañeros realizó sus p rimeros apuntes sobre 

estabilidad de es tructuras, los cuales fueron muy sol icitados, teniendo gran 

demanda entre el estudiantado, se d ecidió hacer una publicación de varios 

problemas en cuanto a este tema para ayudar a sus compañeros que estudiaban 

para el período de exámenes extraordinarios.  

Heberto Castillo asistió voluntariamente a tomar cursos avanzados sobre álgebra 

moderna, lineal, geometría, probabilidad, análisis vectorial entre otros, a la par que 

realizaba su ca rrera de ingeniería.  El gran desempeño que mostró durante su 

carrera universitaria lo llevó a r ealizar labores dentro de l a docencia dos años 

                                                
6 Rosendo Martínez. Op. Cit  p. 16. 
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antes del término de esta, “fue profesor en la Escuela Nacional de Ingenieros de la 

UNAM entre 1949 y 1968 de mate rias como: “matemáticas, física, estructuras 

hiparestáticas entre ot ras. Dio también cátedra en l a Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional” 7, a lo largo de estos 

años se unió a m ovimientos sociales como el de los ferrocarrileros, maestros, 

electricistas, médicos y al movimiento estudiantil en el cual participó directamente 

dentro de la Coalición de Maestros  lo cual a la postre le acarreó problemas con el 

gobierno. Es a parti r de estas l uchas, cuando se puede nota r en l a vida de 

Heberto Castillo un car ácter con ti ntes radicales luchando y defe ndiendo las 

causas que consideraba injustas,  pero siempre apegado las garantías y principios 

plasmados en la Constitución, luchando por la igualdad y justicia social. Sin decir  

con esto que era un socialista “en la UNAM se le consideraba un extremista y en  

ocasiones comunista  pero más bien su proyecto era más cercano a establecer los  

derechos y facultades, que concedía la constitución a los mexicanos. Era un  

nacionalista, un antiimperialista, un luchador e impulsador de la identidad nacional,  

impulsaba la democracia y la equidad de todos los sectores sociales de nuestro  

país, principalmente de las clases más necesitadas”8.  

 

En 1953 contrajo matrimonio con María Teresa Juárez Carranza, con quien tuvo 

cuatro hijos.  

 

 

                                                
7 La Revista peninsular. Edición 391. http://www.larevista.com.mx/ed391/nota2.htm.  
  Fecha de consulta 18 de agosto de 2005.  
8 Entrevista con el Lic. Antonio Tenorio Adame. (Morelia, Michoacán. 20 de junio de 2006). 
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1.3 EL CIENTÍFICO Y EL POLÍTICO. 

A los pocos años de habe r terminado sus estudios y obten er su céd ula 

profesional, fundó en 195 8 la mesa di rectiva de l a Sociedad Mexicana de 

Planificación. 

Son muchas las obras de gran importancia realizadas por el ingeniero Heberto 

Castillo,  una de las primeras obras en las que trabajó fue en la r ealización del 

cascaron del Centro Asturiano, basándonos en uno  de l os libros que escribió, 

damos datos respecto a su l abor en esta obra y la consideramos importante por 

que en el la deja ver l a gran honestidad que lo caracterizó a l o largo de su 

trayectoria política.  

El ingeniero Heberto Castillo se encargó de los cálculos de la estructura, en un 

principio muchos de sus comp añeros de trabajo, mostraron cierta inconformidad 

con él por que sería el encargado de la estructura, los contratistas expertos en ese 

tipo de trabajos se mostraron en contra de la contratación del ing. Castillo. La obra 

no era vista con buenos ojos y c ausó el celo de muc has de las personas que 

laboraban ahí mismo, algunas personas decían que la estructura no resistiría y se 

vendría abajo casi inmediatamente “Había apuestas pronosticando lo que pasaría 

al descimbrarlo. –Se caerá sin remedio. –Explotará casi instantáneamente”.9  

Cuando aún no se sabía el resultado de los cálculos realizados por el ingeniero 

Castillo. Las personas también responsables de la obra se auto elogiaban 

“Cuando estuvo  terminada y pensaron que ya nada ocurriría, los directores… y 

los arquitectos que habí an colaborado en el  proyecto, l a hicieron suya. P asé a 

                                                
 9 CASTILLO, Heberto. SI TE AGARRAN TE VAN A MATAR. México. Ed. Océano. 1983. p. 13 



 17 

ocupar un l ugar secundario. Llegó una delegación de a rquitectos europeos… 

Escuchaba los elogios marginado. Ni siquiera me pres entaron”.10 Momentos 

después Heberto Castillo le avisaron que en una de las cuatro patas que 

sostenían la estructura, aparecieron grietas. Salió apuradamente a buscar un gato 

hidráulico con el fin de remediar el problema. Al parecer alguien había cincelado la 

cabeza de uno de los tensores, fracturando el concreto que debía de estar más 

firme lo que ocasionándose de esta manera la avería. El ala más importante de la 

parte norte se venció por completo y esto podía provocar el derrumbe total de la 

estructura. El ingeniero Castillo pensó que ese sería su fin, puesto que el dinero 

que ganaba en la Facultad de Ingeniería apenas le alcanzaba para subsistir y no 

sería suficiente para resarcir los daños, el volver a construir la cubierta implicaba 

grandes costos. El ingeniero Castillo pe nsó que esto le tr aería un gran 

desprestigio.  

Después de todos l os problemas, se convocó a una reuni ón en la sala de juntas 

del club Asturiano, había alrededor de 20 pe rsonas, entre los constructores y los 

dueños del Centro Asturiano. En esta reunión todos los que colaboraron trataban 

de justificarse, dando primero elogios a nuestro personaje de análisis para 

después sutilmente culparlo por lo ocurrido, nadie mostró solidaridad con él . 

Heberto Castillo sintió gran tristeza por la caída del cascarón, pero esta fue mayor 

por la actitud demostrada por sus compañeros de trabajo. Cuando fue el turnó  

para hablar dijo: “Ustedes han escuchado ya muchas razones técnicas,  

contractuales, de la manera en que fue hecha esta estructura… no tengo otra  

cosa que decirles que ustedes firmaron un contrato para el cálculo de la estructura  

con alguien que aspira a ser algo más que ingeniero, que aspira a ser hombre.  
                                                
10 Ibíd. p.14  
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Estoy a sus órdenes, soy el único responsable de la estructura. Ustedes me dirán  

como debo pagarles”.11 La reacción de todos en la mesa fue de sorpresa, el  

abogado del dueño del Centro Asturiano pidió permiso para retirarse, diciendo que 

el nada tenía que h acer frente a un hombre de la talla del ingeniero Castillo. Uno 

de los socios propuso que entre todos los que h abían colaborado en l a obra  

rehicieran la estructura. En esta, uno de sus pri meros trabajos de alguna manera 

podemos ver la honestidad del ingeniero Castillo, que fue un rasgo característico  

de su manera de conducirse, Heberto Castillo dijo alguna vez “Mi brújula  

inseparable en el quehacer científico y político ha sido… preferir siempre la  

verdad. Andar de tras de ella es la más hermosa de las empresas. Y quizá la más  

difícil. Encontrar la verdad histórica es a veces imposible… Escribir con la verdad  

es posible. Diciendo cada uno su verdad contribuiremos a que mañana se  

conozca este presente”.12  Siempre persiguió la verdad, su empeño era por  

conseguirla colectivamente, en uno de sus libros escribió, “los últimos 20 años. He  

aprendido… que la mejor manera de conocer es conocer con los demás,  

colectivamente; ver con mis ojos pero también con los ojos de los demás. Y he  

aprendido que para hacerlo debo de decir mi verdad... Si al hacerlo involucro a  

otros, como lo hago, quizá ellos entrarán en debate y dirán su verdad. Entonces la  

verdad individual, múltiple de cada uno de los participantes, se enriquecerá para  

hacerse, poco a poco verdad colectiva”.13 

 En 1960 fue di rector de su pro pia empresa constructora, en este mi smo año 

descubrió una forma alternativa para la construcción con tridilosa, la cual es una 

estructura de concreto y fiero muy liviana y si n embargo tiene una mayor 
                                                
11 Ibíd. Pp 16-17. 
12 Ibíd. prólogo. p.7. 
13 Ibíd. p.9 
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resistencia y un me nor costo q ue los materiales que en es e momento eran 

utilizados tradicionalmente dentro de la construcción. 

Una de sus primeras obras con esta forma alternativa de c onstrucción fue un 

puente hecho sobre la presa Morelos, esta se encuentra cerca de Ciudad Lázaro 

Cárdenas, Michoacán. El nuevo material, deba muchas ventajas en comparación 

con los que tradicionalmente eran utilizados, resultaba más barato construir con 

este material y reducía los márgenes de donde arrancar ganancias, es decir, los 

porcentajes negros de los funcionarios que contratan las obras, por lo que no era 

bien visto su trabajo y se buscó constantemente desprestigiarlo.  

A partir de aquel p rimer logro, el inge niero Heberto Castillo com enzó a tene r 

grandes triunfos dentro del campo de la ingeniería.  

En base a un escrito que encontramos en la Fundación Heberto Castillo Martínez 

A.C relatamos los trabajos realizados dentro del campo de l a ingeniería: Durante 

los siguientes años realizó cálculos y di seños estructurales dentro de algunas 

obras, entre las que se encuentran: la del Banco Agrícola y Ganadero del Estado 

de México, en donde ya fue aplicada la nueva técnica. Proporcionó el cálculo y el 

diseño estructural para el  pri mer puente vehicular y ferrovi ario con tridilosa en 

1966, este mi smo año, prestó sus se rvicios para apl icar el nuevo si stema 

estructural en la Presa la Villita en Michoacán. Un año más tarde trabajó en el 

diseño estructural y el cálculo para el teatro Morelos de la ciudad de Toluca. “Entre 

los años de 1968 a 1980, el  ingeniero Castillo participa con el cálculo y el diseño 

estructural con tridilosa para la construcción del Hotel de México, situado en Av. 

Insurgentes Sur en el D.F., mismo que estaba proyectado para 43 pisos pero que  



 20 

gracias al nuevo sistema estructural, se prolongó hasta soportar 55”14.  

En este proy ecto las primeras supervisiones las realizó tratando de pasar de 

incógnito, porque en esos días l o buscaban todas l as corporaciones policíacas 

debido a su participación en el movimiento estudiantil como el mismo lo relata en 

una de sus obras escritas, la cual aborda su persecución y encarcelamiento. 

En la mayoría de los trabajos que tuvo se hizo cargo de los cálculos y di seños 

estructurales, mencionaremos algunos de el los. En 1972 en l a Planta Dina 

Renault en Ciudad Sahagún, Estado de Hidalgo, de 1979 a 1981 l os puentes de 

Puxmetacán y la Pochota en el Estado de Veracruz. Hizo también los cálculos y el 

diseño para el Palacio de l os Deportes en Cunduacán, Tabasco, en el  año d e 

1980. Trabajo en obras por encargo de los gobiernos de diferentes estados como  

Michoacán y Tabasco, entre otros. También realizó obras para gobiernos de otros  

países como Nicaragua y Cuba “En el año de 1981 realiza el diseño de puentes  

con 20 y 100 metros de claro, obras encargadas por el gobierno cubano […] Entre  

1985 y 1986 realiza el cálculo de un puente vehicular de 75 metros de claro, obra  

encargada por el gobierno de Nicaragua”.15 

 
En cuanto a lo político Heberto Castillo tuvo una destacada participación dentro de 

la izquierda, es decir, en oposición al partido oficial que en ese tiempo era el  PRI.  

Su temperamento revolucionario y rebel de le llevó a uni rse a di stintas luchas 

sociales que se llevaron a cabo desde principios de la década de los cincuenta. 

En el año de 1952 el  ingeniero Heberto Castillo participó en la manifestación de 

los enriquistas en la alameda central en el Distrito Federal, el descontento por el 

que se l levó a cabo esta ma nifestación fue por el  fraude el ectoral cometido en 

                                                
14 Rosendo Martínez. Op. Cit p. 66.        

   15 Ibíd. Pp. 67-68. 
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contra de Miguel Enríquez Guzmán durante las elecciones para la presidencia de 

la República una seri e de personal idades políticas se agl utinaron en tor no a l a 

candidatura de Miguel Enríquez Guzmán que era el candidato de la Federación de 

Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), esta organización, constituyó la Unión de 

Federaciones Campesinas, que puede considerarse como la punta de lanza del 

henriquismo, por el PRI el candidato era Adolfo Ruiz Cortínez, quien finalmente 

ocupó la silla presidencial, en nuestra opinión esto de un a u otra forma  es un a 

acción política aunque Heberto Castillo no haya participado directamente con 

Miguel Henríquez, creemos que es necesario mencionarlo para entender de mejor 

manera los tintes rebeldes de su act uar, esta lucha fue de las primeras que 

emprendería Heberto Castillo po r lo que co nsideraba injusto y en gr an medida 

abuso gubernamental.  

En estos ti empos, en Lati noamérica existía un creci ente malestar por la 

intromisión de los Estados Unidos en asuntos de otros p aíses, generándose con 

esto cierta influencia en México, tanto por la Revolución guatemalteca como por la 

cubana, dentro del contexto internacional, particularmente latinoamericano, en 

nuestro país se había reprimido a movimientos sociales de t rabajadores 

inconformes. “En estos tiempos la acción se marcaba en el horizonte  

del caribe con la Revolución Cubana, pero atrás se encontraban los fantasmas de  

los movimientos sociales de trabajadores fracasados o reprimidos, el henriquismo  

electoral de los años iniciales de los cincuenta, la revolución guatemalteca  

intervenida por los Estados Unidos”.16  

 

                                                
16 Entrevista con el Lic. Antonio Tenorio Adame. (Morelia, Michoacán. Fecha 20 de Junio de 2006) 
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El descontento social que se generó en solidaridad a lo ocurrido en Guatemala por 

la intervención de l os Estados Unidos  du rante el derrocamiento del gobierno 

progresista del presidente Jacobo Arbenz el cual pretendió durante su corto 

mandato, llevar a cabo una política de reforma agraria, lo que iba en contra de los 

intereses de l os Estados Unidos y deci dieron derrocar al gobierno de A rbenz, 

poniendo en su lugar a Carlos Castillo Armas.  

A finales de l a década de l o cincuenta en nuestro país, existían fue rtes 

inconformidades entre las autoridades gubernamentales y el  sindicato 

ferrocarrilero, por mejoras salariales y por democracia sindical; el gobierno terminó 

con las protestas de manera violenta  “l a represión alcanzó su clímax con el 

movimiento de Vallejo en los ferrocarriles, se enc arceló a sus  dirigentes que 

fueron a Lecumberri, Heberto iba a visitar a prisión a  Demetrio Vallejo donde 

nutría con lo platicado en estas visitas, en gran medida las razones de su acción, 

más  tard e trabajarían juntos en la formación del Partido Mexicano de los 

Trabajadores (PMT).”17. 

 
En 1961 formó parte del Comité Organizador de la Conferencia Latinoamericana 

por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, esta se l levó a 

cabo en la capital del país en marzo. Este mismo año participó al lado del General 

Lázaro Cárdenas del Río en la formación del Movimiento de Liberación Nacional 

(MLN), este movi miento quería d efender a los mexicanos de l os abusos del 

gobierno, “la bonanza gubernamental y l a oligarquía es contraria al progreso 

general, su riqueza está e n razón directa de la explotación de los demás”18. El 

MLN surgió por una resolución que se tomó en la conferencia latinoamericana.  

                                                
17 Ídem. 
18 FUNDACIÓN HEBERTO CASTILLO MARTINEZ A.C. Fondo Heberto Castillo Martínez,  
    serie; Movimiento de Liberación Nacional; caja 46; expediente 233. 
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En 1965 apoyó al movimiento de los médicos, los cuales reclamaban salarios más 

justos, en este movimiento su participación fue menor puesto que las riendas de 

este conflicto fueron llevadas por médicos.  

“En 1966 el  ingeniero participó en l a Conferencia Tricontinental y en l a 

Organización Latinoamericana de Solidaridad OLAS, en La Habana, Cuba”,19 en 

donde uno de los puntos que se abordaron fue acerca de si  debería darse una 

lucha armada entre los países de Latinoamérica y el neoimperialismo.  

El MLN tuvo influencia en la luchas de los estudiantes en 1968, era un movimiento 

por las libertades cívicas y por la supresión del artículo 145 y 145 bis del código 

penal, era una lucha democrática, había varios puntos similares en el pliego 

petitorio de los estudiantes a las demandas planteadas por el MLN. Participó en el 

movimiento estudiantil dentro la Coalición de Maestros Pro Libertades 

Democráticas. Heberto Castillo fue i ntegrante a ni vel directivo de est a 

organización,  lo cual propició que fuera encarcelado por dos años.  

En 1971, al salir de la prisión de Lecumberri impulsó la formación de la Comité 

Nacional de Auscultación y Coordinación (CNAC), actualmente Comité Nacional de 

Auscultación y Organi zación (CNAO), para consol idar un verd adero partido de 

masas, decimos esto porque es un antecedente del partido que años pocos años 

más tarde formaría. “Del 11 de fe brero al 11 de mayo de 19 74, acompañado por 

Demetrio Vallejo… logró formar 99 comités de base en el país cuyos 

representantes acudieron a l a asamblea nacional constituyente del Partido 

Mexicano de l os Trabajadores. (PMT)”20Posteriormente y por l argos años estuvo 

trabajando en la consolidación del PMT argumentando que era necesaria la 

conformación de un parti do que defe ndiera a l os trabajadores y l uchara por 
                                                
19 FUNDACIÓN HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ A.C.  http://www.hebertocastillo.com/  
    Fecha de consulta 17 de marzo de 2003. 
20 Rosendo Martínez. Op. Cit p. 37. 
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defender la soberanía nacional y en contra del dominio estadounidense con la 

idea “de que en el país se aplicara una política desarrollista y de protección abierta 

a la oligarquía… aliada natural del imperialismo norteamericano”21 este partido 

enarbolaba las ideas de muchos mexicanos que l ucharon que defendieron los 

derechos de los humildes, como Hidalgo, Morelos, Flores Magón, Villa, Zapata, el 

general Lázaro Cárdenas con qui en mantuvo una rel ación estrecha. El PMT 

luchaba por el bienestar de los mexicanos y en defensa de la no explotación.  

En el año de 1985 fue elegido diputado por parte del PMT T para la LIII legislatura, 

cargo que ocupó por dos años, como diputado dejó en claro su interés por ayudar 

a los más necesitados actuando en defensa de la soberanía nacional, notándose 

por ejemplo en su l ucha en def ensa de nuestr os recursos naturales, 

principalmente haciendo críticas fundamentadas a la política energética. 

En 1987 Heber to Castillo for maría el Partido Mexicano Socialista (PMS). Los 

antecedentes de este partido se r emontan al año de  1981, año en q ue fue 

creado el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) que fue i nstituido 

gracias a la unificación de varias organizaciones opositoras al PRI, entre las 

que destacan “el Partido Comunista Mexicano (PCM), el del Pueblo Mexicano 

(PPM) y el Socialista Revolucionario (PSR), así como el movimiento de acción y 

Unidad Socialista (MAUS) y el de acci ón Popular (MAP)”22,  con el  PSUM, 

Heberto Castillo en un principio no estuvo de acuerdo pues decía “no utilicemos 

nada que huela a comunismo o socialismo, la gente no se i dentifica con esas 

palabras, el no q uiso participar en el  PSUM por no acept ar la - S - de 

                                                
21 Castillo, Heberto y Francisco Paoli Bolio. ¿Por qué un nuevo partido?. México, Ed. Posada. 
  1975.  P 151.  
22 DELGADO de Cantú, Gloria M. México. Estructuras política, económica y social. México.   
Ed. Pearson Education. 2003. p.108.  
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socialismo”23, más tarde el PSUM se fusionó con ot ras organizaciones para 

crear el PMS, el cual se definía como un partido revolucionario de masas, de 

carácter socialista, democrático y de lucha en contra del imperialismo y a favor 

del pueblo de México, con una ideología similar a la del PMT, entre sus 

objetivos primeros estaba el de se r una fuerza alternativa de poder 

fundamentada en l a lucha por la democratización de Méxi co, de i gual forma 

buscaba la reivindicación de los trabajadores y l a plena independencia de 

nuestro país. 

Heberto Castillo fue candidato a la presidencia de la República en 1988  por parte  

de la nueva organización partidista, “La tarde del jueves 11, el PMS logró una gran  

concentración en la capital de la República… Los cálculos más optimistas fueron  

de 70 000 asistentes y los más moderados contaron 45 000… para el registro de  

su candidato, que representa al bloque trabajador”24 aunque poco tiempo después   

declinaría a favor de la candidatura de su antiguo alumno universitario el ingeniero  

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano quien era el candidato del Frente Democrático  

Nacional (FDN). 

 Heberto Castillo fue un muy importante personaje en m ateria electoral y en l a 

construcción de la vida democrática de nuestro país, con la formación de partidos 

como el PMT, PMS  que representaban en su mome nto una opción diferente, 

aunque la sociedad en general  y los m edios le daban p oca credibilidad siendo 

candidato del PMS dijo: “aunque le parezca difícil a mucha gente, ho mbres y 

mujeres de poca fe, queremos construir un partido de masas fuerte” 25  

                                                
23 Entrevista con el M.V.Z Carlos Naranjo. 16 de junio de 2006. 
24 GALARZA, Gerardo. “El PMS tuvo en el zócalo su fiesta anunciada tras de registrar a Heberto.  
En; Proceso. No  593. 14 de marzo de 1988. p. 27. 
25 GALARZA, Gerardo. “Los seis son institucionales, es decir, nadie los conoce: Heberto Castillo”.  
En; Proceso. No. 567. 14 de septiembre de 1987. p.7. 
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En 1989 Heberto Castillo par ticipó en la fo rmación del  P artido de la Revolución  

Democrática (PRD), al lado de dirigentes de diversas fuerzas sociales, políticas y la 

participación del pueblo de México, fue de los ideólogos para la formación de este 

partido político, con sus propuestas e ideas por alcanzar una democracia y justicia 

social con rasgos si milares a l os partidos que anteriormente había fo rmado. De 

igual forma que las demás personas que dieron vida al PRD el Heberto Castillo 

veía necesaria la formación de un nuevo partido en donde se aglutinaran todas las 

fuerzas políticas y sociales reunidas en torno al FDN. 

En los últimos 25 años la izquierda mexicana ha ido en ascenso, podemos afirmar 

que los logros alcanzados hasta est e momento en mate ria democrática son e n 

gran medida gracias a la lucha de organizaciones, tales como los partidos políticos 

de izquierda y a personas que como el ingeniero Castillo lucharon en contra de las 

injusticias gubernamentales e hicieron posible que l a izquierda fuera una 

verdadera opción de gobierno. Heberto Castillo “dio lo mejor de si para construir la 

izquierda democrática y nacionalista… Fue un constructor de la izquierda moderna 

que tiene la capacidad para impulsar los cambios democráticos con justicia social 

que requiere México… se dedi có a l a construcción de i nstrumentos para l a 

ampliación de l ibertades públicas, legitimadas en nuevas f ormas de 

representación plenamente democráticas” 26  

Podemos ver que a partir de 1968 se han minimizado las distancias entre el hasta 

hace pocos años parti do de esta do y l as demás organizaciones políticas, pues 

después de la catástrofe estudiantil se dio un mayor participación política e hizo 

posible que se diera una mayor apertura democrática, como ejemplo hacemos 

                                                
26 ALBARAN De Alba, Gerardo. “Última proeza de un constructor del país y de la izquierda, Heberto 
Castillo: consenso en el reconocimiento y en el duelo”. En; Proceso. No. 1067. 13 de abril de 1997. p. 13. 
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mención de las reformas electorales de los años setenta, que sirvieron para dar 

una apertura política partidista.  

En 1992 apoyó al candidato a la gubernatura de Michoacán el Lic. Cristóbal Arias 

Solís.  El ingeniero Heberto Castillo mostró solidaridad con el candidato perredista, 

la contienda electoral se llevó a cabo el, 6 de julio de 92 “hubo apoyo de Heberto 

Castillo… Yo te dir ía que nosotr os tuvimos el apoyo y solidar idad de todo el 

perredismo a nivel nacional, entre ellos el del Ingeniero Heberto Castillo que me 

animó a seguir luchando para que tratara de que hubiera justicia electoral”27 ya 

que en esta elección resultó ganador el ca ndidato del PRI Eduardo Villaseñor 

Peña.  

Ese mismo año Heberto Castillo participó en las elecciones para la gubernatura de 

Veracruz su estado natal como candidato del PRD, “a pesar de sus años, de sus 

múltiples ocupaciones en l a dirección de sus e mpresas dedicadas a la 

construcción y a la consultaría, además de su labor periodística; el Ing. Heberto 

realiza una campaña vigorosa en todo el estado de Veracruz.  Sus viejos ideales, 

sus propuestas y sus cr íticas ahora son  abanderadas por el partido que ha 

conformado recientemente, el PRD.”28. 

En los muchos recorridos que hizo a lo largo del estado de Veracruz, expuso sus 

propuestas, siempre en pro de l os campesinos que estaban en l a miseria, de 

maestros jubilados, de desempleados y en g eneral con la gente más necesitada, 

dándose cuenta en estos recor ridos de la elevada contaminación existente tanto 

en la tierra como los ríos, lagos y l agunas, los cuales en esas co ndiciones, no 

                                                
27 Entrevista con Cristóbal Arias.  (Morelia, Michoacán. Lunes 12 de junio de 2006) 
28 Rosendo Martínez. Op. Cit  p. 50 
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tenían la posibilidad de producir y buscar los más óptimos beneficios económicos 

que pueden generar a parte de crear un desequilibrio en los ecosistemas.  

Realizó diversos actos buscando siempre el contacto con los más necesitados. En 

la contienda electoral para l a gubernatura del estado de V eracruz el día 13 de 

mayo de 1992 ri ndió protesta y di jo “Iniciamos hoy un esfuerz o colectivo para 

lograr establecer en Veracruz un gobierno para todos, democrático, respetuoso 

del derecho del pueblo a forjar su destino… un gobierno que aliente la capacidad 

creadora popular, promoviendo el respeto al derecho al trabajo, la educación, la 

salud y a la propiedad”.29   Se enfrentó contra el Licenciado Luís Pasos de la Torre 

que era el contendiente del  Partido Acción Nacional (PAN), por parte del PRI lo fue 

el Licenciado  Patricio Chirinos Calero que contaba con todo el apoyo del aparato 

gubernamental y es to implicaba luchar también contra los medios masivos de 

información y el poder económico del partido de estado. La el ección se llevaría a 

cabo el 21 de agosto de 1992. Se supo de algunas irregularidades. “Descubren e 

incineran en Papantla, Veracruz más de 52 00 boletas electorales… estos actos 

constituyen una aportación a l a cultura del fraude y d el postmodernismo 

veracruzano.” 30 Durante estos comicios estatales se di o una guerra sucia en 

contra del ingeniero Heberto Castillo, al parecer el  propósito de las personas que 

estaban cercanas al poder, era arrancar electores al candidato del perredista.  

En 1994 fue el egido senador  por V eracruz su estado natal  por parte del PRD, 

formó parte de la LVI y LVII  legislatura. Dentro del  senado, en 1995 participó en 

la creación de la Comisiòn de Concordia y Pacificación (Cocopa), esta se integró  

                                                
29 Heberto Castillo. “Candidato en Veracruz” En; Proceso. No. 811. 18 de mayo de 1992. P. 32. 
30 Ernesto Suárez. “Fraude electoral”. En; La Jornada. 8 de julio de 1992. p. 7 
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con la finalidad de ser mediadora entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional (EZLN). 

En 1995 vol vió a haber elecciones gubernamentales en Michoacán y H eberto 

Castillo nuevamente mostró su apoyo al candidato perredista, estuvo presente en 

la toma de protesta del Licenciado Cristóbal Arias Solís quien por segunda vez 

consecutiva fue el candidato al gobierno de Michoacán, luego de una ardua 

contienda interna del PRD con el doctor Roberto Robles Garnica, la toma de 

protesta como candidato contendiente a la gubernatura del estado de Michoacán, 

se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad de Morelia. Del Comité 

Ejecutivo Nacional del PRD “estuvieron presentes… Raymundo Cárdenas, Amalia 

García, Jorge Calderón, así como el coordinador de la fracción parlamentaria del 

PRD Jesús Ortega y el senador Heberto Castillo, quien llamó a Robles Garnica y a 

su gente apoyar a Arias Solís, mientras que a este y a los dirigentes los exhortó a 

abrir las puertas para sumar a aquellos.”31   

Por su trascendencia política y su reputación moral se le designó como el primer 

presidente de l a Cocopa, que s urgió por i niciativa de di putados y sena dores,  

Cargo que oc uparía poco ti empo, pues en abril de 199 7, debido a un pa ro 

respiratorio fallecería.   

                                                
31 Sergio Torres Delgado. En; El  por qué de Michoacán. No. 42. 9 de agosto de 1995. p. 10.  
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CAPÍTULO 2.   HEBERTO EN LOS SESENTAS. 

2.1 El Movimiento de Liberación Nacional. 

 

En 1961 H eberto Castillo Martínez, formó parte del Comité Organizador de l a 

Conferencia Latinoamericana por l a Soberanía Nacional, la Emancipación 

Económica y l a Paz, a este act o asistieron importantes personalidades 

sudamericanas y mexicanas por convocatoria del General Lázaro Cárdenas quien 

fue el presidente de dicha conferencia, este acto “va a reunir un grupo 

verdaderamente impresionante de pri meras figuras del continente, estarán 

presentes políticos, intelectuales y ob reros… debido a l a clase y nú mero de 

hombres que asisten a l a conferencia este acto resul ta ser de tr ascendental 

importancia para los países latinoamericanos”32 de dicha conferencia se originó el 

MLN. 

 Heberto Castillo sería un miembro muy importante dentro del Comité Promotor 

del Movimiento de Liberación Nacional, del cual llegó a ser uno de sus dirigentes.  

“El Movimiento de Liberación Nacional surgió a parti r de una r esolución de la 

Conferencia Latinoamericana por l a Soberanía Nacional, la Emancipación 

Económica y l a Paz… acudieron representantes de vari os partidos de América 

Latina y de movi mientos cívicos conformados por ci udadanos que l uchaban por 

objetivos prácticamente comunes: la paz, la soberanía nacional, la justicia y l a 

emancipación económica” 33. 

 

                                                
32 Horacio Quiñones. “Trascendencia de la Conferencia Latinoamericana”. En; La Voz de Michoacán.  
    5 de marzo de 1961. p. 4. 
33 Rosendo Martínez. Op. Cit. p. 21. 
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Los integrantes del MLN, fueron representantes de partidos de v arios países 

latinoamericanos, así c omo de movimientos cívicos que estab an formados por 

ciudadanos con fines comunes. 

Heberto Castillo fue coordinador en dicho movimiento, “Heberto pertenecía al 

Comité Nacional integrado por una veintena de destacados políticos, intelectuales, 

escritores, profesionistas” 34, a l o largo de la lucha emprendida por este 

movimiento existieron disconformidades entre sus di rigentes y probl emas que 

lleva consigo una organización tan grande e importante como lo fue en la década 

de los sesentas, un ejemplo es que en septiembre de 1965 renunciaron cinco de 

sus miembros, en gran medida por la falta de organización interna, estos fueron: 

“Lic. Alonso Aguilar, el Lic. Fernando Carmona, el pintor Ignacio Aguirre, la señora 

Clementina Batalla de Bassols y el Dr. Guillermo Montaño”35. Una de l as 

discrepancias manifiestas por Heberto Castillo obedeció “fundamentalmente por 

que siendo yo un o de l os cuatro miembros de l a junta de e nlace del Comité 

Directivo no se me había invitado a conocer siquiera los planteamientos.”36 Dentro 

de este movimiento de liberación, confluyeron varias tendencias como el ala 

izquierdista, intelectual, sectores campesinos, partidos comunistas-socialistas, de 

izquierda democrática y en  general se p uede afirmar que su l ucha estaba 

enfocada a un proyecto nacionalista con un fuerte contenido social. Hubo muchos 

problemas dentro del movimiento, cuando estaba pr óxima a cel ebrarse la 

Conferencia Tricontinental en La Habana, Cuba, pues no se sabía quien de sus 

miembros asistiría.  

                                                
34 Entrevista con el Lic. Antonio Tenorio Adame. (Morelia, Michoacán 20 de junio de 2006)  
35 FUNDACIÓN HEBERTO CASTILLO MARTINEZ A.C. Fondo Heberto Castillo Martínez,  
    serie; Movimiento de Liberación Nacional; caja 47; expediente 234. 
36 Ídem. 
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Dentro del MLN se concretaban los ideales de muc hos mexicanos, los cuales 

buscaban condiciones de vida más justa y digna, tenía un fuerte interés por abrir 

mayores espacios en la vida pública, su lucha, primordialmente fue por la paz, la 

soberanía nacional, la justicia, la emancipación económica y por que fueran 

liberados los presos políticos, agrupaba a luchadores sociales, líderes populares, 

artistas, intelectuales, etc. Reunía a casi toda la izquierda mexicana e incorporaba 

los principios de diferentes fracciones partidarias, fundamentadas en tesis políticas 

de tendencia nacionalista democrática.  

 

En la asamblea constitutiva del MLN, el General Lázaro Cárdenas del Río declaró 

en su discurso la urgente necesidad de luchar por la reforma agraria y el bienestar 

y mejoramiento popular.  

Dentro de l os objetivos del Movimiento de Liberación Nacional que fue ron 

aprobados en la Asamblea General que se efectuó los días 19 y 20 de mayo de 

1967 están los siguientes:  

“1. Luchar porque los recursos naturales del país estén en manos de mexicanos y 

para beneficio del pueblo. 

 2. Pugnar porque la riqueza que el obrero produce con su  trabajo sirva para 

mejorar sus condiciones de vida y no para enriquecer a quienes ahora lo explotan. 

3. Poner al alcance de l os campesinos toda la tierra, el agua, el  crédito, los 

instrumentos de trabajo, los medios de transformación y distribución de sus 

productos y el asesoramiento técnico, para que el fruto de su trabaj o organizado, 

les beneficie a el los y no como aho ra ocurre, a l os latifundistas de todo ti po, 

funcionarios públicos e intermediarios enriquecidos. 

4. Organizar al pueblo mexicano para restablecer los causes l egales que el 

gobierno ha venido cerrando progresiva y sistemáticamente. 

5. Luchar por la supresión del delito disolución social y por la libertad de los presos 

políticos. 
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6. Liberar a nuestro país del dominio que ejerce el imperialismo norteamericano en 

lo económico, político, en lo social y en lo educacional y cultural. 

7. Pugnar por hacer e fectiva la solidaridad de nuestro pueblo con los de A sia, 

África y A mérica Latina que luchan por su l iberación del imperialismo 

norteamericano y de  sus cómplices. 

8. Luchar porque la educación elemental, media y superior se ponga al servicio del 

pueblo y no al de las clases dominantes que lo oprimen. 

9. PARA L OGRAR ESTOS OBJETIVOS EL UNICO M EDIO ES L A LUCHA 

ALCANZAR EL PODER POLITICO PARA EL PUEBLO. 

                         Por la Dirección Nacional del MOVIMIENTO DE LIBERACION 

NACIONAL.”37 

 

El MLN  luchaba por que los recursos naturales del país estuvieran en manos de 

mexicanos y para be neficio del pueblo y p or que l a riqueza producida por el 

trabajo de manos ob reras y campesi nas sirviera para mej orar sus propi as 

condiciones de vida, buscaba mejoras en el  sistema educativo y que las clases 

bajas también tuvieran acceso a la educación,  quería para México una liberación 

del dominio ejercido por los estadounidenses, manifestaba que debía haber 

solidaridad de nuestro país para con las naciones que querían liberarse del yugo 

opresor estadounidense. Era un movimiento con d emandas democráticas 

buscando siempre mejores condiciones sociales.  

En la asamblea general del MLN, se habló de l a necesidad de p or poner al 

alcance de los campesinos toda la tierra, el agua, el crédito, los instrumentos de 

trabajo, y en g eneral se b uscaba dar a l os campesinos todos los beneficios y 

facilidades para poder trabajar de mejor manera la tierra y que no úni camente se 

vieran beneficiados los latifundistas, funcionarios públicos y l os dueños de l os 

grandes capitales y extensiones de tierra; pretendía organizar al pueblo mexicano 

                                                
37

 FUNDACIÓN HEBERTO CASTILLO MARTINEZ A.C. Fondo Heberto Castillo Martínez.  
Serie: Movimiento de Liberación Nacional; caja: 47; expediente 234.      
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para reestablecer los causes l egales que el  gobierno obstaculizaba de man era 

constante, también se l uchaba por la libertad de l os presos políticos y p or la 

supresión del delito de disolución social, manifiesto en el artículo 145 y 145 bis del 

Código Penal. Siempre manifestó su solidaridad con los presos políticos, buscó la 

creación de un co mité nacional en p ro de su l ibertad; Se pretendía liberar a 

México del dominio ejercido por el imperialismo de nuestro vecino país del norte 

en todos los aspectos que hacen que un país pueda gozar plenamente de su 

soberanía y así l legar al progreso; El MLN buscaba que hubiera solidaridad del 

pueblo mexicano con los pueblos que trataban de l ibrarse del  dominio ejercido 

por los Estados Unidos; mostró solidaridad con el pueblo de Cuba, creándose un 

Comité Nacional de S olidaridad con C uba y promovía qu e hubiera comités de 

defensa de l a Revolución Cubana; pugnaba por qu e el gobierno de México 

mantuviera y ampliara las relaciones comerciales con ese país.  

Este movimiento buscó que la educación elemental, media y superior se pusiera al 

servicio del pueblo, que por lo general tenía difícil acceso a esta, creemos que  en 

gran medida  a estoa esto obedece el rezago en el que se encuentra nuestro país.  

Para conformar el MLN se suma ron de m anera emergente diversas fuerzas de 

izquierda democrática, vinculadas a un p royecto nacionalista con un fuer te 

contenido social.  

El ingeniero Heberto Castillo tuvo amistad con Fidel Castro Ruz, es importante 

hacer mención de esto debido a la talla de esta importante figura histórica.  

“Fue amigo de Fidel Castro en los días gloriosos de la Tricontinental y gracias a su 

posición solidaria, era una figura reconocida en toda Latinoamérica… el ingeniero 

Castillo nunca escatim ó simpatías por los movimientos populares del r esto del 

continente […] E l movimiento creado, además de te ner los objetivos ya 
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mencionados, también se i nteresaba por abrir mayores espacios en l a vida 

pública” 38. 

En general la lucha emprendida por el MLN era e n defensa de la soberanía 

nacional, por la que siempre lucho Heberto Castillo.  

La soberanía popular cubre dos aspectos; el primero es de o rigen interno o 

nacional y el segundo se refiere a lo concerniente fuera de México, es decir a lo 

referente a política exterior. 

En cuanto a l a soberanía i nterna, este org anismo de l iberación exigía el total 

cumplimiento de nuestra Constitución Política, luchó por sostener vigentes las 

garantías individuales y sociales como lo señala el artículo primero. 

Dentro de los objetivos perseguidos por el MLN, también se encuentra el de luchar 

por la soberanía de l os estados y l a autonomía municipal, buscando la 

descentralización política y “hacer ef ectivos los poderes de l a Unión, condición 

indispensable para el progreso democrático y el fortalecimiento de la soberanía 

nacional”39, de l a misma manera optaba por que el  poder judicial tuviera total 

independencia de los otros poderes y que las leyes fueran aplicadas de la misma 

forma a las clases populares; buscaba luchar contra la corrupción imperante en 

todos los sectores de l a vida política y admi nistrativa; exigía una nueva l ey 

electoral con representación proporcional, acorde con las condiciones del país y 

de esta manera ga rantizar el respeto al  sufragio y mi nimizar las limitaciones al 

registro de nuevos partidos políticos y acabar con el monopolio del partido oficial; 

estaba a favor de l os trabajadores, en cuanto a que asegu raran una total 

democracia sindical y c ampesina, eliminando primero los malos manejos que 

imperaban en sus organizaciones; buscaba que se reafirmaran todas las garantías 

                                                
38

 Rosendo Martínez. Op. Cit.  p. 22 
39 Enrique Semo. México un pueblo en la historia. México. Alianza Editorial Mexicana. 1989. Tomo  
6, p.177. 
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sindicales de l os trabajadores; luchó por q ue la juventud gozara de educaci ón 

gratuita en todos l os niveles, tuvieran derecho a trabajar y a l a tierra, así como 

también que participaran en l a vida política y cívi ca del país; pugnaba por la 

igualdad de los derechos de los indígenas, así como por que se respetase la libre 

elección de sus autoridades y que se fortal eciera la propiedad comunal y hubiera 

una elevación cultural; entre sus obj etivos también estaba el  respeto a  l as 

garantías individuales y sociales; en cuanto a las mujeres mexicanas pugnaba por 

que disfrutaran en igualdad de circunstancias de sus derech os constitucionales y 

pudieran participar libremente en l a vida cívica y pol ítica del país; buscó  

decididamente la desaparición de a grupaciones policíacas, como ejemplo 

mencionaremos a la Dirección Federal de Seguridad y policías secretas y privadas 

de diferentes instituciones, las cuales actuaban al margen de la ley; luchaba por la 

prohibición del uso del ejército nacional y de l os cuerpos policíacos en los 

conflictos laborales y en contra del pueblo y de los trabajadores.  

El MLN buscaba l a igualdad jurídica de l os estados, pu esto que esto es u n 

principio de derecho universalmente aceptado en la Comunidad Internacional de 

las Naciones; también luchó por la autodeterminación de los pueblos, para que su 

forma de gobierno fuera la que ellos eligieran, este es un  derecho que tiene su 

origen directo del ejercicio de la soberanía nacional; peleó por el respeto del 

principio de no intervención, de cualquier grupo o potencias, en la vida o manera 

de gobernar de los pueblos exigía “la anulación de todos los tratados, convenios y 

acuerdos que menoscaben la soberanía nacional de Méxi co”.40 El M LN peleó 

decididamente por que se diera el fortalecimiento de la unidad latinoamericana, en 

todos los aspectos, como en materia política, económica, social y cultural, con el 

                                                
40 Ibíd. P. 179. 
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afán de que existiera una especie de protección a las agresiones e intromisiones 

de los Estados Unidos. 

El MLN consideraba y en nu estra opinión con j ustificada razón, que el  

imperialismo estadounidense era l a principal causa que al tera y mi nimiza el 

progresivo desarrollo de los pueblos de América Latina y a par te de explotar sus 

grandes riquezas naturales y su fue rza productiva de trab ajo se adueñ a de l as 

principales ramas de la economía de los países en vías de desarrollo, controla de 

estos su comercio exterior y en general se entromete en la mayoría de los ámbitos 

que hacen posi ble el desarrollo de las naciones. “El MLN era potenci almente 

explosivo. Aunque su enfoque y tende ncia se proyectaba sob re las bases de un 

nacionalismo sustentado en la revolución mexicana y l os principios de nu estra 

Constitución.”  41 Consideraba necesario luchar organizadamente, para liberar al 

país de los abusos y el dominio principalmente económico de los Estados Unidos; 

buscaba también el respeto a l a política exterior de México, colaborando 

directamente con l a Organización de l as Naciones Unidas (ONU) y otr os 

organismos internacionales, tratando siempre de favorecer los intereses del 

pueblo, “El MLN proclamaba que tradicionalmente, la soberanía había sido violada 

por el imperialismo, no sol o territorialmente, sino sobre todo des de el punto de  

vista económico y político”42 Otro de los asuntos por los que luchaba era la 

emancipación económica, puesto qu e consideraba que lo principal para que se 

diera un verdadero desarrollo económico era elevar el nivel de vida de las 

mayorías poblacionales, así com o el fortalecimiento de l a independencia 

económica de Méxi co. Luchó por que el  estado adoptara una acti vidad política, 

que promocionara el desarrollo económico nacional y mencionaba que la política 
                                                
41 Entrevista con el Lic. Antonio Tenorio Adame. (Morelia, Michoacán. 6 de junio de 2006) 
42 Abel Murguía. “¡Libertad, soberanía y Paz!” En; La Fuerza. Semanario del PRD en el D.F. 19 de 
diciembre de 2000 al 8 de enero de 2001, no. 202. p. 6. 
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económica del estado, tenía que ser para favorecer a las mayorías. El MLN 

consideraba que ten ía que da rse una nacionalización de l os más i mportantes 

recursos naturales y de las actividades económicas más trascendentes en nuestro 

país, manifestando que l os intereses de l os monopolios internacionales iban 

directamente en detrimento de independencia económica de México “El programa 

del MLN dejaba muy  cl aro que sin la nacionalización de l as inversiones 

estadounidenses no habría soberanía nacional alguna” 43 dentro de su lucha trató 

de asegurar el desarrollo de la industria nacionalizada del petróleo, en cuanto a la 

nacionalización, quería que las ventajas se dieran para México y no para beneficio 

de otras naciones “el petróleo crea riqueza fundamentalmente donde se consume 

y no donde se produce”44   

Dentro de los planes de acción del MLN se buscaba una reforma agraria y luchó 

por crear la liga de defensa agraria y llevar adelante la transformación agraria en 

todos los sentidos, es d ecir de forma integral, con el propósito de acabar 

definitivamente con los latifundios y demás formas de concentración de la tierra 

que impidan dicha reforma. De la misma manara, veía necesario el estudiar y 

revisar la legislación agropecuaria y forestal con el propósito de obtener mayores 

beneficios  para la nación. 

El MLN optaba porque el desarrollo industrial tenía que ser el medio para 

aprovechar el beneficio de l as materias primas producidas por l a agricultura, la 

pesca, la minería, la industria petrolera, buscando de est a manera acelerar la 

industrialización, que desde su vi sión se te nía que dar m ediante  i nversiones 

nacionales. Este movimiento manifestaba en sus argumentos elevar el nivel de 

vida de l os campesinos, obreros y am plios grupos de l a clase media, 

                                                
43 Ídem 
44 Heberto Castillo. “Candidato en Veracruz”. En; Proceso. No. 811. 18 de mayo 1992. P. 32. 
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argumentando que era indispensable para ampliar los causes del progreso 

económico nacional. Se pensaba dentro del movimiento, que para elevar el nivel 

de vida del pueblo, era necesario revisar detenidamente la política económica.  

Se puede ver  dentro del M LN la ideologí a de Heber to Castillo que siem pre 

defendía las ideas manifiestas en nuestra carta magna,  “ el programa del MLN 

estaba basado en la constitución, su proyecto era más cercano a establecer los 

derechos y facultades, que concedía la constitución a los mexicanos”45.    

El movimiento luchaba por combatir el desempleo en el  campo y l as ciudades, 

abriendo nuevas fuentes de trabaj o, argumentaba que era i ndispensable la 

elevación salarial de l os trabajadores. En este y en otros obj etivos del MLN 

podemos ver una honda huella dejada en Heberto Castillo, que después utilizaría 

en futuras luchas y en la formación de partidos políticos. 

En cuanto a  la educación elemental y me dia, quería “Luchar porque el sistema 

educativo tenga una o rientación nacional, que forme en l os educandos una 

conciencia de l os intereses y l os problemas del pueblo mexicano, así como un 

espíritu de fraternidad hacia los pueblos del mundo, y de maner a especial hacia 

los pueblos latinoamericanos”.46 Peleó por acabar con l as limitaciones e 

insuficiencias educativas y por que se ampliara el presupuesto. 

 En cuanto a la educación profesional, uno de los puntos en los cuales se basó el 

MLN fue por la revisión constante de los planes de estudio, para estar acordes con 

la realidad nacional, opinaba que se tenía que estimular lo más posible el 

intercambio de ideas entre las instituciones dedicadas a esto y así enri quecer los 

conocimientos.   

                                                
45 Entrevista con el Lic. Antonio Tenorio Adame. (Morelia, Michoacán. 6 de junio de 2006) 
46 Enrique Semo. Op.cit  p. 212. 
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Respecto a l a cultura nacional decía que había de tene rse en cuent a, como 

principio fundamental la defensa y el desarrollo de nuestra cultura, defendiéndola 

siempre de cualquiera que tratara de desvirtuarla, defendía nuestras tradiciones y 

costumbres, argumentando que eran útiles para n uestro progreso. Luchó 

decididamente contra la penetración imperialista dentro de la cultura y las artes, 

pues decía que es to era pe rjudicial para el país; estuvo en cont ra de que l os 

medios masivos de i nformación fueran utilizados con fi nes antinacionales, pues 

estos deben ser, primeramente para el beneficio de México.     

Pensamos que hemos hablado de los asuntos de mayor importancia dentro de la 

lucha emprendida por el MLN, esto sin el afán de restarle importancia a otros 

asuntos que trató.  

El MLN organizó diversas protestas y manifestaciones en contra de las agresiones 

y abusos de l os Estados Unidos particularmente en contra de la Revolución 

Cubana.  

Parte de la importancia de este movimiento, radica en que siempre buscó el 

agrupamiento de las vertientes antiimperialistas, ejerció una influencia decisiva en 

la política adoptada por el gobierno mexicano ante la Revolución Cubana.  

 

2.2 El movimiento estudiantil mexicano de 1968. 

En cuanto al movimiento estudiantil de 1968, será preciso, antes que nada 

contextualizarnos con el  tema de estu dio. La década d e los sesenta es  

considerada como una época que revolucionó los esquemas de pensamiento en el 

Mundo. Principalmente por lo que se refiere a la población joven, protagonista en 

la mayoría de los conflictos generados en esos años.  
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La liberalización de las costumbres fue el trasfondo del cambio de valores que se 

generó en esta época. Los antecedentes inmediatos a esta revolución de valores 

se encuentran en los movimientos que se generaron en esta década en pro de la 

paz en el mundo, que desde finales de los años ci ncuenta recorrieron Europa, 

particularmente Gran Bretaña y l a República Federal Alemana, centrados en la 

denuncia y la movilización ciudadana contra el peligro de una guerra nuclear, el 

peligro era constante por la rivalidad entre Estados Unidos y la U.R.S.S , cada una 

de estas potencias querían imponer su  modelo económico.   

La sociedad, ya en l os años sesenta mostraba un malestar con la forma en que 

era gobernada, en general se mostró en contra de la guerra de Argelia, sobre todo 

de la de Vietnam y mostró su apoyo incondicional  a la Revolución Cubana. 

Los movimientos de liberación nacional y las guerrillas en L atinoamérica 

desarrollaron una crítica radical de las sociedades opulentas del bloque liderado 

por los Estados Unidos y  su creciente imperialismo. 

Se comenzaba a gestar un desarrollo de los medios masivos de comunicación y 

un cambio de l os sistemas educativos, lo que propi ció la masificación o 

sobrepoblación de las universidades. 

Otro aspecto importante fue la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, 

estos son en nuestra opinión algunos de los factores más importantes que dieron 

origen a la transformación de los valores, forma de pensar y actuar de la sociedad, 

principalmente en los jóvenes durante los años sesenta. 

Desde fines de la década de los 50’s se tomo como una gran vía de identificación 

el rock n’ roll que en esta época era una nueva corriente musical, otro importante 

cauce para el despertar ideológico manifestado en esta década fue el movimiento 

hippie, el cual encontró un espacio de expresión y convivencia para la juventud. 
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“La contracultura estaba ahí: el  rock com o forma de expresi ón y rebel día; la 

sicodelia en contra posición a la formalidad del blanco y el negro de los adultos, y 

el movimiento hippie” 47  

Cabe hacer mención de que en el ámbito universitario, particularmente en nuestro 

país proliferaba un radicalismo político, el cual se pond ría de manifiesto desde 

julio de 1968 que es cu ando comenzaron las movilizaciones estudiantiles, que 

terminaron con la matanza de la plaza de las tres culturas el 2 de octubre.  

En términos generales el nuevo horizonte cuestionaba los planteamientos lineales 

de la ideología del progreso,  dando lugar a un contexto problemático, cargado de 

ambigüedades, donde se fundía el malestar de las nuevas generaciones respecto 

de los valores dominantes. 

Esta época marcó de al guna manera el rumbo actual de la humanidad en cuanto 

aspectos de todo tipo; sociales, políticos, culturales, ideológicos, etc.  

1968 fue un año de gran agitación y no sólo en nuestro país, “en Checoslovaquia 

se produjo la llamada Primavera de P raga, que b uscaba una forma más 

democrática de s ocialismo […] E n Alemania hubo un b reve pero masivo 

movimiento de estudiantes contra la actitud de gran parte de la prensa de ese país 

y a favor de la democratización de las universidades. De gran envergadura fue el 

mayo francés, cuando los estudiantes galos, enarbolando el lema prohibido 

prohibir, se revelaron contra las estructuras autoritarias de sus universidades y de 

las normas sociales dominantes”48. 

 En los Estados Unidos se dieron protestas estudiantiles, con demandas similares 

a la de los países mencionados anteriormente y contra la intervención de su país 

en Vietnam, hasta la misma población estadounidense se manifestó en contra de 

la forma de actuar de su gobierno. 

                                                
   47 Mariana Berlanga. “La imaginación herida”. En; El Universal. Jueves 2 de octubre de 2003. 
Sección F.  p. 1 

48
 Juan Brom. Esbozo de Historia de México. México. Ed Grijalbo.1999. p .327.  
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El movimiento estudiantil mexicano de 1968 aglutinó a fuerzas sociales muy 

diversas, algunos sectores populares y de la clase media, la cual en esta époc a 

manifestó un despertar en cuanto a sus ideas y su p articipación en l os asuntos 

políticos del país y se  sumó a l a protesta estudiantil, pues veían al movimiento 

estudiantil entre otras cosas como un medio de exp resión para sus pr opias 

inconformidades. 

El hablar de lo sucedido el 2 de octubre de 1968 en México se vuelve complejo ya 

que es un  tema del que a pesar de lo ya mucho escrito e i nvestigado, todavía 

faltan mucho por decir y aclarar respecto a lo sucedido. 

Entre las principales causas di rectas que originaron el movimiento estudiantil 

fueron las condiciones de miseria e injusticia que padecía y aún padece el pueblo 

de México. 

El movimiento estudiantil popular de 1968, cimbró la conciencia nacional y logró la 

participación mayoritaria de jóvenes estudiantes de diversas instituciones, así 

como también la incorporación de di ferentes sectores de l a sociedad, como 

mencionamos anteriormente la participación de l a clase media, de l a mujer. 

México atravesaba una difícil situación que se manifestaba entre otras cosas en la 

falta de libertades políticas y oportunidades de una vida digna, fueron factores de 

gran relevancia para que se di era una gran unión social en f avor de l os 

estudiantes.  

Lo sucedido en México en 1968 puede considerarse como “Un masivo movimiento 

de los estudiantes de l as universidades y otras i nstituciones de e nseñanza 

superior que exigía… libertades democráticas, revelando el profundo descontento 

de amplios sectores del país”.49 

                                                
49 Ibíd. p. 349.   
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El movimiento estudiantil mexicano de 1968 es un parteaguas dentro de la historia 

nacional, a partir de este movimiento podemos decir que en México se 

empezaban a ver ci ertos tintes democráticos. Los jóvenes del 68 abrieron la ruta 

de la transición democrática, el país no cambió de i nmediato, pero se i nició un 

proceso de reconstrucción en la esfera pública. 

Este movimiento, no deb e circunscribirse al 2 de octubre, si n embargo, por la 

forma en que fue reprimido es la fecha más recordada de ese año  en México.  

Los sucesos de 1968 en Méxi co son j uzgados también por sus efectos 

posteriores, en nuestra opinión, este acontecimiento, marca un antes y un 

después dentro de la conciencia social y política de México. 

El conflicto estudiantil puso de manifiesto la desestabilidad existente en México y 

el descontento en general manifestado por el pueblo.  

Las hostilidades comenzaron faltando poco tiempo para que dieran inicio los XIX 

Juegos Olímpicos,  q ue se l levaron a cabo del 12 al 27 d e octubre. Heberto 

Castillo dijo respecto a los sucesos del  movimiento estudiantil “advertíamos que 

oponíamos a la violencia represiva la fuerza de la razón que nos asistía. Nuestra 

arma fue la Constitución… sin embargo la violencia represiva nos destrozó 

orgánicamente”50 

A continuación relatamos de manera cronológica las fechas qu e consideramos 

más trascendentes y dieron mayor fuerza al movimiento estudiantil.  

El  lunes 22 de julio se llevaron a cabo los primeros incidentes que dieron origen al 

movimiento estudiantil mexicano de 1968, cuando un juego de fútbol entre 

estudiantes de las Vocacionales 2 y 5 del  IPN y l a preparatoria particular Isaac 

Ochotorena terminó a golpes, esto q  propició la intervención de la policía, 

                                                
50 Fundación Heberto Castillo Martínez A.C Fondo Heberto Castillo Martínez, serie; Movimiento 
Estudiantil. Caja 52; expediente 871. 
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reprimiendo a los estudiantes, lo que provocó el enojo y los reclamos de estos lo 

que hizo que el  conflicto se hi ciera cada vez mayor; el  viernes 26 de j ulio se 

llevaron a cabo dos actos públicos, uno organizado por la  Federación Nacional de 

Estudiantes Técnicos (FNET) para protestar por la represión policíaca del día 22 de 

julio, la otra marcha la llevó a cabo la Central Nacional de Estudiantes 

Democráticos (CNED) en conmemoración del inicio de la Revolución Cubana, “las 

dos… contaban con el permiso de las autoridades,”51 del DDF. 

A partir de esta fecha los estudiantes permanecieron en sus escuelas debido a la 

fuerte represión de esos días y p ara evitar que fueran ocupadas por fuerzas 

policíacas o del ejército; en la madrugada del martes 30 de Julio se presento un 

incidente, que causó gran  indignación ante la opinión pública, aproximadamente a 

la 1:00 a.m. las fuerzas del ejército tomaron las instalaciones de la preparatoria 

número uno de San Ildefonso y derribaron la puerta principal del plantel con un 

disparo de bazuka, ocasionándose con esto varios muertos y heridos; lo que más 

destaca de lo ocurrido el 1 de agosto es que arrancó de Ciudad Universitaria (C.U) 

una marcha encabezada por el rector Javier Barros Sierra. 

El Presidente de l a República, que en ese entonces era el  licenciado Gustavo 

Díaz Ordaz declaró, en Guadalajara: “Hay que reestablecer la paz y la tranquilidad 

pública. Una mano está te ndida; los mexicanos dirán si esa mano se que da 

tendida en el  aire. Me han dol ido en el  alma esos depl orables y bochornos os 

acontecimientos”52, estás declaraciones hechas por el  Presidente parecen 

irrisorias por su al to contenido de menti ras y de ci nismo. Demagógicamente 

declaraba que el quería reesta blecer el orden y que hubi era paz en Méxi co 

mientras que ponía en co ntra del estudiantado a vari os cuerpos policíacos y al  

                                                
51 ÁLVAREZ, Garín, Raúl. La estela de Tlatelolco. México.  Ed. Itaca. 1998. p. 31 
52 PONIATOWSKA, Elena. La noche de Tlatelolco. México. Ed. Era. 1978. p. 277 
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mismo ejército; siete días más tarde, el Consejo Nacional de Huelga (CNH) dio a 

conocer su pliego petitorio el cual contenía las siguientes demandas:  

1.- Libertad a los presos políticos. 

2.- Destitución de los jefes policíacos Luís Cueto Ramírez, Raúl Mendiolea y del 

teniente coronel Armando Frías. 

3.- Extinción del cuerpo de g ranaderos y que no se crea ran cuerpos represivos 

semejantes. 

4.- Derogación del artículo 145 y 145 Bis del Código Penal Federal, el cual trataba 

del delito de disolución social. 

5.- Indemnización a l as familias de l os muertos y he ridos, a pa rtir de l as 

agresiones sufridas, partiendo del día 26 de julio. 

6.- Deslindamiento de responsabilidades por los actos de vandalismo y  represión 

por parte de la policía, los granaderos y el ejército.•  

El pliego petitorio contiene en su mayoría demandas justas y democráticas lo que 

hace aun más entendible el malestar de los estudiantes y de la población del país.  

El martes 13 de agosto fue l levada acabo una manifestación, que fue considerada 

como la primera gran marcha al Zócalo desde que inicio el conflicto estudiantil, “en 

la que participan 150 mil personas entre estudiantes del IPN, de la UNAM, 

Normales, Chapingo, Maestros y p úblico en general”53. A la cabeza de l a gran 

marcha iba la Coalición de Maest ros a l a cual pertenecía el ingeniero Heberto 

Castillo; para el día 27 de agosto  estaba programada una num erosa 

manifestación, la cual partiría del museo d e Antropología  ru mbo al Zócalo,  al  

llegar a su desti no los estudiantes permanecieron en l a plaza, uno de l os 

                                                
•   Nota.  En la parte que hacemos mención de los 6 puntos del pliego petitorio, nos fue de gran 
utilidad varios libros del movimiento estudiantil mexicano de 1968 como: La Noche de 
Tlatelolco, La Estela de Tlatelolco, Los Días y los Años, entre otros.  
53 Poniatowska. Op. Cit p.278 
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dirigentes del CNH pr opuso  mediante el micrófono a los m anifestantes acampar 

en el Zócalo hasta el primero de sep tiembre, día e n que el  Presidente de la 

República rendiría su cuarto informe de gobierno. En la mayoría de las fuentes se 

menciona que en el asta del zócalo fue izada una bandera rojinegra pero en una 

de sus obras el ingeniero Heberto Castillo relata “Yo había hablado a nombre de la 

Coalición subido en un camión escolar a la vera de una bandera mexicana y no de 

una rojinegra de h uelga como se dijo después”54. A la una d e la mañana 

aproximadamente, elementos de l a policía, el ejército y el  cuerpo de bo mberos 

desalojaron a l os ahí reuni dos, haciendo uso de l a fuerza; el  miércoles 28 de 

agosto los trabajadores del gobierno fueron obligados a asistir este día a una 

ceremonia supuestamente para desagraviar la ofensa de los estudiantes. Los 

asistentes “eran burócratas de la Secretaría de Hacienda y de la SEP, y hacen 

uso de sus fac ultades corales: ¡Somos borregos! ¡Nos llevan! ¡Bee-Bee! ¡Somos 

borregos!”.55 

Es necesario mencionar que a parti r de esta fecha el  ingeniero Castillo siguió 

formando parte del movimiento estudiantil pero ya era buscado por todos los 

cuerpos de seguridad del Distrito Federal, estuvo nueve meses escapando de la 

policía hasta que finalmente fue aprehendido y encarcelado.  

El domingo, primero de septiembre  el presidente Díaz Ordaz, rindió su IV informe 

de gobierno, se llevó la mayor parte del tiempo del informe en hablar de l os 

próximos juegos olímpicos y del  conflicto estudiantil sólo habló brevemente, “De 

algún tiempo a la fecha, en nuestros principales centros de es tudio se empezó a 

reiterar insistentemente la calca de los lemas usados en otros países”56 y esto 

                                                
54 CASTILLO. Op. Cit p. 67 
55 Fernando Revilla López. ¿Por qué después de 30 años? México D.F Instituto Politécnico    
Nacional. 1968. s/p. 
56 SHERER García, Julio y Carlos Monsiváis. Parte de Guerra. México.  Ed. Nuevo Siglo Aguilar. 1999. 
    p. 199  
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servía de pret exto a l as autoridades para decir que el  movimiento estudiantil 

estaba influenciado por el ementos extranjeros. Los días si guientes todo 

transcurrió en calma y el  día 13 de septiembre se llevó a cabo una gran 

manifestación, la cual fue l lamada la marcha del silencio, hubo alrededor de 

250,000 personas, en dond e todos i ban en silencio para evi tar que l a policía 

pusiera como pretexto la provocación por parte de los estudiantes. Cabe 

mencionar que este acto es posiblemente el más elocuente del movimiento, aquí 

se pudo ver la gran organización de los estudiantes y el apoyo manifestado por la 

población para con el estudiantado; dos días después hubo una fiesta-festejo en 

C.U “miles de estudiantes y sus familiares celebraron la Independencia Nacional. 

El Consejo Nacional de Huelga… me invitó a dar el grito esa noche”.57 En medio 

del júbilo Heberto Castillo dio el grito de Independencia en la explanada de ciudad 

universitaria y esto fue tomado como una ofensa por parte de las autoridades; la 

noche del 18 de septiembre, aproximadamente a las 22:00 con un gran despliegue 

militar, ocupó el ejército las instalaciones universitarias  “con carros de asalto 

blindado, camiones colmados de soldados”58En la toma militar de C.U hubo más 

de 300 detenidos, estos salieron de los edificios entonando el himno nacional. Se 

ha dicho que por parte del ejército participaron diez mil elementos perfectamente 

equipados y arma dos. Ya estaba en man os de l a milicia la UNAM ahora l o 

correspondiente era ocupar militarmente el IPN que era el otro importante bastión 

del estudiantado. El día 23 de septi embre, los politécnicos fueron informados de 

que se acercaban al Casco de Santo Tomás, las tropas del ejército, también fue 

ocupado militarmente Zacatenco, así entonces fueron tomados por el ejército los 

principales planteles politécnicos.  

                                                
57 CASTILLO. Op. Cit p. 71. 
58 Séller y Monsiváis. Op. Cit p. 208. 
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Cerca del Casco de Santo Tomás se estacionaron varios camiones, los cuales 

estaban llenos de granaderos. “Se bajaron ordenadamente de los camiones… se 

dirigieron a la escuela… el ruido de las botas era aterrador. De pronto se pararon 

frente a la escuela y se col ocaron en posición de ti ro, a un si lbatazo empezó la 

estruendosa balacera”59, fueron varios los muertos por parte de los politécnicos, 

puesto que la batalla era dispar, los medios de defensa d e los estudiantes eran 

cohetones y piedras y muy superiores eran los de los granaderos. Se ha dicho que 

esta batalla en contra del cuerpo de g ranaderos duró aproximadamente tres 

horas. El 2 de octubre por la tarde se llevó a cabo una mani festación, en protesta 

por las acciones represivas por parte del gobierno, y también se informaría que se 

había acordado una tregua, para que durante el tiempo que duraran los Juegos 

Olímpicos no se dieran movilizaciones estudiantiles con el fin de no causar una 

mala impresión ante las miradas extranjeras. El mitin tendría efecto en la Plaza de 

las Tres Culturas después de un l argo trayecto por l as calles de la ciudad todo 

parecía estar  en calma, se encontraban hablando los oradores en el tercer piso 

del edificio Chihuahua cuando algunos de los líderes se percataron de que la 

plaza estaba siendo rodeada por elementos del ejército para no dejar salir a nadie 

y aprehender a los más que se pudi eran, principalmente a los líderes y miembro 

del CNH. A pareció un helicóptero, que volaba bastante bajo y  dejo caer una 

bengala, esta era la señal para empezar a disparar. Ya empezado el mitin “a las 

seis y di ez de l a tarde se di sparan desde un helicóptero dos l uces verdes de 

bengala. Casi de inmediato, sin otro aviso que el ruido de las votas, sin prevenir o 

intentar un diálogo, entran miles de soldados”60, las luces verdes de bengala eran 

la señal para empeza r a di sparar. Había mujeres con ni ños en brazos  

                                                
59 REVILLA López, Fernando.  Op. Cit.  p. 42.  
60 Séller y Monsiváis. Op. Cit p. 236. 
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apresuradamente salían de sus departamentos, por todos lados aparecían policías 

y militares vestidos de civil, que llevaban un guante blanco en la mano izquierda 

con el fin de distinguirse al empezar los disparos. 

Había un fuerte tiroteo producido por los soldados que estaban en el  tercer piso 

con sus arm as disparando, desde los helicópteros y l as azoteas también había 

disparos, es decir, se hizo un fuego cruzado. “La única forma de protegerse de las 

balas que venían de ar riba era replegándose contra l a pared de te rcer piso del 

edificio Chihuahua”61. El número de muertos que se ha calculado es 

aproximadamente de 250, aunque las autoridades han dicho que fueron muchos 

menos, también hubo muchos heridos y detenidos, estos últimos fueron llevados a 

la cárcel de Lecumberri. Masacre fue lo que ocurrió en Tlatelolco, hombres y 

mujeres el gobierno mató. A los pocos dí as de l os sucesos en l os medios 

informativos manifestaban que los culpables habían si do agitadores tanto 

mexicanos como extranjeros, manifestando su apego al gobierno “El sangriento 

saldo de l a Plaza de T laltelolco, ya no puede ser puesto en el  platillo de l as 

responsabilidades del gobierno, sino en el de quien es, pese a tod os los 

razonables esfuerzos de las autoridades por hacer volver a l os revoltosos al 

camino de l a legalidad… intransigencia de ridículos pliegos de pe ticiones… Los 

fanáticos quisieron probar la entereza del gobierno y en su carrera desenfrenada 

Hicieron verter la sangre de muchos inocentes”62 

 En cuanto al  personaje de estudio se sabe que éste a parti r del 28 de agos to de 

1968 estuvo p rófugo de l as autoridades hasta que fi nalmente, nueve meses 

después fue apre hendido como consecuen cia de su parti cipación dentro de l a 

Coalición de Ma estros de Enseñanza Media y S uperior Pro Libertades 
                                                
61 González de Alba, Los días y los años. México. Ed. ERA. 1971, p. 134. 
62 Fundación Heberto Castillo Martínez A.C Fondo Heberto Castillo Martínez, serie; Movimiento    
Estudiantil. Caja 32; expediente 162. 
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Democráticas, el ingeniero Heberto Castillo fue encarcelado en Lecumberri por dos 

años. Aunque cabe hacer mención que a pesar de si haber participado en dicho 

movimiento, las decisiones siempre estuvieron al mando del CNH.  

Relataremos brevemente el como fue su si tuación, estando prófugo durante nueve 

meses. En la tarde del 28 de  agosto la Coalición de Ma estros se encontraba 

reunida, analizando los hechos del día anterior. Fue al llegar a su casa por la noche 

cuando “dos automóviles se colocaron a uno y otro lado y bajaron varios individuos 

que trataron de abrir las puertas de mi automóvil… eran cuatro o cinco agentes”63 

Se iniciaron los empujones y los golpes, propiciándose un considerable escándalo, 

María Teresa Juárez de Martínez, esposa del ingeniero Heberto Castillo al ver  la  

trifulca daba de gritos y al escuchar estos los hijos del ingeniero Castillo también se 

alarmaron saliendo al patio, el mayor de los hijos de don Heberto salió empuñando 

una pistola, en medio del bullicio desatado Heberto Castillo logró escapar. Corrió y 

se escondió, En la madrugada llegó a do nde se encuent ra la barda que divide 

Copilco de la universidad, a pesar de que Heberto Castillo se encontraba lastimado 

pudo trepar por la barda e i ntroducirse en C.U, donde gracias al apoyo de l os 

universitarios, pudo se r operado. Castillo fue avisado por el  Rector Barros Sierra 

que era buscado por la fuerza pública, por lo que salió del Hospital de C.U en donde 

se encontraba y se fue a l a facultad de medicina donde vivió algunos días, anduvo 

de un edificio a otro hasta que el 18 de septiembre día en que como mencionamos 

anteriormente fue tomada militarmente la universidad, el ingeniero Heberto Castillo 

logró escapar nuevamente, en C.U había muchas luces de patrullas de policía y de 

camiones del ejército por l o que se escondi ó una vez más en medi o de l a zona 

peñascosa del pedregal, en los días que esta fue su gu arida paso hambre, sed y 

frío pues recordemos que esto fue en verano y como es sabido es tiempo de lluvias. 
                                                
63 CASTILLO. Op. Cit p. 68. 
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Finalmente el ingeniero salió de C.U gracias al apoyo de amigos y a las personas 

que de una u otra manera participaron en el movimiento pudo estar durante algún 

tiempo a salvo. Por un tiempo estuvo en un cuarto de servicio “Estuve en el sin luz, 

con un pequeño radio… enterándome de lo que pasaba en esos días. Oí… que yo 

estaba refugiado en la embajada de Cuba que había muerto”64 Después estuvo en 

Coyoacán,  en la casa de Emilio Krieger que era maestro en la universidad, este 

más adelante sería el ab ogado defensor de Heberto Castillo cuan do estuvo en 

Lecumberri, en este refugio fue donde Heberto Castillo supo lo que había sucedido 

la tarde del 2 de octubre en la plaza de las tres culturas. 

Para no ser descubierto por los cuerpos de policía anduvo escondido en diferentes 

lugares. Supo de la ayuda brindada por el General Lázaro Cárdenas del Río a su 

familia, este lo visitó en la casa de Coyoacán de Krieger, en donde sostuvieron 

una charla, el general le dijo “–Si te aga rran te van a m atar… ¿Qué fuerza te 

apoya? Estas sólo. No  hay organización. Podrías salir del país. Esperar un tiempo 

afuera. -No General, me quedo. No tengo fuerza p ero tengo la razón.”65 Lo 

platicado sirvió entre otras cosas para darle nombre a un libro que escribiría 

después el ingeniero Castillo. 

Para mayo de 1969 su refugio era en l a calle de R eforma, este f ue tomado 

militarmente, Heberto Castillo trató de escapar, pero no lo consiguió, después de 

nueve meses de persecución fue aprehendido y llevado a la cárcel de Lecumberri. 

“el 13 de mayo, sin verdaderos elementos para procesarlo, a Heberto se le 

acusó… como presunto responsable de una cadena de s upuestos delitos: 

invitación a la rebelión,  asociación delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena, 

ataques a las vías de comunicación, robo, despojo, acopio de armas, homicidio y 

                                                
64 Ibíd. p. 74. 
65 Ibíd. p. 76. 
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lesiones”.66 Podemos ver entre los argumentos para su aprehensión estaban el de 

haber estado al frente de un grupo de personas que se reunió en Palacio Nacional 

y hablar en el toldo de un camión estudiantil, mientras algunos jóvenes escribieron 

la palabra asesino, refiriéndose al presidente. También se l e achacaba co mo 

delito, entre ot ros, el haber pronunciado un discurso y haber dado d e manera 

simbólica el grito de independencia el 15 de septiembre en C.U.   

A los que esta ban en la cárcel a ca usa del movimiento estudiantil o d e otros 

movimientos sociales se l es conocía c omo presos políticos y el  resto eran los 

presos comunes.  

Heberto Castillo aun est ando preso siempre se mostr ó optimista. “Tras su 

detención confió a l a maestra Teresa Juárez, su entrañ able esposa, que el  

movimiento se verí a fortalecido con estas ci rcunstancias debido a que muchos  

mexicanos comprenderían la forma en q ue el gobierno pisoteaba sus de rechos 

más elementales”.67 

Se puede d ecir que el primer  mal  momento dentro de l a prisión le sucedió el 

primero de enero de 1970 “la agresión sucedió el primer día del año nuevo, por la 

noche […] Cuando la dirección del penal promovió el ataque de cientos y cientos 

de presos comunes en nuestra contra”68 la motivación de los presos comunes fue 

que las autoridades penitenciarias les ofrecieron a mane ra de premi o las 

pertenencias de l os agredidos. Las cel das de l os presos pol íticos “fueron 

invadidas por seres excitados por la ambición de poseer algo ya que nada tienen. 

Seres armados de palos, tubos, cuchillos, puñales y hast a machetes; seres 

olvidados, víctimas de una sociedad que no castiga el delito sino la pobreza; seres 

que sufren cotidianamente en l a cárcel un proceso degradante de su condi ción 
                                                
66 Rosendo Martínez. Op. Cit p. 33. 
67 Ibíd. p. 35. 
68 CASTILLO. Op. Cit p.82. 
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humana, proceso que no acaba nunca; seres que tenían mucho de no salir 

siquiera de sus cel das; seres que i rrumpieron en l as nuestras con l os rostros 

enloquecidos después de haber nos bombardeado con pi edras y con trapos  

impregnados de petróleo ardiendo. Todo ante la complacencia de las autoridades 

del penal.”69  Al estar frente  a fr ente presos políticos y com unes, los agredidos 

trataron de hablar con palabras serenas y al parecer los agresores comprendieron 

que los presos pol íticos estaban siendo sus víctimas, pero qu e no eran sus  

enemigos. 

Comenta Heberto Castillo en su obra Si te agarran te van a matar, que esa fue la 

peor de las noches, durmiendo semidesnudos cubriéndose con periódicos y 

estaban rodeados por los reclusos, los cuales se encontr aban fuertemente 

armados. No se sabía del paradero de varios presos políticos, sabiéndose hasta 

después que más de veinte estaban heridos y un par de ellos de gravedad. Al día 

siguiente de esta agresión pensada por las autoridades del penal, los llamados 

presos políticos estuvieron rodeados por los reclusos. “El robo a mano armada de 

que fuimos víctimas fue perpetrado, es ci erto, por al gunos reclusos. Pero, los 

autores intelectuales del mismo lo fueron –hasta donde podemos saber- las 

autoridades del penal que nunca bri ndaron protección a nuestro do rmitorio” 70 

¿Qué se perseguía con este irracional atentado? Nunca se supo el móvil para la 

represión cometida en contra de los estudiantes como también fueron conocidos 

los que i ngresaron debido a s u participación en el  movimiento estudiantil. Lo 

ocurrido en nada beneficiaba al gobierno todavía diazordarista, tampoco en nada 

beneficiaba a Luís Echeverría Álvarez que era el candidato del partido oficial para 

el próximo sexenio. Hasta la fecha todav ía no se ha podi do encontrar alguna 

                                                
69 Ídem. 
70 Ibíd. p. 83. 
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explicación para poder entender que se haya recurrido a los presos comunes con 

el fin de agredir a los presos políticos. Por el ingeniero Castillo era  bien sabido y 

más, después de la agresión que habían sufrido los presos políticos, que estando 

en Lecumberri estaba totalmente indefenso, estaba conciente del gran peligro que 

corría. “Sabemos que llegado el caso moriremos luchando por los derechos del 

pueblo trabajador mexicano –obreros, campesinos, pequeños agricultores y 

comerciantes, pequeños industriales, intelectuales, artistas y estu diantes-. 

Moriremos cumpliendo con nuestro deber, comprendiendo que cuando los 

hombres mueren así se convierten en semillas de libertad para el pueblo. Libertad 

plena que él conquistará a pesar de todo”.71 Podemos darnos cuenta que la lucha 

que emprendió no era de ninguna manera con tintes personalistas y que siempre 

lucho por el bien del pueblo mexicano, principalmente de las clases oprimidas, 

defendió siempre la soberanía nacional y las libertades políticas, como se pued e 

ver sin importarle contra quien o quienes sería la batalla.  

En el tiempo que estuvo recluido realizó lecturas acerca de la problemática de 

México. Escribió en el penal una de sus obras: Historia de la Revolución 

Mexicana, algo que posiblemente haya echo más l levadera su es tancia en este 

lugar. Se dedicó a enseñar a leer y escribir, “Se dio tiempo para impartir clases de 

matemáticas e ingeniería… La pintura fue otra de las actividades que le permitió 

mitigar los estragos de su cauti verio”.72  A ún estando en l a cárcel el ingeniero  

Heberto Castillo dejaba ver en cl aro su gran nacionalismo, este fue e n su 

pensamiento uno de l os rasgos más fi rmes. Su lucha y esfuerzos generalmente 

eran en torno a causas que beneficiaran al país, como en la defensa que hizo del 

petróleo y de los recursos naturales. Heberto Castillo veía como algo fundamental 

                                                
71 Ibíd. p. 84. 
72 Rosendo Martínez. Op. Cit p. 35. 
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el que los mexicanos conocieran la historia de su país, para así poder comprender 

de mejor manera el entorno por el que se atravesaba.  

Cuando salió de prisión dijo “no me siento tranquilo ni siquiera contento por estar 

libre. Yo no pedí mi  libertad, luchaba por  la libertad de todos y por l as libertades 

democráticas que señala la constitución que fue nuestra bandera en el movimiento 

estudiantil”73 y si guió luchando por la libertad de sus  compañeros que aun se 

encontraban en Lecumberri. 

                                                
73 Fundación Heberto Castillo Martínez A.C Fondo Heberto Castillo Martínez, serie; Movimiento                    
Estudiantil. Caja 49; expediente 241. 
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CAPÍTULO 3. UN ACTOR EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA. 

3.1 Las Reformas Políticas de los setentas y el PMT.  
 
En los años 70, se realizó una reforma político electoral, la cual fue impulsada por 

el Presidente Luís Echeverría Álvarez, se dieron importantes iniciativas, de estas 

la más importante fue que se dio una apertura partidista, pues cabe recordar que 

en nuestro p aís, ya entr ada la segunda mitad de l a década de l os setentas la 

hegemonía partidista recaía en el PRI.  

“En 1973 se efectuaron varias reformas constitucionales, por medio de las cuales 

se abrió el panorama; en suma se presentó una apertura política que dio acceso a 

un sistema pluripartidista”74. Pero dichas reformas no resultaban suficientes 

puesto que no p resentaban grandes avances en las estructuras políticas y no se  

adecuaban a la evolución política y a la transformación social que experimentaba 

nuestro país durante ese periodo. Propiamente podríamos decir que una 

verdadera reforma política se di o hasta el  año de 1977 con l a Ley Federal de 

Organizacional Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE)  

José López Portillo, había prometido en sus discursos de campaña, que durante 

su mandato se l levaría a cabo una verd adera reforma política y en abri l de 1977 

se iniciaron algunas consultas públicas en pro de l levarla a cabo . Uno de l os 

propósitos que perseguía era el de revi talizar el sistema partidista. Esta reforma 

puede verse como un muy importante cambio dentro del sistema de partidos, en 

materia electoral, “tenía y tiene que actuarse en función de los intereses de toda la 

sociedad integrada a construir un régimen democrático, un régimen de respeto y 

la LFOPPE si no l o logró cuando menos si trajo consigo algo de a pertura 

                                                
74 HERNÁNDEZ Padilla, Remberto. El Presidente que viene. México. Ed. EDAMEX. 1993. 
    p. 52.     
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partidista.”75 Para que se llevara a cabo esta reforma el Presidente de la 

República  se apoyó en su secretario de gobernación: Jesús Reyes Heroles, quien 

fue el principal ideólogo.  

Con la LFOPPE o Lope co mo se l e llamó por hab erse suscitado durante el 

sexenio de López Portillo, se amplió el registro a nuevos partidos políticos y se 

instauró el sistema de representación proporcional en la Cámara de Diputados, las 

legislaturas locales y en los municipios más poblados. “La LFOPPE modificó, entre 

otras cosas, l a reglamentación del registro, funcionamiento, derechos y 

prerrogativas de l os partidos.”76 Antes de esta reforma sólo había registrados 

cuatro partidos políticos: el PRI, el PAN, el Partido Popular Socialista  y el PARM, 

posteriormente a l a LFOPPE obtuvieron su regi stro otras tr es organizaciones 

políticas como lo fueron: el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Socialista de 

los Trabajadores  y el PCM. 

Heberto Castillo, junto con ot ras destacadas figuras formó el PMT, buscaba la 

incorporación electoral de diversos sectores sociales que fueron fuertemente 

atacados durante la fuerte represión de 1968 “el PMT nació el 8 de septiembre de 

1974. Un puñado de luchadores sociales, la mayoría expresos políticos, recorrió 

centenares de ciudades y poblados auscultando a miles de obreros, campesinos, 

mujeres, jóvenes, profesores, estudiantes y dirigentes populares”77, la finalidad 

perseguida fue por l a necesidad de ver si  se era preci so  crear un nuev o partido 

político, el cual retomara las principales ideas de Hidalgo, Morelos, Juárez y otras 

destacadas figuras que l ucharon y tra bajaron en l a defensa del  derecho de l os 

más necesitados. Después de realizada la auscultación, “la respuesta popular fue 

                                                
75 Entrevista con el M.V.Z  Carlos Naranjo. (Morelia, Michoacán 16 de junio de 2006) 
76  http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/12/ard/ard7.htm  
     12 de abril de 2004 
77 FUNDACIÒN HEBERTO CASTILLO MARTINEZ A.C. Fondo Heberto Castillo Martínez; serie: PMT; 
caja: 137; expediente 671.    
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contundente: urge la creación de un partido revolucionario de masas, de autentica 

oposición al sistema de explotación, despolitización y cor rupción imperante; un 

verdadero instrumento de l ucha para lograr la emancipación política, social, 

económica y cultural de los trabajadores manuales e intelectuales, del campo y de 

la ciudad. Con esa r espuesta y l a certeza de que  los revolucionarios por 

necesidad son los que en verdad pueden cambiar radicalmente la situación de la 

nación y transformar sus condi ciones de vi da, nació el Partido Mexicano de l os 

Trabajadores”78.  

En su decl aración de principios el PMT mencionaba: todo ser humano tiene 

derecho a u na vida digna; ningún ser humano tiene derecho a expl otar en su  

beneficio el trabajo de los demás; deben existir igualdad de oportunidades entre 

los mexicanos para así l ograr desarrollar al máximo sus capacidades; el pueblo 

mexicano debe de impedir que otras naciones más p oderosas o d esarrolladas, 

exploten a sus tr abajadores o intervengan en sus asu ntos internos; la riqueza 

debe de pasar a manos de los trabajadores tanto manuales como intelectuales; 

las industrias básicas y los medios masivos de comunicación, los transportes y los 

servicios deben se r propiedad de l a nación; son i rrenunciables las garantías 

individuales consagradas en l a constitución; también se mencionaba que debía 

acabarse con el paternalismo existente, argumentando que sólo servía para 

manipular a los trabajadores para mantenerlos supeditados a los intereses de los 

poderosos, se buscaba hacer que los trabajadores participaran en las actividades 

políticas nacionales. En términos generales el PMT buscaba mej oras para los 

trabajadores mexicanos. 

                                                
 78 Ídem. 
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Dentro de su pro grama político, el PMT pugnaba por que se mo dificara la 

Constitución y la Ley Federal Electoral para: “ a) establecer el voto proporcional y 

abolir los diputados de partido; b) Garantizar y hace respetar el voto popular; 

c)Simplificar los requisitos para el registro de nuevos partidos políticos; d) Que los 

obreros y campesinos tengan plena libertad de afiliación individual al partido que más 

les simpatice, y abolir la práctica de que son los sindicatos o los comisariados ejidales 

los que participan como tales en los partidos políticos;  

e) Luchar por que el Distrito Federal se convierta en un estado federativo y las 

actuales delegaciones políticas en municipios, exceptuando una, que se mantendría 

como Distrito Federal; f) Luchar por que se legisle que el amparo en materia electoral 

sea directamente presentado ante el pleno de la Suprema Corte y porque sean 

resueltas en un pl azo no m ayor de treinta días”79. Este partido luchaba por 

desaparición de todas las reformas anticonstitucionales que hizo el expresidente  

Gustavo Díaz Ordaz al Código Penal, de igual manera luchó porque fuera 

derogado el juicio de amparo en materia agraria. El PMT exigía en su prog rama 

político, la salida del país de los agentes de la CIA y el FBI y de otros organismos 

de espionaje de los Estados Unidos, por considerarlo como una flagrante violación 

a la soberanía nacional, el partido buscaba la libertad de los presos políticos, llevó 

a cabo un a lucha contra el anticomunismo, pues lo consideraba como un 

instrumento de penetración y división al servicio del imperialismo estadounidense, 

argumentando que estaba dirigido abiertamente contra toda acción democrática y 

popular y en contra de la lucha patriótica del pueblo de México por conquistar su 

total emancipación económica y su  plena soberanía. Estos son algunos puntos 

clave del programa de acción del PMT en cuanto a lo político, pero es necesario 

señalar que en su prog rama abordaba distintos ámbitos tales como los aspectos: 

                                                
79 CASTILLO y Bolio. Op. Cit  p. 155.  
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económicos, del campesinado, de la educación, del sector obrero, del femenil, de 

los jóvenes, etc.  Que son en nuestra opinión son necesarios para lograr un mejor 

gobierno. De esta manera en la primera mitad de la década de los setenta quedó 

conformado el PMT. 

 

3.2 La defensa de la Soberanía Nacional.  

A nivel nacional se vi vían problemas económicos por l as fuertes deudas de 

nuestro país,  México fue haciendo cada vez mayor su dependencia con países 

extranjeros principalmente de Estados Unidos por el creciente endeudamiento 

generado por los malos manejos de los gobernantes y por la inversión privada en 

las empresas paraestatales, lo que generaba una mayor dependencia de l os 

inversionistas extranjeros.  

Como soberanía se e ntiende, que es “l a autoridad que tienen los gobernantes 

para eliminar y dictar normas, para mantener el orden y para apl icar y administrar 

la justicia, sin estar someti do al control de otra naci ón.”80 Supuestamente en 

nuestro país que es de ti po democrático, es decir que s e tome en cuenta la 

voluntad de l as mayorías, pero por l a dificultad que implica el autodeterminarse 

jurídicamente, el pueblo de México confía a sus representantes elegidos por 

votación popular para que gobi ernen de buena manera, viendo por los intereses 

de la población en general. 

El ingeniero Heberto Castillo siempre fue un defensor de las causa con beneficios 

primeramente para nuestro país, como podemos ver a través de su vida y en las 

diversas luchas que emprendería, como las tratadas de manera general en el  

primer capítulo y con un estudio más profundo en el segundo. Puso de manifiesto 

                                                
80 Diccionario político.  México. Ed. Balpe1987. p. 427. 
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su interés por el  bien de su país y por que fueran res petadas las garantías 

individuales y l os derechos de l os mexicanos, plasmados en l a Constitución. 

Heberto Castillo habló de la importancia de que México mantuviera en su poder 

las principales ramas de l a economía y qu e estas debería n primero que nad a 

generar riquezas para el país. D urante el sexenio de Luís E cheverría Álvarez, 

criticó severamente la política de endeudamiento seguida por este, 

desembocando esto en una mayor dependencia económica con el  mal manejo 

que hacía en cu anto al petróleo se refiere. “aunque el petróleo amortigüe la 

tensión en l a balanza de pa gos, va a pon er en seri as dificultades al sistema 

nacional”81   

En 1976, desarrolló una intensa campaña en defensa del petróleo como materia 

prima para la petroquímica, oponiéndose a su sólo empleo como combustible. A 

partir de mayo de 1977 manifestaba su oposición al gasoducto que se planeaba 

“Heberto Castillo desde el PMT, a través de diversos medios a venido exigiendo 

que se precisen los términos del convenio que se va a suscribir con E.U.A para 

vender petróleo y gas natural.” 82  

A lo largo de su tr ayectoria política Heberto Castillo defendió la Soberanía 

Nacional, particularmente en los sexenios de los licenciados José López P ortillo y 

Miguel de la Madrid, denunciando la corrupción y las incongruencias en cuanto a 

la política energética “Trascendente batalla que libró… en defensa del  petróleo, 

propiedad invaluable de la nación d onde la ir responsabilidad de nuestr os 

gobernantes no ha n visto otra cosa que u n recurso de rrochable y obj eto de 

saqueo”83.  

                                                
81 Ignacio Ramírez. “Peligro de inflación y desempleo por exceso de petróleo”. En; Proceso. No. 112.  
23 de julio de 1974. p. 16. 
82 CASTILLO, Heberto. Pemex si, Peusa no. México..Ed. Posada. 1982. p. 49. 
83 ETIENE Llano, Pedro. Homenaje. México. Editado por el Grupo Parlamentario del PRD. 1997. p. 60  
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En los artículos periodísticos y revistas para las que escribió, mostró su rechazó a 

la petrolización de la economía nacional y l a explotación irracional de nuestros 

recursos energéticos. La cri sis del capitalismo iba en aum ento, agudizándose 

cada vez más con la escasez mundial de energéticos. Heberto Castillo estaba en 

desacuerdo en que nuestro gobierno tomara como pilar de la economía, la venta 

del principal producto energético, al parecer para los gobiernos ésta resultaba la 

salida más fáci l. “No se qui ere entender lo que enseña l a historia: los países 

industrializados surgieron con su ri queza gracias a q ue dispusieron de los 

combustibles en su territorio… No se quiere entender que el petróleo crea riqueza 

donde se co nsume, no donde sólo se p roduce. Vender petróleo como materia 

prima es vender las posibilidades de trabajo de los nacionales”84.  

Respecto al problema de la deuda externa, Heberto Castillo afirmaba que si esta 

era pagada con petróleo, se estaba dando una materia prima no renovable, y esto 

implicaba grandes inversiones y se requería de nuevos préstamos extranjeros y 

esto significaba el hacer cada vez mayor el endeudamiento. Proponía la unión de 

todas las naciones tercermundistas endeudadas. “Las naciones endeudadas del 

tercer mundo no pueden pagar su deuda… Negociando todo es posible lograr un 

aplazamiento reduciendo notablemente los intereses. Debemos de promover esas 

conversaciones con l as naciones pobres. México no podr á hacer fr ente a sus 

compromisos sólo [… ] Para salir de l a crisis tenemos l o fundamental: brazos 

desocupados, varios millones; dinero en el banco, 11.6 bi llones de pes os y 

                                                
84 CASTILLO, Heberto. “El petróleo salida o estigma”. En; Proceso, no. 406. 13 de agosto de 
1984.p. 31. 
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petróleo suficiente para producir empleos productivos en nuestro territorio. Usarlo 

en México es la solución”.85   

Habló desde su perspectiva de l a situación del país, pa rticularmente del déficit 

comercial y la penetración económica extranjera, no encontrando explicación de 

que a pesa r de qu e la deuda externa era ya muy gra nde, se se guían pidiendo 

créditos al extranjero. Optaba porque México debería de sacar provecho de sus 

recursos naturales. El ingeniero Heberto Castillo veía co mo algo trascendental  

que se reduj era la gran d ependencia de México con potenci as extranjeras,  

principalmente de los Estados Unidos.  

Advirtió acerca del peligro de los subsidios federales, argumentando que si no 

eran bien manejados serían en perjuicio de nuestra soberanía. No sólo mediante 

Pemex el gobierno da subsidios “se otorgan otros mediante la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE), los Ferrocarriles Nacionales de México (FFCC), el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Compañía Nacional de Subsistencias 

Populares (CONASUPO), y demás empresas paraestatales […] El subsidio federal 

va directo a l os grandes productores sin que toque casi  nada al pueblo”86. Los 

trabajadores mexicanos no gozaban de las ventajas ni beneficios que 

supuestamente tendrían que generar estos subsidios, pues son otorgados para el 

beneficio de cierta industria y a favo r del pueblo, pero en la práctica sólo reflejan 

                                                
85 Ibíd. p.32. 
86 CASTILLO, Heberto. Subsidios indiscriminados. En; Proceso, no. 271. 11 de enero de 1982. p. 27. 
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beneficios para l os empresarios y l a gente en el  poder.  “N o planteamos la 

supresión de estos subsidios sino su racionalización”87 

Consideramos que lo más importante de resaltar de este ca pítulo es el  empeño 

del ingeniero Heberto Castillo por defender México y sus habi tantes de cualquier 

intento extranjero de pisotear nuestros derechos y de meterse en asuntos que sólo 

competen a nuestro país.  

3.3 La creación del PMS. 

El PMS, es un organi smo que su rgió después de que vari as organizaciones 

partidistas se fusionaron, tales como el Movimiento Revolucionario del Pueblo, el  

PSUM, el PMT entre otros organismos de izquierda , el  acuerdo fue tomado en 

marzo de 1987. Sus documentos definen al PMS como un partido revolucionario 

de masas, de carácter socialista, patr iótico, antiimperialista y democrático, estos 

principios están en estrecho apego a las ideas de Heberto Castillo. Tenía rasgos 

similares a los planteados por el PMT, puesto que buscaba beneficios en general 

para el pueblo y para las clases que por costumbre estaban olvidadas y 

desprotegidas. Heberto Castillo “en el año 1987 logró sumar fuerzas, voces y con 

el entusiasmo de otros camaradas conformó el Partido Mexicano Socialista. Su 

integridad ideológica y su co nvicción firme, le llevó a ocupar un papel destacado 

en la política del país y ser protagonista de las nuevas reglas que fijó el Estado 

para las elecciones de 1988, en la que tendría que elegirse al sucesor de Miguel 

de la Madrid Hurtado”.88 

                                                
87 Ídem. 
88 Rosendo Martínez. Op. Cit p.38. 
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La tarde del viernes 11 de marzo ante una multitud reunida en el zócalo capitalino, 

el Partido Mexicano Socialista realizó una concentración masiva de gente p ara 

festejar el registro de su can didato, que después de un proceso interno resultó 

electo el ingeniero Heberto Castillo. “el PMS realizó la fiesta popular que había 

anunciado y preparado para el registro de su candidato para la presidencia ante la 

Comisión Federal Electoral ... Tras un proceso electoral interno, el PMS designó al 

ingeniero Heberto Castillo Martínez como su candidato a la Presidencia de la 

República. El viejo luchador social inició su recorrido por el país escuch ando a 

varios sectores progresistas y manteniendo una cercanía con obreros, estudiantes 

y campesinos.¨”89 Su campaña se real izó con pocos recurs os pero muc hos 

esfuerzos por llevar su propuesta electoral a lugares muy apartados, donde las 

condiciones geográficas hacía que esto pocas veces ocurriera. El PMS obtuvo su 

registro el 26 d e junio de 1987 co n la intención de parti cipar en l os comicios 

federales de 1988, tenía como objetivo principal el de converti rse en una fu erza 

alternativa de poder fundamentada en la lucha por la democracia, por las 

reivindicaciones de los trabajadores y por la independencia de México.  

Fue poco el tiem po que Heberto Castillo estuvo como candidato a la pr esidencia 

por el PMS pues decidió declinar su c ampaña presidencial en fav or de 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. “No vaciló en renunciar a su candi datura y en 

ponerse al servicio de las de Cuauhtémoc Cárdenas. Fue una decisión de 

inteligencia y de previsión políticas, pero fue también un símbolo de que la unidad 

de la izquierda exigía anteponer el interés común a las ambiciones personales”90  

Los impulsos por llevar a cabo un cambio democrático en el  país, f ueron 

                                                
89 GALARZA Gerardo. “El PMS tuvo en el Zócalo su fiesta anunciada tras de registrar a 
Heberto.”  En; Proceso,  no. 593. 14 de marzo de 1988. p. 27. 
90 Pedro Etiene Op. Cit p. 20. 
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realizados por  la izquierda, y por partidos que se unieron a la ideología del FDN 

para participar en los comicios electorales para la presidencia en el año de 1988.   

 

3.4 De 1988 al PRD.  

Para entender de mejor manera los sucedido en las elecciones presidenciales de 

1988, hablaremos brevemente acerca de como era la legislación federal.  

En 1985 se l levó a cabo una refo rma electoral que tenía co mo objetivo central 

abrir el debate sobre la legislación y normatividad  en los procesos  electorales.  

El nuevo C ódigo Federal Electoral introdujo algunos cambios con relación a la 

anterior reforma la LFOPPE, se suprimió el registro condicionado, permitió las 

coaliciones y los frentes electorales.  

En 1987 un grupo de políticos que estaban inconformes con las decisiones que 

se daban dentro del PRI, organizaron lo que se c onoció como la Corriente 

Democratizadora “así llamó en un principio y no corriente democrática, como  

se llamó hasta su sal ida del PRI”91, este grupo estaba encabezado por 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo y R odolfo González 

Guevara quienes cuestionaron públicamente la política económica desarrollada 

por el presidente.  La C D proponía convertir al partido oficial en un factor de  

cambio que impulsara un cambio en l as políticas económicas del país; la no 

sujeción al Fondo Monetario Internacional; el manejo distinto al problema de la 

deuda externa; el reinicio del desarrollo económico, el fomento al empleo. 

Planteaba darle un giro a  la política económica y ta mbién democratizar el 

proceso de selección del candidato del partido oficial, esto fue sorpresivo para 

el PRI pues no era común qu e se pusiera en entredicho su forma d e actuar y 

                                                
91 Entrevista con Cristóbal Arias Solís. (Morelia, Michoacán 12 de junio de 2006) 
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mucho menos dentro de su propio partido, “sin embargo  aquel reclamo 

democrático del ala izquierdista del PRI no se daba sólo por las circunstancia 

de la lucha por el poder al final de un sexenio; pretendía responder al reclamo 

de los movimientos sociales surgidos en protesta de la crisis económica y por 

el rumbo neoliberal que el gobierno que Miguel de la Madrid había empezado a 

imprimir al Estado… como solución a la crisis”.92 

Para las elecciones de 1988 el  PRI atravesaba por una fuer te crisis debida en 

gran parte a los malos manejos en los sexenios anteriores. Los integrantes de la 

CD intentaron debatir sus planteamientos y posturas en la Asamblea Nacional del 

PRI, lo cual se l levó a cabo a mediados de 1987,  en donde sus integrantes “se 

dieron cuenta de que el  combate hab ía que presentarlo fuera del partido, en 

alianza con las organizaciones populares y de izquierda, únicas capaces de llevar 

adelante un programa nacionalista, popular y democrático”.93  

La nueva organización formada al interior del PRI empezó a crear conflictos, pues 

se argumentaba que atentaba contra el presidencialismo y las formas autoritarias 

del partido, después de enf rentamientos de palabra y di screpancias con l os 

mismos priístas, decidió separarse y co menzar  l a formación de una fuerza 

independiente que se presentara en las elecciones siguientes.  

La CD comenzó a tomar fuerza, pues en ella se aglutinó la izquierda mexicana. 

Con el apoyo de los partidos de izquierda, se convirtió en el Frente Democrático 

Nacional para c ontender en l os comicios electorales. El hecho de qu e Heberto 

Castillo declinara su candidatura a favor de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue 

un punto trascendente para la gran fuerza electoral aglutinada en torno al Frente 

encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas.  

                                                
92 Ídem 
93 Javier Guerrero M. Las elecciones del 88. México.. Ed. Quinto Sol 1988. p.133. 



 69 

A partir de ese momento Heberto Castillo y el P MS convocaron a todos sus 

militantes y simpatizantes a trabajar en forma decidida a favor de l a candidatura 

del FDN.  

Las elecciones fueron el 6 de j ulio de 1988, l a candidatura del FDN, estuvo 

sustentada fundamentalmente en una fuerz a electoral que contaba con el  apoyo 

de muchos sectores poblacionales, su base fue la más popular y la más amplia, 

en comparación con la de sus contrincantes, lo que le dio el triunfo objetivo en las 

urnas. “El 6 de j ulio de 1988… se real izaron las elecciones más competi tivas y 

concurridas que registraba la historia reciente de México, hasta ese momento […] 

A pesar de l a gran j ornada cívica vivida; al otro día, el  pueblo despertó con l a 

noticia de que se habían implementado: acarreos, compra de votos… quemas de 

paquetes electorales, etc.”94El Tribunal electoral informó que en v arias de las 

casillas fueron anuladas las votaciones. Los cómputos oficiales señalaban que el 

PRI había l ogrado la mitad del total del electorado, casi 20% arriba de su m ás 

cercano rival que fue el FDN y hasta el  tercer lugar había quedado el PAN, aun 

cuando todavía no se t erminaban de dar los resultados finales se afi rmaba que 

había resultado vencedor el candidato del partido del gobierno “se afirma que 

hasta la fecha el  PRI ganó con el  53%, el Frente tiene 26% y el  PAN 16%, del 

78% de l os votos emitidos”95 La sociedad en general mostraba descontento por 

los resultados electorales y se decía que se había com etido un f raude, y para  

hacer aún más i nverosímil la situación, las autoridades electorales dijeron el 

sistema de comp uto había fallado pero que el triunfo era pa ra el candidato del 

PRI. “El Lic. Manuel Bartlett Díaz fungía como Secretario de Gobernación… por 

consiguiente responsable directo de los comicios… afirmó que se había caído el 

                                                
94 Rosendo Martínez. Op. Cit p.43 
95 MADERO, Javier Antonio. 1988. La crisis y el cambio político en México. México.  
Ed. Alianza 1989.  p. 316. 
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sistema al recibir las tendencias preeliminares. Algunos refirieron, que no estaban 

preparados para recibir los votos del  medio urbano que er an, por l o general, 

adversos al PRI”.96 

Debe destacarse que en estas el ecciones se dio una gran lucha ciudadana por 

sacar de la presidencia al partido oficial en ese moment o, el cual ya no contab a 

con la credibilidad dentro de l a sociedad, pues había mostrado en sex enios 

pasados una forma de conducirse en base a un si stema de corrupción, fraude, 

autoritarismo y represión. Finalmente fue Carlos Salinas de Gortari quien ocupó la 

silla presidencial de 1988 a 1994. 

Las personas y org anizaciones políticas que se agl utinaron en t orno el FDN, 

después de las elecciones, pensaban en estructurar una nueva fuerza política.  

“Vamos entusiastas a ent regar nuestros mejores esfuerzos para l a construcción 

de un nuevo partido que sirva fundamentalmente a los intereses de los mexicanos 

compañeros, pero resueltos a el los y ante  la nación nuestro derecho a trabajar 

políticamente para transformar a México en una n ación donde no existan 

privilegios ni discriminaciones, y por end e, donde camp een todas las libertades 

individuales que no lastimen a los demás […] El llamado que haremos al pueblo 

será a luchar… por que las riquezas de nuestro territorio sirvan, en primer lugar, a 

nuestros compatriotas… El llamado será abierto a todos los individuos, a todas las 

organizaciones, para que sumen sus esfuerzos en algo nuevo”97  

Por la suma de fuerzas que se aglutinaron en torno a la candidatura presidencial 

de Cuauhtémoc Cárdenas, era necesario formar una organización partidista que 

continuara con los ideales del FDN, se necesitaba darle una estructura 

institucional a la poderosa movilización de fuerzas que había logrado aglutinarse 

                                                
96 Rosendo Martínez. Op. Cit p.43 
97 Heberto Castillo. “¡Si que se puede!”. En; Proceso, no. 622. 3 de octubre de 1988. p. 34. 
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en torno del cardenismo. “Un grupo integrado por políticos e intelectuales 

respondió al llamado… para construir un nuevo partido que fuera expresión de la 

pluralidad y de la masa no organizada.”98  

Heberto Castillo se caracterizó como un organizador del PRD por sus ideas  en la 

formación de los partidos que anteriormente había formado.  

El origen del PRD está estrechamente vi nculado a l a vertiente democratizadora 

que surgió al interior del PRI, la cual puede ser considerada como un antecedente, 

del nuevo partido de ese momento.  

El PRD, se fundó en el mes de mayo de 1989 por personas que gozaban de cierto 

prestigio dentro del ala izquierdista de México, entre sus fu ndadores más 

nombrados destacan: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo, 

Gilberto Rincón Gallardo y H eberto Castillo Martínez, este “formó parte activa 

como convocante y fundador del nuevo partido”99. Finalmente y ante la Comisión 

Federal Electoral, se llevó a cabo el registro oficial del partido.  

El 5 de mayo de 1989, se llevó a cabo la Asamblea Nacional Constitutiva del PRD, 

el PMS tomó como suyos los documentos, emblema y denominación del PRD, es 

decir sacrificó su registro en pro de la formación del nuevo partido, de la misma 

manera que Heberto Castillo había declinado su candidatura pemetista a favor de 

Cuauhtémoc Cárdenas por que vio que no tenía suficiente fuerza. 

Tras enfrentar fuertes ataques de otros partidos. El 26 de mayo de 1989 obtuvo su 

registro, de esta manera se conformó el PRD, el cual desde su formación sería 

una de las más importantes opciones políticas en nuestro país.  

                                                
98 Gloria M. Op. Cit p.109. 
99  Rosendo Martínez. Op. Cit p. 47 
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3.5 Su paso por las Cámaras de Diputados y Senadores.  

El ingeniero Heberto Castillo en 1985 fue elegido diputado por su partido el PMT, 

para la LIII Legislatura. Como se m enciona en el artículo 51 de l a Constitución 

Política de nuest ro país, l a Cámara de Diputados “se compondrá de 

representantes de la nación, electos… cada tres años”100. Los diputados son los 

representantes de la ciudadanía y son elegidos por el pueblo, una de sus labores 

es la de crear leyes, trabajando conjuntamente con la Cámara de Senadores y con 

el Poder Ejecutivo Federal. En el artículo 52 de nuestra consti tución se especifica 

que la Cámara de diputados debe de estar integrada por 300 di putados elegidos 

según el principio de votación mayoritaria.  

Son muy di versos los temas legislativos en que Heberto Castillo participó como 

diputado. En la sesión que se llevó a cabo el 10 de septiembre de 1985, en la cual 

se dieron aclaraciones con respect o a la deuda extern a, Heberto Castillo 

manifestó su malestar, diciendo que cómo era posible que si no se p agaba la 

deuda pública el Producto Interno Bruto pudiera ser positivo tal como lo 

manifestaba el Banco de México en su informe anual. “Hasta donde se sabe y por 

lo que decía tanto el informe como el Presidente… en 1982 la situación parecía de 

que era impagable, entonces si no se pagó, si disminuyó el PIB, ¿Cómo es que la 

proporción entre la deuda pública y el  PIB disminuyó? ¿Son o mi sterios de l a 

ciencia o mani festaciones de mi  absoluta ignorancia en estas cuesti ones?”101, 

Heberto Castillo tenía discordancias con las cuentas o n úmeros oficiales, 

cuestionando que como era posible que el Producto Interno Bruto tuviera 

variaciones si no se pagaba la deuda. Este mismo día también se hizo un análisis 

                                                
100  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. Trillas. México. 2002. p. 88  
101 H. Cámara de Diputados. “Aclaraciones sobre la deuda externa”. En; Diario de los Debates.   
México, D.F. 10 de septiembre de 1985. 
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del informe presidencial en cuanto a política económica, el ingeniero Castillo habló 

del grave p roblema de desn acionalización que esta vi viendo nuestro país “l a 

desnacionalización que padecemos. Hay que combatirla; nosotros venimos a esta 

tribuna a l uchar contra ella. Cierto que esta tribuna ha servido durante muchos 

años para simular y disimular problemas, pero disimular la desnacionalización que 

nuestra población padece, es muy pel igroso, y disminuir sus causas es peor. P or 

eso quiero hacer ver ya que la errónea política económica que han seguido los 

gobiernos del país y que practica el actual, empuja cada vez más a nuestro pueblo 

a repudiar no sólo al Gobierno, sino su naci onalidad”102. Durante esta misma 

sesión Castillo habló del peligro de segui r abriendo las puertas a l a inversión 

extranjera mientras que dentro del  territorio nacional se implementaban métodos 

para controlar a los obreros y a los campesinos, de esta manera México seguirá 

dependiendo de países extranjeros.  

El 6 de diciembre de 1985 el tema fue el aumento en la gasolina, en donde 

nuevamente manifestó su protección a la clase baja, pues argumentaba que este 

incremento sería perjudicial para los que menos tienen, “Debe pagar este aumento 

de precios el que tiene recursos y debiera de g rabarse esto a l os grandes 

empresarios. Por ello nosotros consideramos que este aumento es sorpresivo, es 

impopular, va contra l a economía del pueblo y no se da este mi smo trato al alza 

salarial. Algunos compañeros sí protestan enérgicamente porque este aumento se 

ha dado en l a gasolina, en el  diesel, en el gas, pero cuan do se habl a de 

incrementar los salarios entonces sí se toman en cuenta ot ros factores”103. El 

                                                
102 H. Cámara de Diputados. “Análisis del informe presidencial en cuanto a  Política 
Económica”. En; Diario de los Debates. México, D.F. 10 de septiembre de 1985.    
103 H. Cámara de Diputados. “Aumento a gasolina”. En; Diario de los debates. México, D.F. 
    6 de diciembre de 1985.   
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pueblo en general iba a manifestar su malestar puesto que cuando hay au mento 

en los hidrocarburos suben la mayoría de los productos de la canasta básica. 

En la sesión del 11 d e diciembre de 1985, hizo comentarios en torno a l a 

reducción en los precios del petróleo. En promedio en estos años, nuestro país 

exportaba un millón y medio de barriles diariamente, la mitad de estos era para los 

Estados Unidos y casi  el 70% de los ingresos por exportación proviene de este 

hidrocarburo, durante este mes se informó en la prensa que el precio del petróleo 

estaba disminuyendo “ha descendido el precio… en el mercado libre alrededor de 

un dólar y medio, sabemos que un dólar que baje, en nuestro país significa una 

reducción de un mi llón y medio de dólares diario”104, durante esta mi sma sesión, 

Heberto Castillo cuestionó acerca de que ¿por qué se anunciaba en los informes 

presidenciales respecto a las labores de PEMEX, que la producción petrolera de 

México era de 2 mi llones 700 mil barriles? mientras que en informes de revistas 

especializadas de otros países, mostraban que México tuvo durante el año de 

1982 una producción de 3 mi llones de barriles; en 1983 de 5 mi l barriles menos, 

recuperando en 1984 la producción de dos años antes y el sobrante no se 

reportaba, durante la sesión Heberto Castillo cuestionó “No se han reportado, al 

menos los 250 m il millones que en tér minos redondos faltan o sea los 250 m il 

barriles diarios... ¿Dónde estarán esos barriles?”105, planteaba, como ya antes lo 

había hecho que Méxi co debería de ap rovechar otras f uentes de energía y no 

hacer cada vez mayor la dependencia del petróleo,  Heberto Castillo tenía 

conocimiento de que en países desarrollados se había logrado salir de apuros por 

la demanda del hidrocarburo mediante el ahorro fundamentalmente en los 

                                                
104 H. Cámara de Diputados. “Comentarios en torno al petróleo”. En; Diario de los 
Debates.    México, D.F. 11 de diciembre de 1985. 
105 Ídem. 
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automotores, con el uso de gasolina y del  gas y d e esta forma han logrado el 

aprovechamiento de energía de otras fuentes, el ingeniero Castillo optaba por que  

México debería buscar esa utilización y así hacer menor la dependencia petrolera.  

Estaba en desacuerdo con la baja de precio del petróleo, argumentando que 

mientras que su p recio disminuía, las utilidades que ob tienen las grandes 

empresas transnacionales aumenta, nos compran las materias primas baratas y 

nos venden los productos elaborados caros. Cuestionaba que ¿Cómo era posible 

que se disminuyan los costos, pues esto únicamente beneficiaba a los 

compradores los cuales generalmente son extranjeros, perjudicando fuertemente 

a México y por otro lado se de un aumento en l a gasolina, directamente en 

prejuicio de nuestro país.  

En la sesión del 16 de diciembre de 1985, el tema abordado fue la problemática 

petrolera, Heberto Castillo habló de la necesidad de conocer cual era el precio del  

barril “queremos como Poder Legislativo, que se nos diga cuánto cuesta producir 

un barril de petróleo […] nosotros como diputados debemos conocer el costo de 

un barril de petróleo.”.106  

En la reunión sostenida el 29 de diciembre de 1985, en la cual se trató el tema de 

los trabajos realizados dentro de la cámara de diputados, en donde el ingeniero 

Heberto Castillo manifestó que a pesar de las buenas iniciativas de algunos 

diputados, estas no e ran aprobadas por n o ser mayo ría, “esta cámara está 

integrada casi en un 75% por diputados de la mayoría priísta… esto nos limitaba a 

ser expositores de planteamientos, de ideas y algunos con la buena intención, la 

buena fe de que nuestras razones pudieran convencer para que México tuviera 

leyes más consecuentes con nuestro tiempo y sobre todo con los intereses de los 
                                                
106 H. Cámara de Diputados. “Informe sobre la problemática del petróleo”. En; Diario de los debates.  
México, D.F.  16 de diciembre de 1985. 



 76 

más oprimidos, de los trabajadores”107  D urante esta sesión habló también del 

importante papel que tienen los periodistas ante la opinión pública, pues estos de 

alguna manera determinan la opinión de la población. 

Fue destacado el paso de H eberto Castillo por l a Cámara de di putados, pues 

como tal se deci dió a hac er una a mplia defensa de n uestra soberanía, 

generalmente hablando de la problemática petrolera, argumentando que cada vez 

el endeudamiento era mayor “sólo suprimiendo los subsidios indiscriminados e 

impidiendo que los extranjeros se sigan apoderando de los medios e instrumentos 

de producción… que son los que permiten explotar la fuerza de trabajo mexicana 

en su beneficio. Es urgente rescatar los recursos nacionales para ponerlos al 

servicio de los habitantes de México.”108   

En el año de 1992 bri ndó su apoyo al  candidato perredista en Mi choacán  

Cristóbal Arias Solís en la contienda electoral para la gubernatura del estado, el 

candidato a vencer por parte del PRI era Eduardo Villaseñor Peña, quien fue el 

ganador,  mediante un supuesto fraude electoral “entonces hubo un fraude del 

PRI en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en contra del PRD, se dijo que 

el ganador había sido Villaseñor… la ofensiva de Salinas fue muy f uerte aquí 

se ensayaron y se apl icaron muchos métodos de defraudación electoral. Por 

nuestra parte hubo movilizaciones sociales y políticas de resistencia por varias 

semanas, que implicó plantones frente a la cámara de di putados local, los 

palacios de gobi erno y de j usticia marchas de muj eres, marchas aquí en  

Michoacán y a la Ciudad de México donde fuimos recibidos por miles de 

simpatizantes del PRD que se unieron a nuestra protesta, hasta que el 19 de 

                                                
107 H. Cámara de Diputados. “Comentarios sobre los trabajos de la Cámara de Diputados”. 
 En; Diario de los debates.  México, D.F. 29 de diciembre de 1985. 

 
108 Heberto Castillo. “La Salida de la trampa”. En; Proceso. No. 273. 25 de enero de 1982. 
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octubre de ese año cayó Eduardo Villaseñor”109 Se llevaron a cabo diversos 

plantones en las sedes más importantes del gobierno hubo un plantón  a partir 

del 7 de agosto en repu dio al fraude y al  gobernador electo del PRI, pues se 

argumentaba que este había sido impuesto por el gobierno federal por que en 

las urnas y limpiamente el ganador había sido el candidato del PRD. “El 12 de 

octubre, día de asueto para muchos, como si se hubiera planeado gran parte 

de la ciudadanía acudió a l a Iglesia Catedral a escuc har el mensaje del 

arzobispo… en c onmemoración de los 500 años del descubrimiento de 

América… parte de la población se congregó en la plaza Melchor Ocampo, 

para festejar el desalojo de los plantones”110  

En medio de l a difícil situación por la que atraves aba el estado de 

desestabilidad política y social, el candidato perredista contó con el apoyo de 

las figuras más representativas del PRD, entre ellos el ingeniero Heberto 

Castillo “tuvimos el apoyo solidario de todo el perredismo en muchas partes del 

país y de todas las figuras representativas de este a nivel nacional, que fueron 

solidarios con candidatos de Michoacán y conmigo, desde luego también el 

apoyo incondicional del ingeniero Heberto Castillo que me  animó a seguir 

luchando para que trata ra de que hubi era justicia electoral, la que se l ogró 

parcialmente con la salida de Villaseñor”111 

El 15 de septi embre se l levaron a cabo dos actos en Morelia; uno fue el acto 

oficial de l a toma de posesión de E duardo Villaseñor Peña en el  centro de 

convenciones en donde C arlos Salinas de Gortari le toma protesta como 

gobernador electo; el segundo acto  fue por la tarde “ante una concentración 

que yo recuerdo, aproximadamente  de por lo menos 8 mil personas a fuera de 
                                                
109 Entrevista con Cristóbal Arias Solís. 12 de junio de 2006. 6:00 p.m. 
110 Elizabeth Gonzáles. “Ultra Política Michoacana”. En; Ultra Política. No. 159. 21 de octubre de 1992.   p.7 
111 Entrevista con Cristóbal Arias Solís. 12 de junio de 2006. 
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palacio de gobierno yo hago una toma de posesión simbólica podríamos así 

decirlo como gobernador moral con la presencia del ingeniero Heberto Castillo 

entre otros miembros destacados del partido y por la noche me pidieron… que 

diera yo el grito el cual se acostumbra que lo diera el gobernador en el palco o 

balcón principal  de palacio de gobierno.”112  A pesar d e que simpatizantes 

perredistas tenían bloqueado el palacio de gobierno y l e pedían que diera el 

grito dentro de palacio Cristóbal Arias se opuso a darlo dentro de palacio, pero 

con una cuerda se jaló el badajo de la campana, según nos comentó el M.V.Z. 

Carlos Naranjo en entrevista, que Cristóbal Arias dio el grito de independencia 

el 15 de septiembre luego de un discurso de Heberto Castillo, en donde invitó a  

la concurrencia a seguir luchando por que se respetara la decisión del pueblo 

michoacano, manifestada en las urnas. Por el bloqueo perredista al palacio de 

gobierno, Eduardo Villaseñor Peña tuvo que dar el  grito de Independencia en 

Zitácuaro, estuvo al frente del estado como gobernador tan sólo 21 días, del 15 

de septiembre al 6 de octubre, este día “a las 9 de la mañana exactamente tres 

semanas después de tomar posesión ante el presidente Salinas, Eduardo 

Villaseñor envió al congreso estatal su solicitud para separarse, por un año, del 

cargo de gobernador.”113 Después de esta licencia pedida por Villaseñor, que 

más bien fue una re nuncia hubo un gobi erno interino y en su l ugar quedó 

Ausencio Chávez, pero tres años más tarde en 1995 hubo nuevamente 

elecciones gubernamentales en donde  luego de una intensa campaña interna 

al interior del PRD entre el Dr. Roberto Robles Garnica y el Lic. Cristóbal Arias 

Solís, resultando este nuevamente el contendiente perredista para el gobierno 

del estado. La votación al interior del PRD fue el 9 de julio, luego de conocerse 
                                                
112 Ídem. 
113 Pascal Beltrán del Río y Francisco Castellanos. “21 días de un gobernador a salto de mata”.  
     En; Proceso. No. 832. 12 de octubre de 1992. 
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los resultados hubo i mpugnación por parte del Doctor Robles Garnica, 

manifestando que hubo irregularidades en el proceso de selección “señalo que 

desde su pe rspectiva no perdió la candidatura y por ello insistió en q ue se 

limpie el proceso el ectoral… tendrán que resolverse 319 recursos de 

impugnación interpuestos por presuntas irregularidades en 19 municipios.”114 

Finalmente el 5 de agosto se le toma protesta como candidato a gobernador a 

Cristóbal Arias por parte del PRD, Heberto Castillo asistió a este acto, realizado 

en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Morelia. Sus rivales fueron por 

parte del PRI Víctor Manuel Tinoco Rubí y po r el PAN Felipe Calderón 

Hinojosa. El proceso el ectoral lo ganó el  candidato del PRI que go bernó el 

estado de 1996 a 2002. 

Heberto Castillo fue elegido senador por el PRD como representante de Veracruz 

en 1994. E n el senado d e la República presidió la Comisión de C iencia y 

Tecnología y  formó parte de una comisión que se creo para que hubiera paz en el 

estado de Chiapas, esta sería la COCOPA, creada p ara que los pueblos y 

comunidades indígenas alcanzaran el reconocimiento gubernamental y de l a 

población nacional. Podríamos decir que su labor más destacada estando en el 

senado fue que trabajó arduamente dentro de la COCOPA por el  bien indígena 

para que se respetasen sus derechos fundamentales buscando, en el tiempo que 

estuvo al frente de esta comisión, la pacificación de la zona, fue muy importante 

su presencia y muy acti vo su trabaj o, colaboró arduamente en co ntra de l a 

violencia y a fav or del diálogo, la conciliación y l a paz digna en el estado de 

Chiapas, pero esto no fue lo único, como senador intervino en diversos asuntos. 

En la primera sesión en la que intervino habló acerca del último informe 

                                                
114 Antonio Robles Soto. “La candidatura de Arias destinada al Fracaso”. En; Porqué de Michoacán.   
no.71 19 de julio de 1995. p. 13. 
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presidencial de C arlos Salinas de Gorta ri, de este tema se debati ó en vari as 

sesiones. Heberto Castillo dijo  que era necesario que hubiera una separación 

entre el P RI y el gobier no “este país r equiere paz, tr anquilidad y quier e 

democracia. Tenemos necesidad de una reforma política que haga que el Partido 

Revolucionario Institucional se libere, se i ndependice del gobierno,”115 en este 

informe de gobierno y como pasa en la mayoría de estos,  el presidente habló de 

las cosas positivas de ese último año de su mandato y no habló mucho de lo que 

era más importante en ese momento que era el conflicto armado en el estado de 

Chiapas o el  creciente narcotráfico en el país, rechazó el auto elogio que dio 

Carlos Salinas de su gestión presidencial ignorando los problemas de g ravedad 

que pasaban en el  país. El 10 de noviembre en la segunda sesión del tema del 

informe del presidente Salinas, el ingeniero Heberto Castillo resaltó la importancia 

de cuidar los recursos natu rales, manifestando su mal estar por que al gunas 

empresas tiran sus desechos a los ríos “ya que está de moda l a privatización, yo 

propondría que se privatice la contaminación, a la Kimberly Clark, a la APASCO, y 

a las empresas que están contaminando nuestras aguas… por qué no 

establecemos la norma que rige en otros países, para que no se autorice la 

producción de ni nguna empresa, si no establece una pl anta de tratamiento que 

arroje agua limpia a l os ríos.”116  Durante esta sesión también fue abor dado el 

tema de la aprobación de la propuesta 187 en el estado de California. La cámara 

de senadores la condenó enérgicamente y también la propaganda que se ha  

hecho en contra de los trabajadores mexicanos que se van a l os Estados Unidos 

en busca de una mejoría, ya que en su país los salarios son muy bajos y por ende 

                                                
115 H. Cámara de Senadores. “Cometarios al informe presidencial”. En; Diario de los Debates.  
     México, D.F. 8 de noviembre de 1994.    

   116 H. Cámara de Senadores. “Comentarios al informe. Presidencial”. En; Diario de los Debates.      
      México, D.F. 10 de noviembre de 1994.   
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las condiciones de vi da son mal as  y además con su trabaj o contribuyen 

fuertemente a l a economía estadounidense y no a  la nacional. El senado de la 

República veía n ecesario que se di eran acuerdos bilaterales y así garantizar la 

protección de los derechos de l os trabajadores mexicanos que e migran. La 

propuesta 187 buscaba modificar leyes fundamentales en C alifornia como de 

educación, seguridad social que pueden afectar gravemente los derechos 

humanos de miles de mexicanos que radican en California. En general el senado 

estaba en desacuerdo con esta propuesta, pues iba en detrimento de los derechos 

de los trabajadores  que emigran a los Estados Unidos.   

Heberto Castillo puso de manifiesto  su malestar y protestó contra el mal trato y la 

discriminación de que son vícti ma algunos compatriotas, particularmente en 

California, dijo en esta sesión  “que todo gobierno responsable tiene la obligación 

de defender los derechos humanos de sus naciones.”117  

Anteriormente se mencionó que su más importante acción emprendida dentro del 

senado fue que puso su más al to interés y prestigio dentro de la COCOPA. El 

tema abordado por los senadores en las sesiones de los días 19 de diciembre de 

1994, 27 de enero, 8 de marzo, 10 y 24 de abril de 1995 fue respecto al conflicto 

suscitado en el Estado de C hiapas. Heberto Castillo siempre tomó como base 

para encontrar una solución pacífica el diálogo entre EZLN y el  Gobierno. En la 

primera sesión respecto a este te ma el día 19 de di ciembre de 1994 H eberto 

Castillo manifestó que la mejor manera de empezar a dar solución al conflicto era 

que hubiera un diálogo directo entre el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León 

y el Subcomandante Marcos  “¿Cuál es la solución? No la sé lo que sí sé es que 

                                                
117 H. Cámara de Senadores. “Declaración del senado de la República sobre la aprobación de la 
    propuesta 187 en el estado de California”. En; Diario de los Debates. México, D.F. 10 de 
    noviembre de 1994.   
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se empezaría a resolver el problema en un primer diálogo directo del Presidente 

de la República con el señor Marcos. Si eso no se da, acuér dense de mí, se va a 

seguir discutiendo y dándose vuelta, o bien, se va a volver a enfrentar el Ejército 

de México. Es lo que de veras me nos quiero como yo como mexi cano, que no  

haya más sangre derramada en Chiapas, pero que se respete la dignidad de ese 

pueblo”118.  

Durante la sesión realizada el día 8 de marzo de 1995 Heberto Castillo hizo uso 

de la palabra para dar su opinión sobre el esfuerzo hecho conjuntamente en l a 

Comisión Legislativa nombrada por el senado para abrir espacios de diálogo con 

el fin de reestabl ecer la paz en el  estado de C hiapas y para que se abri eran 

opciones con l a finalidad de acabar co n las condiciones de i njusticia, falta de 

equidad e igualdad y con diciones de pobreza existentes en C hiapas, 

argumentando que estas d eberían de desaparecer para poder encontrar un 

camino hacia la paz y q ue el EZLN pudiera ser l a fuerza política, que en ese 

momento representaba pero dejando de tener esa condición beligerante, que 

presentaba. El 24 de abri l de 1995 una co nstante fue res pecto a que hubi era 

negociaciones entre el EZLN y el Gobierno Federal, durante la sesión se habló de 

los ideales de Emiliano Zapata, argumentando que no únicamente se tenía que 

enaltecer su imagen con palabras sino en los hechos que se reflejasen en el bien 

campesino. “No podemos nosotros avalar, aquí en el senado, el que simplemente 

se deje exaltar la figura de Zapata por su imagen carismática, por su imagen de 

hombre de cam po, por su mi rada profunda, por l as estatuas hermosas y sus 

ideales queden así en abstracto”119. Para dar solución al con flicto chiapaneco 

                                                
118 H. Cámara de Senadores. “Hechos ocurridos en el estado de Chiapas”.  
     En; Diario de los Debates. México, D.F. 19 de diciembre de1994. 

119 H. Cámara de Senadores. “Paz en el estado de Chiapas”. En; Diario de los Debates. 
 México, D.F. 24 de abril de 1995 
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tenía que haber pláticas y negociaciones entre las dos partes. Creemos necesario 

decir que en un principio la COCOPA no era bien vista por el mismo EZLN por 

venir de p arte del gobierno, a pesar de que esta co misión contribuía a l as 

negociaciones, quizá el malestar de los Zapatistas era que hasta la fecha no se 

habían logrado mejorías en sus condiciones de vida. Pero el objetivo principal por 

lo que fue cre ada esta c omisión se est aba logrando, es decir, que se di eran 

condiciones para el diálogo. 

“Fue muy importante su paso por la cámara de senadores, no fue un senador 

más que no hubi ese destacado, indudablemente que su p resencia era muy 

reconocida y fuerte en la cámara de senadores”120. 

Heberto Castillo estuvo siempre convencido de que trabajando todos en unidad se 

lograría un bien para el país.  

 

3.6 Chiapas y la COCOPA.  

El 1 de enero de 1994, se puso de mani fiesto que en Méxi co se tenía un gran y 

creciente malestar poblacional por l a pobreza y l a marginación existentes en el  

país en general y particularmente en el estado de Chiapas. 

Las injusticias y las malas condiciones de vida  en  las comunidades indígenas 

fueron el detonante para que se llevara a cabo el conflicto.  

El levantamiento armado, ha sido conducido desde que se originó por el EZLN y el 

portavoz de este movimiento ha sido el Subcomandante Marcos. 

                                                
120 Entrevista con Cristóbal Arias Solís. (Morelia, Michoacán12 de junio de 2006) 
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El gobierno argumentaba que la salida al conflicto no era por medio de las armas 

sino del diálogo y gran parte de razón hay en ese argumento gubernamental pero 

entonces ¿cuál es l a salida?  si  el gobierno no hace j usticia a estos grupos de 

indígenas marginados del estado de Chiapas y muchos otros qu e hay en tod o el 

país, los cuales  ya están cansados de que los gobiernos no hagan nada por su 

beneficio. 

 “La Ley para el Diálogo,  la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas fue aprobada 

por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial el 4 de marzo de 1995. 

Para llegar a el la hubo largos días de a nálisis y di scusión entre l egisladores y 

representantes directos del Ejecutivo Federal, así como vari as reuniones con el  

propio presidente de la República. 

Varios legisladores… que goz an de presti gio como l uchadores sociales, se 

opusieron a l a ley, considerando que no ofrece garantías suficientes a los 

dirigentes y militantes del EZLN […] S in embargo expresó que a pesar de l as 

limitaciones que a s u juicio tenía la susodicha ley, en especial respecto a la 

carencia de espacios físicos para negociar por la presencia del Ejército Mexicano 

en la misma zona donde ellos se encuentran, consideraba que era una ley que 

permitía iniciar el diálogo”121, como se pued e ver en un pri ncipio esta ley daba 

desconfianza a los mismos legisladores. Lo más importante de la nueva ley era 

que mediante ella se podrí an empezar a en tablar conversaciones con el  fin de 

llegar a acuerdos razonables.  

“Los reclamos del EZLN… pudieron ser cumplidos con un gobi erno incluyente y 

con sensibilidad política y social”122 y por el contrario, lo que ha sucedido siempre, 

esto no es l levado a l a práctica y l os gobernantes sól o ven por sus i ntereses 
                                                
121 Heberto Castillo. “Avalancha entreguista”. En; Proceso. no. 960. 27 de marzo de 1995.             
p.49 
122 Rosendo Martínez. Op. Cit p. 58. 
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personales, lo que más tarde coadyuvó a que s e formara este movimiento 

armado. La C OCOPA surgió con l a finalidad de se r el intermediario entre el 

Gobierno y el EZLN, aunque es necesario señalar que antes de su surgimiento ya 

había otro grupo encargado de fungir como intermediario entre las dos partes, 

esta era la Comisión Nacional Intermediadora (CONAI), la cual fue formada por el 

obispo Samuel Ruiz, “La creación de ese organismo fue propuesta el l3 de octubre 

de l994 por el  prelado Samuel Ruiz… Días más tarde, el  EZLN aceptó l a 

mediación de la CONAI”123, pero planteó algunas condiciones, entre las cuales el 

grupo armado pedía el pleno reconocimiento gubernamental para esta comisión. 

El gobierno veía con recel o a esta reci én formada comisión mediadora, pues no 

estaba prevista en la ley.  

Hubo pocas diferencias entre la CONAI y la COCOPA y estas fueron supe radas, 

por que ambas comisiones tenían el mismo objetivo de lograr la paz en la entidad.  

Durante el mes de f ebrero de 1996 hubo una reunión entre los representantes 

gobierno y el  EZLN en San Andrés Larráinzar, en el la los miembros del EZLN 

hablaron acerca de la necesidad de dar solución al problema agrario nacional y de 

que debía de modi ficarse el artículo 27 constitucional, el cual retoma los ideales 

de Emiliano Zapata, este apela a dos demandas básicas: 1) la tierra es de quien la 

trabaja y 2) ti erra y l ibertad. “A mediados de febrero los Zapatistas firmaron los 

primeros acuerdos, principalmente uno que sería enviado a las instancias de 

debate y decisión nacional y que establ ece una nueva relación entre los pueblos 

indígenas y el Estado”124 Durante esta reunión también se abordó el tema de la 

situación, derechos y cultura de la mujer indígena. La delegación encabezada por 

                                                
123 Rodolfo Peña. http://www.jornada.unam.mx/1998/04/02/pena.html.. 
      Fecha de consulta 7 de noviembre de 2002. 
124 Salvador Corro. “... en Chiapas todo igual: hambre, enfermedad, represión, explotación,        
mentiras, ilegalidad”. En; Proceso, no. 1052. 29 de diciembre de 1996. 
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el EZLN y su represent ante el Subcomandante Marcos hablaron de la necesidad 

de crear l eyes que ayu dasen a l a mujer indígena, pues est as sufrían m altrato 

dentro de sus l ugares de o rigen o en donde vivieran, padecen la opresión y un 

trato indigno simplemente por ser mujeres, indígenas y pobres, el EZLN buscaba 

la construcción de una sociedad en donde se incluya a todos los sectores, sin 

importar sexo, identidad o condición social.  

De forma gen eral, en l os acuerdos de S an Andrés el EZLN demandó ca usas 

justas para l os indígenas que du rante tanto tiempo han teni do que agua ntar 

injusticias y d esigualdades por parte del gobierno, pero también de la misma 

sociedad civil. Otro antecedente de la COCOPA es una comisión constituida por el 

Congreso de la Unión, el cual  “formó una C omisión Legislativa para el Diálogo y 

la Conciliación que coadyuvara en todo lo que estuviera a su alcance para lograr 

la paz en C hiapas, con dos obj etivos centrales: Primero.- Dentro del límite de 

nuestras facultades legales y consti tucionales, proponer, sugerir y en su caso,  

impulsar todas las fórmulas e i niciativas que sean necesarias para mantener la 

tregua y reestablecer el diálogo y al canzar la paz en C hiapas y Segundo.- Con 

carácter especial y tr ansitorio, actuar como instancia de conciliación para lograr 

entre las partes un acuerdo honorable que ponga fin al conflicto en esa 

entidad”125. En un principio esta comisión no gozaba de la confianza del EZLN por 

venir del Poder Legislativo, pues no i ba a hacer bien su trabajo de intermediaria 

por tratarse de un órgano perteneciente al gobierno. Esa Ley fue elaborada por 

legisladores pertenecientes a l os cuatro partidos más importantes en ese 

momento PRI, PAN, PRD y el  Partido del Trabajo (PT), esta iniciativa más tarde 

                                                
125 FUNDACIÓN HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ A.C. Fondo Heberto Castillo Martínez. Serie: 
Cocopa; Caja: 52; Expediente: 547. 
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tomaría el nombre de COCOPA, Heberto Castillo fue el presidente de la recién 

creada comisión “Heberto es de los promotores, de los difusores y presidente muy  

activo y muy respetado…  logra entablar el diálogo directo con  la guerrilla y con el 

Subcomandante Marcos y el  es qui en promueve las famosos acu erdos de S an 

Andrés.”126 En ellos se mani festaba el reconocimiento y el  derecho de la 

autonomía de los pueblos indígenas  para ser tomados en cuenta en la toma de 

decisiones que los afecten, se debe respetar y pr omover su cul tura y d ebe de 

ofrecérseles garantías parra que su voz se a escuchada y atendi da, deben de 

tener representaciones en el Congreso de l a Unión y en los congresos de los 

estados. Fundamentalmente, la COCOPA reconoce cons titucionalmente una 

realidad: los pueblos indios son parte de México y tienen sus propias formas de 

organización social y política, es decir, tienen el derecho a ser indígenas y a s er 

mexicanos. Los compromisos de la COCOPA con el EZLN formal y públicamente 

eran “1.- Mantenerse como coadyuvante en el proceso de paz, desde una 

plataforma de ne utralidad activa. 2.- Expresar su opi nión pública a favo r de l a 

discusión de l os temas nacionales en la mesa de S an Andrés y 3. - Impulsar 

conjuntamente con los demás actores nacionales la participación del EZLN en el  

diálogo Nacional”127 Pensamos que es muy significativo que existan estas leyes a 

favor de los indígenas, pero es lamentable que se hagan después que el EZLN ya 

se había l evantado en armas, el gobierno mexicano primero crea un confl icto y 

después le busca una solución y esto no debería de ser así, se tiene que ver por 

los beneficios de todos l os habitantes del país y no sól o por la conveniencia del 

grupo en el poder.  

                                                
126 Entrevista con Cristóbal Arias Solís. (Morelia, Michoacán 12 de junio de 2006) 
127 Fundación Heberto Castillo Martínez. Fondo Heberto Castillo Martínez. Serie; Cocopa. Caja; 49.  Exp. 257. 
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A pesar de haberse integrado la COCOPA los abusos e injusticias continuaron por 

parte de l as autoridades. Gente de l os diversos municipios en el  estado de 

Chiapas pedían mejores condiciones sociales y de vida. La unión de San José Los 

Altos municipio de l as Margaritas, seguía pidiendo: “1.- la paz en el  estado de 

Chiapas… 2.- Nosotros queremos una paz duradera con j usticia y que nos 

respeten nuestros derechos como mexicanos. 3.- P edimos también nuestros 

retornos para tr abajar nuestras tierras, por que es l a única esperanza pa ra… 

nuestros hijos. 4.- Queremos respuesta a nuestras demandas… 5.- A tención 

médica…”128 pedían también el retiro de las tropas federales. 

Hubo múltiples denuncias ante las autoridades por amenazas “Asustan a nuestros 

hijos y nos amenazan diciendo que si no recibimos lo que nos dan vamos a probar 

sus armas […] Nos acusan de ser mujeres de los Zapatistas. Dicen que vienen 

como ejército de paz y violan a las muchachas, torturan a los hombres, tratan de 

dividir a la gente y atemorizan a nuestros hermanitos”129 

Por incumplimientos y anomalías tanto del EZLN como del gobierno, el ingeniero 

Heberto Castillo intentó varias veces su renuncia como dirigente de esta comisión,  

pero por buscar la solución al conflicto estuvo al frente de esta hasta sus últimos 

días.  

 

 

 

                                                
128 Fundación Heberto Castillo Martínez. Fondo Heberto Castillo Martínez. Serie; Cocopa. Caja; 51.  Exp. 250.  
129 S/A. “Lo que pasa en Chiapas”. En; Proceso. no. 959. 20 de marzo de 1995. p.28 
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3.7 Heberto y la Rotonda. 

A mediados de marzo de 1997 el ingeniero Heberto Castillo sintió un fuerte dolor 

en el pecho por lo que el día 20 del mismo mes fue so metido a una operación 

quirúrgica, se mant uvo estable por unos días pero debido a u na infección 

pulmonar se complicó el caso  y los médicos manifestaron pocas esperanzas de 

salvarle la vida. Finalmente, la mañana del sábado 5 de a bril de 19 97 murió 

Heberto Castillo.  

En un acto que se llevó a cabo en el Panteón  Civil de Dolores coincidiendo con el 

séptimo aniversario de su muert e, el 5 de abri l de 2004, se l levó a cabo l a 

ceremonia de i nhumación de l os restos de Heberto Castillo Martínez en la 

Rotonda de l as Personas Ilustres. El Presidente Vicente Fox Quesada, hizo un 

especial reconocimiento a todas aquellas personas que lucharon y f ueron 

reprimidas por busca r un Méxi co con j usticia, libertad y democ racia, dijo “Sus 

esfuerzos no han sido estériles. La semilla que puso en el surco ha germinado ya. 

En el México democrático se respetan la pluralidad política, se garantizan los 

derechos y libertades ciudadanas”130  

Desde el siglo XIX en la Rotonda descansan los restos de más de un centenar de 

personas, los cuales con su vi da y obra ha n contribuido a p oner el nombre de 

México en alto, siendo este el principal motivo para que se les otorgue un sepulcro 

de honor, en razón de sus grandes acciones, sus virtudes cívicas, políticas o sus 

aportaciones destacadas en l os campos de las ciencias, de l as artes o de la 

cultura. “Heberto Castillo fue uno de l os muchos hombr es de i zquierda 

                                                
130 José Antonio Román. “Inhuman en la Rotonda de las Personas Ilustres los restos del luchador de   
     Izquierda”. En; La Jornada. 6 de abril de 2004. 
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democrática que desde la vida partidaria y desde diversos movimientos populares 

y tribunas contribuyeron a cambiar el rostro de nuestro país.”131  

En esta ce remonia los asistentes, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro 

Encinas, Luís Villoro destacaron la honestidad demostrada por Heberto Castillo a 

lo largo de su vi da, y c oincidieron en que es pa rte fundamental en la 

democratización del país.   

En nuestra opi nión fue j usto el traslado de los restos de H eberto Castillo a l a 

rotonda, por sus grandes aportaciones en diferentes ámbitos. “donde este ilustre 

mexicano recibirá homenaje permanente y brindará ejemplo de relevancia cívica a 

las generaciones presentes y futuras”132 

Las acciones que emprendió  el ingeniero Castillo a lo largo de su vida hacen de él 

un gran luchador social, un gran líder cívico y pol ítico, el cual entregó todos sus 

esfuerzos al mejoramiento de nuestra nación.  

En la ceremonia de traslado de los retos de Heberto Castillo a la Rotonda de las 

Personas Ilustres, “El Presidente Vicente Fox dijo que el legado de integridad de 

Heberto Castillo nos obl iga a actuar con l a verdad, a l levar una vi da recta y  a  

combatir la inequidad y la injusticia -Él fue un hombre de palabra un firme creyente 

de la democracia que cumplió con su deb er frente a Méxi co… su vida es un  

ejemplo de modestia e integridad […] Destacó que Castillo fue uno de los muchos 

hombres de izquierda democrática que desde la lucha partidaria y desde diversos 

movimientos populares contribuyeron a cambiar el rostro de México en una época 

                                                
131 RUIZ, José Luís. “Heberto Castillo entre los ilustres”. En; El Universal. Martes 6 de abril de 2004. p. 2 nación. 
132 Secretaría de Gobernación. INGRESO DE HEBERTO CASTILLO MARTINEZ A LA ROTONDA DE          
LAS PERSONAS ILUSTRES. En; Proceso. no. 1431. 4 de abril de 2004. p.1 
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dolorosa para el país; en una época de cerrazón al diálogo,”133 Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano manifestó que la inhumación de H eberto Castillo es un 

reconocimiento más que merecido por s u lucha en fav or de l as libertades en 

México y el cambio democrático, la defensa del petróleo y de los recursos 

naturales.  

Los restos del ingeniero Castillo fueron depositados dentro de un monumento 

construido con diez hojas de vidrio de acero y ahí se escribió el siguiente Epitafio: 

- Heberto Castillo Martínez. Constructor de caminos, puentes y sueños y los 

hombres que mueren cumpliendo con su deber se convierten en semillas de 

libertad -   

Otro reconocimiento, después de su muerte fue el de ser merecedor de la medalla 

Belisario Domínguez en 1997. “Por decisión unánime de l os Senadores de la 

República, se hace entrega, post-mortem, de tan alta presea a nuestro compañero 

Senador Heberto Castillo, en aprecio de su virtud suprema de buen mexicano y de 

luchador social destacado.  Heberto Castillo fue un ciudadano ejemplar, 

comprometido con la democracia, con la justicia y con la libertad”134.   

El legado que nos dejó es de gran ayuda principalmente para todos los mexicanos 

y por eso “la Comisión de la Medalla de Honor Belisario Domínguez y el pleno del 

Senado de l a República, determinaron otorgarle, post-mortem, la Medalla de 

Honor Belisario Domínguez, al Senador Heberto Castillo Domínguez”135.  

Se pueden considerar como homenajes el que el Distribuidor Vial de Zaragoza, en 

el Distrito Federal lleve su nombre a partir del 15 de diciembre de 2003 y el 27 de 

                                                
133 S/A. “Ceremonia de traslado de los restos”. En; Cambio de Michoacán. Martes 6 de abril de 2004.  
     p.33 nacional. 
134 H. Cámara de Senadores. “Sesión Solemne Conmemorativa”. En; Diario de los Debates, México, D.F.  
     3 de octubre de 1997. 
135 Ídem.  
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agosto de 2005 en la Avenida Javier Rojo Gómez, Colonia Agrícola Oriental, de la 

Delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal fue inaugurado un jardín que lleva su 

nombre.  
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CONCLUSIONES 
 

Se tiene que ver l a figura de H eberto Castillo como no el  único, pero si  uno de l os 

principales hombres que hicieron posible que hubiera un importante avance en el ámbito 

político electoral, en cuanto a de mocracia se refiere. Desde los inicios de su l ucha 

política Heberto Castillo se enfrentó y  tuvo que aguantar los abusos y la represión por 

parte de las autoridades, podemos afirmar que su primera actividad política en forma fue 

dentro del MLN, en estos años la libertad de expresión era muy limitada o prácticamente 

pudiera decirse que no existía, la sociedad todavía estaba fuertemente bajo el cobijo del 

gobierno, el cual ejercía un dominio absoluto en  di ferentes cuestiones y no permitía 

realmente la participación de la sociedad. También estaba presente la amenaza de una 

guerra nuclear entre las principales potencias con los bloques económicos  dominantes, 

por un lado el Capitalista lidereado por los Estados Unidos y por el otro el Socialista bajo 

el mando de l a U.R.S.S  Para entender en l o político lo ocurrido en México, se tienen 

que tener en cuenta las acciones que emprendió Heberto Castillo, como sus l uchas 

dentro de diversos movimientos, como el MLN o el  estudiantil, los cuales pelearon por 

sacudirse de la tutela gubernamental y ten er una mayor participación política en los 

asuntos que competen a todo el país, eran movimientos de carácter democrático. 

Al analizar la figur a del ingeniero Castillo tiene que vé rsele como un luch ador social, 

quien peleó decididamente por que fueran respetados los derechos constitucionales de 

los mexicanos, luchó en po rque fueran respetados los derechos sociales y ci viles, 

defendió decididamente la soberanía nacional. Heberto Castillo decía que los recursos 

naturales y las principales fuentes de riqueza, debían de estar en poder de nuestro país 

y así aprovechar l as ganancias generadas para el bienestar nacional, Heberto Castillo 

fue un defensor de la soberanía, siempre lucho a favor de la democracia y de la libertad 

de expresión que consideramos son puntos clave para el porvenir de una nación. 
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A Heberto Castillo, por las causas q ue defendió y las acciones que llevó a cabo po r el 

bienestar de México, debe de considerársele como uno de los líderes sociales más 

destacados de los últimos años. En los movimientos sociales en que fue p artícipe, 

siempre lo hizo con entrega pues creía en la fuerza de la razón y no dejaba que fueran 

pasadas por alto las injusticias, siempre apoyándose en la Constitución, buscaba la 

unidad de los mexicanos, luchó por el bienestar social.  

Podemos darnos cuenta, a manera de conclusión, que fue muy importante durante el 

transcurso de su accionar lo vivido en su es tado natal durante los primeros años de su 

vida, recordando que ahí supo de las injusticias que comete la gente que tiene el poder. 

Concluimos que en el MNL están las bases ideológicas de l a lucha política que 

emprendió, en defensa de los principales recursos energéticos del país.  

Una conclusión a la que llegamos fue después de haber realizado el análisis de  nuestro 

personaje es que no debe de considerarse en definitiva que en algún momento quisiera 

un verdadero socialismo para México,  no estaba atrapado ideológicamente por ninguno 

de los proyectos socialistas en otros países, como l a Unión Soviética que era el más 

claro ejemplo. No estaba absorbido por el proyecto socialista, más que nada enfoc aba 

sus esfuerzos en el  bienestar e i gualdad social, luchando por los más necesi tados,  

siempre apegado a los postulados de la Constitución   
Las principales movilizaciones sociales en las que parti cipó el ingeniero Heberto 

Castillo, por los objetivos perseguidos, afirmamos que están ligados entre si.  

Los sucesos que abordamos constituyen una parte muy importante de la historia 

reciente de nuestro país. A Heberto Castillo debe de considerársele como un ejemplo de 

integridad y honradez, fue un hombre que a lo largo de su vida puso todo su empeño y 

compromiso con las clases más necesitadas y con l as causas nacionales, siempre vio 
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por el bienestar de los menos favorecidos. No sólo debe tenerse presente sus ideas, en 

la lucha política y por la democratización de México.  

Heberto Castillo siempre fue firme con sus convicciones e ideales lo que le serviría para 

su destacada labor tanto en el camino de la ciencia como en el de la política.  

Realizó una gr an batalla en con tra de las injusticias gubernamentales y a f avor del 

desarrollo que se requería para el progreso de México.  

Nos sentiremos satisfechos en l a medida en que aporte mos algo para l a historia del 

México de los últimos tiempos y ojala sea tomado en cuenta este trabajo para futuros 

estudios. 
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ANEXO 

 
Los temas y sesiones en las que participó como Diputado y posteriormente como Senador son 
los siguientes: 
 
Como Diputado: 
 
Aclaraciones sobre la deuda externa.  10 de septiembre de 1985. 

Análisis del informe presidencial en cuanto a  Política Económica. 10 de septiembre de 1985. 

Acta de la sesión anterior. 24 de septiembre de 1985. 

Reunión de Trabajo de la Comisión Especial Pluripartidista de la H. Cámara de Diputados en 
Los Pinos. 3 de octubre de 1985. 
 
Resoluciones de la suprema corte sobre casos electorales. 29 de octubre de 1985.  

Averiguaciones previas por el gran número de demandas por diversos    
delitos. 7 de noviembre de 1985. 
 
Comparencia del C. Licenciado Jesús Silva Herzog. 22 de noviembre de 1985. 

Aumento a gasolina. 6 de diciembre de 1985. 

Dictamen a discusión. Ley monetaria. 9 de diciembre de 1985. 

Comentarios en torno al petróleo. 11 de diciembre de 1985. 

Informe sobre la problemática del petróleo. 16 de diciembre de 1985. 

Propuesta sobre el salario mínimo. 18 de diciembre de 1985. 

Dictamen a discusión sobre la ley forestal. 19 de diciembre de 1985. 

Dictámenes a discusión. Ley de ingresos de la federación 1986. 22 de diciembre de 1985.  

Iniciativa de diputados. Articulo octavo, de la ley monetaria. 22 de diciembre de 1985. 

Comentarios sobre los trabajos de la Cámara de Diputados. 29 de diciembre de 1985. 

Exclusión del PRT y PARM de la comisión permanente. 29 de diciembre de 1985. 

Hechos posteriores - electorales en San Luis Potosí y Mexicali. 7 de enero de 1986. 

Entrevista de petroleros con el Presidente de la República. 15 de enero de 1986. 

Contaminación ambiental y ecología. 22 de enero de 1986. 

Denuncia en contra del gobernador de San Luis Potosí. 22 de enero de 1986. 

Marcha por la paz. 22 de enero de 1986. 

Caída del precio del petróleo. 29 de enero de 1986. 

Petróleo y deuda externa. 4 de febrero de 1986.   

Conmemoración. Aniversario de de la Promulgación de las  Constituciones Políticas 
de los Estados Unidos Mexicanos, la de 1857 y la de 1917. 4 de febrero de 1986. 
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Petición del SNTE en Oaxaca. 12 de febrero de 1986. 

Cuaderno de cargos de la FIFA. 12 de febrero de 1986. 

Foro sobre la Ley Monetaria. 12 de febrero de 1986. 

Reunión nacional de legisladores locales, en Tijuana, Baja California. 19 de febrero de 1986 

Sobre la deuda externa. 26 de febrero de 1986. 

Problemas suscitados en el estado de Oaxaca; Diesel nacional y Renault de México; 
Termoeléctrica de Torreón Coahuila; Problemas en San Pedro Tepetitlán, México; 
Problemas en cuanto a la importación de granos básicos. 5 de marzo de 1986. 
 
Negociaciones de nuevos créditos para México; Narcotráfico y fármaco dependencia; 
Dina nacional y aceros de chihuahua; Nuevas concesiones televisivas y radiofónicas. 
12 de marzo de 1986. 
 
Aprobación del dictamen sobre la Ley Monetaria. 24 de marzo de 1986. 

Accidente aéreo acaecido ayer y elevación de tarifas eléctricas. 1 de abril de 1986. 

Homenaje al General Emiliano Zapata y Denuncia del Sindicato de Costureras “19 de 
septiembre”. 8 de abril de 1986. 
 
Reglas parlamentarias; Sistema democrático; Agresión de los Estados Unidos de 

América a Libia. 16 de abril de 1986. 

Reducción al gasto publico. Declaración del ejecutivo federal en la     
CEPAL. 24 de abril de 1986. 
 
Licencia al diputado Heberto Castillo Martínez, para separarse de sus funciones como 
representante de la Cámara de Diputados ante la Comisión Permanente. 28 de abril de 1986. 
 
Entrevista periodística a Heberto Castillo siendo diputado. 6 de agosto de 1986. 

Análisis del IV informe presidencial en cuanto a Política Interior. 11 de septiembre de 1986. 

Crítica a procesos electorales recientes. 30 de septiembre de 1986. 

 

Como Senador: 

Cometarios al informe presidencial. 8 de noviembre de 1994. 

Comentarios al informe presidencial. 10 de noviembre de 1994. 

Comentarios al informe presidencial.  15 de noviembre de 1994. 

Intervenciones acerca del desafuero del C. Senador Guillermo Del Río       

Ortegón. 15 de noviembre de 1994. 

Comentarios sobre el informe presidencial. 17 de noviembre de 1994. 
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Informes en relación con el homicidio del homicidio del Licenciado José      
Francisco Ruiz Massieu, también informe acerca de  la Comisión del       
Senado, encargada de dar seguimiento a este asunto o hecho.  
22 de noviembre de 1994. 

Relacionado con el homicidio del  Licenciado José Francisco Ruiz Massieu.  
24 de noviembre de 1994. 

Paz en el estado de Chiapas. 8 de diciembre de 1994. 

Decreto que re forma y adi ciona diversos artículos de l a constitución política de l os Estados 
Unidos Mexicanos. 17 de diciembre de 1994. 

Hechos ocurridos en el estado de Chiapas. 19 de diciembre de 1994. 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley    orgánica de 
la administración publica federal. 20 de diciembre de 1994. 

Ratificación de nombramientos de empleados superiores de la      
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 20 de diciembre de 1994. 

Decreto que reforma el cuarto párrafo del artículo 28 de la constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 26 de enero de 1995. 

Presentación de la propuesta de la Comisión legislativa de Diálogo y    
Conciliación en el estado de Chiapas. 27 de enero de 1995. 

Decreto por el que se reforma la ley de ingresos de la federación para el    ejercicio 
fiscal de 1995. 27 de enero de 1995.  

Ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas. 8 de marzo de 1995. 

Acuerdo para el diálogo entre el gobierno federal y el EZLN por la paz en el estado de 
Chiapas. 10 de abril de 1995. 

Paz en el estado de Chiapas. 24 de abril de 1995. 

 

 
 
 
 
 

 

 


