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INTRODUCCION 

El propósito fundamental de la presente tesis, es analizar, la fun

ción que han desempeñado los pequeños grupos con la misma línea --

ideológica y que marcan, a lo largo de toda la historia de Méxicc, 

las luchas populares por la libertad, y la justicia. 

Al efecto se analizan sus actuaciones de los grupos en estudio. De

terminan la participación del pueblo, de las asociaciones políticas, 

del 'ejercicio de los derechos políticos del Mexicano. Desde el si

glo XIX los postulados insurgentes se esparcían entre los caudillos, 

especialmente los de Morelos; para consolidar posteriormcnt~ ~J pen

sacmiento de toda la generación de la Reforma, encabezada puL· Ben.:.. :.o 

Juárez. Quién hizó triunfar a la República sobre la reacción or_ 

·nizada, en torno de un pretendido imporió fundado en las armas ex

tranjeras, y que a la postre generaría la filosofía de la revolu -

ción de 1910 a 1917 que quedo plasmada en la Constitución Política 

de -los Estados Unidos Mexicanos cuya base del desarrollo social del 
país. 

Adentrandonos más en el siglo XX mexicano podríamos considerarle como 

el-momento histórico en el que todos luchaban contra todos en busca 

del poder político. con el acontecimiento circunstancial de la mueE 

t~ de Alvaro Obregón salieron a la luz, con toda. fuerza y brutalidad 

los viejos problemas de enfrentamie_nto que no se habían tocado por -

el grupo en el poder, se trataba del quiebre de la columna vertebral 

del sistema político por la falta de legitimación del poder guberna

mental. Esta grave crisis obligó a la elite revolucionaria a impl~ 

mentar nuevos mecanismos de unión y control para conse~varse en el -
poder. Por lo que recurrieron- al proces·a- InstitUcronar--qué-- e1ilriino--a:1 

caudillismo. 

Este proceso insti:tucionali~ador derivado del.-.~NR repr~sentó. ,úria no
vedad para la historia política .del país YI ,com'a tii_1·, fúe·· p'.artÍCu --



larmente vulnerable a las presiones políticas de ese momento las 

cuales fueron aprovechadas por Calles, quien triunfo y que duran 

te años el y su grupo controlaron al PNR. sin embargo, el esfue~ 

zo de Calles sólo duro unos años, debido a que el lo creó, que en 

su manos fué un juguete, finalmente acabaría por destruirlo. 

Es importa~te reconocer que el Estado mexicano surgió de un movi

miento revolucionario, que dió paso a un presidencialismo parti -

cularmente fuerte y a un partido al que se ha denominado como el 

p~rtido en ~l poder en México. 

F~l estudio nos ha permitido analizar· los fines, ~stiiiCtii~as ·y --~-c-j·~: 
tivos de les grupos políticos que existieron y que po-ste"iiornlen~e· -

.tl fusionarse se convertirían en el partido dominante,. e-n~'·in~·~ftu_ -_ 

ción dentro del país. Estos sucesos políticos nos han- llevado·_ ii .:·la 
. '. .. ' 

creación de ésta tesis, misma que se compone de cinco.-caPítulos:·-Y .-> 

son los siguientes: 

En el Primer CapYtulo; se analizara los antecedentes hiS'tfirI~~s,;~ ~l 
·.. . .... · .'-, ',. 

concepto, y del tema en estudio: primera, el siglo XIX, .s.egundaJ· la 

reforma, tercera; la revolución, así como la- ~-atuia~.~,~~.·.--·~;~~~~Í~a)'~~-
que rige a los partidos políticos, y que regul~ . - C~~s~i~uci6n P~-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos. ·-ó-:.>-~\-.'·· __ '~-~--

·- ·.·.'.ó.,.¡ -~);( :, ·-

El Segundo Capítulo; analiza el concepto, .los faCtores; ~lem~~tó_s· 

y finalidad del poder. 

_o·---c-"o-~---02 __ 0-_;L~.,L_;:_f~--"- - .... - -
En -el Tercer Capítulo-; exponCiremOs iOs~:~-~-tCCed~~t·~·d-~1.-.P.~itidC?. Pal! 

tico que se encuentra en el nacimiento del péiZ.t"ido~·.'N~di.~n~i· Revolu:..· 

cionario, su transformación a Partido ·.RevOlu~'f~~~·~fo MeXl.cán-o· y et 
cambio a Partido Revolucionario InStit."uciohal:~·; 

.; '. ·.·' 

El Capítulo Cuarto; contiene, l~ Eátrúctura·· Ó~.9~~1:'~~-, del. Partido 'R,! 

volucionario Institucio!lal, su· Declá:rac;üsn· :a~:::~~I~.~·Í.pi?s,,·~: .. el Pr'ogr_! 

ma de Acción y sus EsÍ:atUtos. <> '. • • · • r •. ·•· 

Y el Capítulo Quinto; analizamos la Ú~~r~~fica~i~~ de posiciones, su 

separación Y l_as corrf~'nte.~,. e~·~~~·~nt~~( dé~~-~~.:·;~d~l: Párt~:rdo_;~~~-~:~:~tÍci,o
nario Institucio!lal. ,·e·- ;;~i~L~l_.2·:-~::.. ·- ,·--· 

El· pr.esent-e trabajo-.-·CC?~~i~·y-~- con- i~~ · ~?~i~:~po~~{en~_e·s c·onCÚisi'o.~eti~ 



CAPITULO PRIMERO 

Antecedentes Historicos 

Para éntender ('.;ste tema sobre el Partido -Pol!tico, lo que represe_!! 

ta, su significado y como tiene su inicio es necesario que retrae~ 

::Jamas en el· tiempo para indagar sus orígenes; a través de la hist~ 

ria conoceremos su aparici6n (en el· ámbito Internacional), y la -

manera como se introduce al país, transformandose de simple orqan! 

zacidn hasta convertirse en la !uente de Poder; 

1.1 Origen~s y Evoluci6n de los Partidos Pol!ticos 

El Partido es un fen6meno relativamente reciente; en realidad ~o -

se asienta _en la vida política de los pueblos sino hasta bien en -

trado el siglo XIX. Sus ratees más dntigllas las (!ncontra:nos en -

la· Inglaterra del siglo· XVII occidental industri.::tlizado ~'.t:C de -

all! fue exportado al resto de los pueblos del mundo. 

Las condiciones de cada una de las épocas han hecho que ios parti

dos cuyo nombre han ido de ser llamadas banderías o cantarillas ha~ 

ta el nombre actual, en Italia se encontraron indicíos en los par

tidarios del papa o los Emperadores y en los tiranos, en l.:>s poµ'...l

-~is~~s y adversarios o seguidores del C6sar, aunque analizando --
éstas situaciones se apegan mi1s a épocas actuales, es sin duda en 

Inglaterra donde los partidos políticos han tenido una mayor vige~ 

cia y precisi6n. 

Las ideas pasaron de Inglaterra a Estados Unidos rápidamente y en 

la Convención Constitucional en 1787 en Filadelf!a, aquí se dan -
debates sobre el proyecto de constituci6n creandose dos tendencias 

estas fueron la centrifuga y la centrípeta¡ la centrifuga, luchaba 

ºº' 



po~ rnante~er la- libertad y la independencia de los Estados en las 

esferas legislativa, administrativa, y judicial, exceptua-ndo ~a -

polítíca exterior y la defensa nacional. 

La ccnt:~~eta bJscaba subordinar los Estados a la Federación e in
vesti:: d::: grandes poderes a la autoridad .federal eri forma muy cla

ra y sin ~:Jmplejidad~ 

Los partidos políticos han constituida una instituci6n esencial en 

los reg!nen~s liberal~s nacieron y se desarrollaron al mismo tiem

po que las elecciones y la representaci6n, aparecen baj~ la misma 

forma de comités electorales encargados a su vez de conseguir un -

candidato y de reunir los fondos necesarios para la campaña. A p~ 

sar de los cimientos yü habían sido colocados, el partido político 
que se cor1oce en nuestros días s6lo se da a partir de la segunda -

mitad del siglo XIX. "El mismo Duverger justifica esta aseveracit5n, 

sosteniendo que en 1850, ningún pa!Q del mundo, con excepci6n de -

los Estados Unidos conocía los partidos políticos, en el sentido rn2 

derno; bien es cierto que los clubes populares, asociaciones de pe~ 

samíento y grupos parlamentarios, pero no partidos p~opiamente di -

chas. Cuando los partidos se inician durante largo tiempo se sos -
tienen .;il margen del Derecho" l. 

Las primeras tentativas para encuadrar explícitamente a los parti .

dos en las constituciones. "Señala Duverger qUe, coinciden con el 

apogeo de la constitucionalizaci6n de los Estados, después de la -

primera gu<Z;:rra mundial" 2. 

cuando Se da la ~cgunda conflagraci6n, muy pocas constituciones h!!,. 
bían acogido en su seno a los partidos y materias afines a·ellas;

destacan la del Reich alemán del 14 de agosto de 1919, la de 

Chacoslovaqu!a de 1920, la Sovi~tica de 1936 y la Cubana 1940 y es 

hasto la ?osgue~rn cuando el reconocimiento a los partidos se des

borda, 

t.- Du\·erge.r Maurice, Los Partidos Pol!ticos, Edici6n fondo de· cu.! 

tura ccon6mica, Cuarta edici6n 1972, Pág. 15 

2.- Ibidem, Pág. 15 



El texto de la Italiana de 1948 prec'eptua; todos los ciudadanos -

tienen derecho a asociarse libremente en partidos para concurrir -

por medios· aemocrStiooa a la determinación de la pol!tica Nacional. 

Un año despu~s son reconocidos los partidos por la Ley fundamental 

de la Rcpttblica Democrática Alemana. En 1958 la constitución fra.n. 

cesa prescribe en su artículo 4°, lo siguiente: los partidos y 

loa grupos pol!ticos concurren a la expresión del sufragío se for
man y ejercen su función libremente, deben respetar los principios 

de la soberan!a nacional y de la democracia. 

11 Duverger; en un estudio que hace sobre los partidos de Iberoaml!

rica señala las siguientes notas comunes: 

a) La existencia de los partidos no debe engañar resp~cto ,~,·su 

real importancia. L~ dinámica política recibe ._{~fluencias_~
de otras partes ej~rcito, grupos de inte~~s-. o de· presi~n,_ s~~ 

dicatos etc, .•.• 

b) Los partidos políticos de esta zona han estai;J.o .y'.:co~~·in_<i~n >-
estando muy personalizados. 

c) Muchos de estos partidos, frecuentemente no. lle~~~:~·::~~é-~er . -

una or9anizaci6n fuerte, articulada, permane~te>~ SE'.=:''.~an~~ieS":"" 
ta con ocasi6n de elecciones y s~lo sus jefes ··ai'reC.ti.VOS-;·,asé~ 

guran su continuidad. 

d) Esta ausencia, casi general de estructura arrastra otro· pro -

blema conexo; la falta de homogeneidad y la déb-ii cohesi6n 

de los partidos, propensos a disidencias y escistones. 

e) Hay un multipartidismo en casi todos esos pa!ses-salvo en 

M~xico y desde 1965 en Brasil, se obliga a agrupaciones y 

compromisos en ~pocil de eleccionesº 3. 

3.- Ldpez Moreno Xavier, La Reforma Política en·M@xico, Edici6n 

1979, Centro de Documentación PoUtica, Pi!g. 28 
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1.2 Concepto 

Desde su:apa'ricidn en _el terreno social, el partido político has_!. 

do objeto de muchas y diversas definiciones mismas que en su rnayo

r!a atienden, dentro de su universalidad, a realidades concretas -

o determinadas pero gracias a esta necesidad socio16gica de concee 
tuar el fcn6meno social que analizaremos, es como se ha podido ca~ 

tar con los instrumentos necesarias para elaborar la definición -

m~s cercana a cada realidad dentro del marco social de los diferen 
tes reg1".menes. 

Veremos di fe-rentes ~~_nc~p.toS_. 

" JOSE ANGEL CONCHELLO" (PAN) 

"Para ,nosotros -un· PaI-ticio -p¿,'i,tt.fC~o e~--.. una0--agrupa~i6n voluntaria. ~e 
c'iuda_:~an9~ -q~e qu~erari:· ~-~cer- ·.Va~·e-~ Sú~ º-·coñvicCiories, sus doctrinas 

sus tesis pol!ticas, mediante la acci6n en la. vida pablica para -~ 
conquistar el poder y para realizar el bien coman en el poder con

forme a sus principios de doctrina o sus ideales" 4. 

" MAX WEBER (Alemlln)" 

"Llamamos partidos a las formas de socializaci6n que descansando en 

un reclutamiento formalmente libre tienen como fin proporcionar po

der a sus derigentcs dentro de una asociaci6n y otorgar por ese me
dio a sus miertbros activos determinadas probabilidades ideales o -

materiales (realizaci6n de bienes objetivos o el logro de ventajas 

personales o ambas cosas) 11 5. 

4,- iop~z Moreno, Op, Cit., Pág. 34 

s.- Cfr.- versión Andrade Sánchez Eduardo, Introducci6n a la 

Ciencia PoUtioa, Ed •. Harl.a, 1987, Pág. 86, 

OOJ 



" J!SUS RllYES HEROLES (PRI) " 

"Un Partido Pol!ticu es una organizaci6n intermedia entre el Esta

do y la sociedad le concierne recoger las necesidades y modos de -

pensar de sus afiliados y articular esas necesidades y pensamien-

tos en programas congruentes y de posible realizaci6n le concierne 

coordinar intereses contrapuestos o supeditar los secundari~s a -
los principales, alcanzar algunos objetivos y deferir otros dentro 

de la jerarquización que frente a las realidades debe hacer de --
ellas11 6. 

1. 3 Etapas 

_l.3.1 Siglo XIX 

" La aparición de las primeras agrupaciones políticas en el M~xico 

independiente, como en toda Iberoam~rica, atendieron a dos tenden

cias; la primera era la conservadora, buscaba en el control del -
poder pGblico la persistencia de los privilegios de que ciertas -

clases gozaron durante 1.1 dominaci6n española; la segunda al man -

tenimiento de un régimen que le posibilitara prerrogativas simi:a

res a las que disfrutó ¿n la etapa de co~quista hasta mediados de 

la colonia" 7. 

1.3.2. Logias Masónicas 

" Tras la consumaci6n de la independencia se definieron los dos -

bandos que lucharían por dotar de directrices políticas a la nueva 
nación. Por un lado aquellos que querían la consecuci6n cabal del 

movimiento y por el otro los que pugnaban por cambios superficiales 

6,- L6pez Moreno, Op. Cit. P4g. 34 

7.- L6pez Moreno, Loe, Cit. P§g. 36 
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m~erados, estas tendencias tuvieron en las log!as masónicas sus 
primeras formas de agrupamiento. Después de la regencia y del Im
perio de Iturbide aparecen decididamente en la escena política los 
escaseces y los yorkinos. 

El origen de la logía Mas6nica data del siglo XIII en Inglaterra y 

en M~xico, fué el resultado de la transferencia de las log!as esp! 
ñolas. Los masonest en la Nueva España, tendieron principalmente

ª la política y as! fue como log!as del rito Esc6ses y a todos 
aqu~llos que querían mantener los privilegias de la monarqu1a y -
que más tarde defenderian al centralismo. 

A pesar de que se busco frenar el poder de estas log!as, los lib{ 

ralea y federalistas "fundaron en 1825 las logías del rita yorkino, 
agrupando n los sectores progresistas de la sociedad Zavala, Ramos 

Arizpe, Esteva y Alpuche figuraron entre sus miembros más destaca

dos, Los yorkinos alcanzaron gran fuerza y lograron el predominio 
político durante las gobiernos de Guadalupe Victoria y Vicente --

Guerrero. 

Las log!as fueron nacleos cerrados¡ y su fuerza residi6 en los ca~ 
dillos que las integraron y no en su pro9rarna o namcro de simpati

zantes. El doctor Mora dej6 constancias de la significaci6n de -

las logias en el inici6 de la vida independiente de la naci6n el -
grupo esc6ses hab1a sido creado en Máxico 1813, a rafz de la con~ 

tituci6n de Cad!z, la gran mayoría de los militares eran españoles 

conservadores, y hab~a pocos mexicanos dentro de los caules desta

caban Jos6 María Fagoaga, Tomás Morf!. 

- Los escaseces sab!an que la dnica forma de mantener sus privile
gios consistía en la implantaci6n de una monarquía borb6nica. 

Por esta ~az6n se opusieron al emperador Iturbide, exigiendo el 
cumplimiento del "Plan de Iguala" y los tratados de Cordoba. 
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Las log!as fueron ~acleos cerrados; y su fuerza residi6 en los cau~ 

dillos que las integraron y no en su proqrama o núrr.ero de simpati -~ 

zantes. El doctor Mora dej6 constancias de la significaci6n de las 

logías en el inici6 de la vida independiente de la naci6n el grupo.

esc6ses habta sido creado en Ml!xico 1813, a raíz de la constituci6n 

de Cadíz, la gran mayoría de los militares eran españoles conservad~ 

res, y había pocos mexicanos dentro de los cuales destacaban Jos~ -

María Fagoaga, Tomás Morfí. 

" Los escaseces sabían que la dnica forma de mantener sus r~ivíle 

qios consistía en la implantaci6n de una monarquía borb6nica. 

Por esta raz6n se opusieron al emperador rturbide, exigiendo.---ei_~C~~~ -= 

plimiento del "Plan de Iguala" y los tratados de Cardaba.- ---~"-~> ... ~ :·~:-----·--· 
<~;·., 
::-,::,: 

En los documentos en que se proclamaba la instalación, ·:ae un:·.i'~'p·~ri-~~ 
regido por un barón, el clero se declar6 por Iturbide~·-·,e1 ·.cUal--::f\.;e.:) 
derrocado por los militares. Los escaseces agr~_paba.r:i. l~:· so6ieda.'a -
conservadora y declararon la instauración del régimen r_ep1b,ric-~·~·¿-._ 

centralista" 8. 

1.3. 3 Federalismo- Centralismo 

En el Congreso Constituyente de 1823-1824, la pugna,iniciada entre -

las sesiones federalistas y centralistas. Iniciadas las sesiones el 

7 de noviembre de 1823, la asamblea decidi6 a favor de los federali~ 

tas aprobando el 1º de enero de 1824 un breve estatuto deno~inado -

Acta Constitutiva de la federaci6n, posteriormente se promulgo; la -

constituci6n, ésta fue la primera ley fundamental que rigi6 la vida 

política del México independiente. 

8.- L6pez· Moreno, Op·.-cit·; Pág. 37 
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Esta carta magna estableció la repdblida representativa, fue jurada 

por Guadalupe Victoria r Nicolás Bravo. Los escaseces sufrieron un 

dure golpe a sus pretensiones, guardando ciertas F~siciones estrat! 

gic:ts contando con Bravo el gran Maestre. Es de gran importancia -

s~~3!ar que desde la consum~ci6n de la Independencia, no dejaron de 

sucederse enfrentamientos armados entre sostenedores de ideas monáE 

quicas y nacionalistas, y entre conservadores y progresistas, rei -

nando en todo el país, un ambiente tenso recibiendo la poblaci6n un 

triste espectaculo por la forma en que eran diriraidas las cuestio -

~es políticas, hecho que trajo un sentimiento de rechazo popular ~ 

ra los grupos masónicos. 

1. 3. 4 Toma del Poder por m.edio de la fuerza 

Para -_renovar· pode-~es Se- ·C~i~ti~~r-~n elecciones mi.ty reñidas. Los ca!l 

di~at~s que aspiraban '·eran Gom~z )edraza y Guerrero quien gano fu~ 

Goméz Pedraza quien con su-vict6ria_~ino. ~ _inagurar un negro cap!t~ 
lo Ce nuestra historia. 

se.inicia la toma de poder por med~o de la fuerza, se levanta en ªE 

mas en el· estado de Tampico y Oaxaca, cundfendo de irunediato en todo 

el pafs una serie de movimientos armados. 

Ante la gravedad de la situación, Goméz Pedraza determina renunciar 

a su triunfo y abandona el país, el Congreso manejado por los_iz 

q~ierdistas reconoce como presidente electo a Vicente Guerrero, 
qui~n nunca pudo asentar su gobierno, pero su vicepresidente 

Anastacio Bustamante mostr6 inconformidad, esto provoco que en varios 

puntos de la Repablica se levantur~n en armas. 

Aprovechando estos desconciertos, una parte del ejército se sublevo 

contra e1 gobierno de Vicente Guerrero alegando la falta de legali-
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dad constitucional, triunfa el golpe de estado, la consecuencia, es 

que al triunfo de Dustamante quien en ese momento dominaba la si -

tuaci6n en el país, torna el poder Ejecutivo a su cargo. 

A partir del gobierno de Dustamante, los grupos masónicos pierden 

su papel de principales formas je asociaci6n política, y aparecen-

nuevos tipos de agrupación como resultado de la terrible persecu -
ci6n que hubo en contra del partido liberal. La actitud despótica 

del presidente y el asesinato de Guerrero fueron motivos suf icien

tes para que, el 2 de enero de 1832, estallara un pronunciamiento 

en Veracruz al frente del cual se puso el eterno inconforme Don -

Antonio L6pez de Santa Anna. 

Una vez derrotado Dustamante en Puebla, se vi6 obligado a firmar 

los convenios de Zavaleta por los que se declaraba leg!timo Presi
dente de la República al general Don Manuel Gom~z Pedraza y se ~es

tablcc!a el sistema federal; se dice que este presidente preparo -

el ascenso de L6pez Santa Aona al poder el 3 de enero de 1833, hi

cieron su entrada triunfal a la ciudad de M~xico, el general. L6pez 

Santa Anna y el ejército vencedor. 

G6mez Pedraza ocupo la primera magistratura del pais únicamente -

tres meses, una vez realizadas las nuevas elecciones la candidatu

ra de Santa Anna se vi6 favorecida por toda la maquinaria oficial 

y el elemento presidente. 

En cambio frente al triunfo constitucional y contrario a.~l, en la 
C4mara de Diputados se integró con una mayoría áplastarib?-Ce -eie--

mentos del partido liberal junto a Santa Anna fué electo vicepres! 
dente el doctor Valent!n G6mcz Farías genuino representante del -

partido liberal, el 1° de abril de 1833, por enfermedad de Santa -

Anna, ocupo la presidencia G6mez Farías quedando así, dueños del 

poder, los liberales o antiguos yorkinos. 
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dad constitucion;ü, triunfa el gol?e de .:stado 1 l::?. consecuencia, es 

que al triunfo de Bustamante quien en ese =-om¿nto do~inaba la si -

tuaci6n en el pa!s, toma el poder Ejecutivo a su cargo. 

A partir del gobierno de Bust.i.aante, los g~uF05 nas6nico~ pierden 

su papt=l de principales forr.-ias de 1scciaci.5n FOl ít:::..ca, y apa::-ecen-

nuevos tipos de agrupaci6n co~o result~do de la terrible persecu -

ci6n que hubo en contra del partido liberal. La actitud despótica 

del presidente y el asesinato de Guerrero fueron ::i.otivos suficien

tes para que, el 2 de enero de 1832, estallara un pronunci~::i.icnto 

en Veracruz al frente del cu~l se puso el eterno inconforme Don -

Antonio L6pez de Santa Anna. 

Una vez derrotado Bustamante en Puebla, se vi6 obligado a firr:;ar 

los convenios de Zavaletü por los que se declaraba legítimo Presi

dente de la Repdblica al general Don Manuel Goméz Pedraza y se es

tablec1a el sistema federal¡ se dice que este presi~~nte µreparo -

el ascenso de L6pez Santa Anna al poder el 3 de enero de 1S3), hi

cieron su entrada triunfal a la ciudad de México, el general L6pez 

Santa AJlna y el ej~rcito vencedor. 

G6mez Pedraza ocupo la primera magistratura del pais únicamente -

tres meses, una vez realizadas las nuevas elecciones la candidatu

ra de Santa Anna se vi6 favorecida por toda la maquinaria oficial 

y el elemento presidente. 

En cambio frente al triunfo constitucional y contrario a él, en la 

C&nara de Diputados se integró con una mayoría aplast~ntc Ce ele -

mentas del partido liberal junto a Santa Anna fué electo \•icepres_! 

dente el doctor Valent!n G6mez Far!as genuino representunte del -

partido liberal, el lº de abril de 1833, por enfermedad de Santa -

Anna, ocupo Ja presidencia G6mcz Farías quedando así, dueños de:l 

poder, los liberales o antiguos yorkinos. 
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l,J.5 Los Postulados del Doctor Mora fueron la base de. las 

reformas de G6mez Partas. 

Algunos liberales encabezados por el Doctor José Mar!a Luis Mora, 

formularon un plan de gobierno que comprend!a casi todos los probl~ 

mas polfticos de entonces, pretendían acabar con los privilegios -

del clero, realizando un reparto equitativo de la riqueza; fraccio

nar los latifundios, decretar la libertad de cultos, etc., G6rnez -

Farras se propuso realizar estas reformas: pero desgraciadamente, -

no cont6 ni con el apoyo de Santa Anna ni con el del pa!s que, por 

su atraso no estaba en condiciones de comprender la necesidad de -

aquellas reformas. El primer problema fu6 relativo a las relacio

nes entre la iglesia y el Estado; los representantes eclesiásticos 

se abstenían de reconocer la autoridad de los gobiernos independie~ 

tes, G6mez Far!as ni:> obtuvo la sumisi6n, emprendió una serie de re

formas que tenían por finalidad supeditar esu institución al domi

nio del Estado logrfindolo en Diciembre de 1833, mediante decreto -

pn el cual el gobierno sometía bajo su autoridad a la iglesia, es-

·' ta medida provoco disturbios en un país ca.t6lico como M~xico. 

Santa Anna volvi6 a M6xico a encargarse de la Presidencia pero nu~ 

vos pronunciumientos aparecieron en Morelia, que proclamaban el -

sostenimiento de los fueros y privilegios del clero y del ejército, 

Santa Anna sali6 u combatir a los rebeldes y otra vez dejo en su -

lugar a G6mcz Farías. Pronto ontr6 en tratos con los pronunciados, 

que aclamaban al propio Santa Anna como jefe: aprovechando esta s! 

tuaci6n y con tendcnciil conserva.dora aparento, simulo ser aprendido 

por el general MBriano Arista y extender el rumor del Supremo Dic

tador; pero dandosc cuenta que el país odiaba la dictadura, opt6 -

por ,,.ba.11donar su fingida prisi6n y hacer por su cuenta, prisionero 

a Arista, uni~ndosc con los liberales dictd un decreto por el que 

desterraba a medio centenar de ciudadanos que profesaban ideas ca~ 

servadoraa; sin embargo, el vulgo culpd a ese despotismo a G6mez -

Farías. 
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1.3 .6 

1.-

a sueldo-las 

2. - La supresión del Colegi~ Mayor·: ~e 

a la educación PGblica. 

3.- La supresión de la Universidad; fué sustituida por ",.,·'!: Di ·

rección General de Instrucción Pública, que_. qui.té al clero 

el monopolio d~ .. la e_~u_cació.~; ~ e~.~~ -~-~~~rsin __ ,~~-~ ... ~~i~l:">}!7.º~~.:.. 
mientas educativos, los monumentos y obras de a;r(t~~-y· 1as_ . ..:~ 

fondos pGblicos destinados a la enseñanza~ a su _Cui.dado--qu.! 
daron los libros de texto, la designación de profEis.·Ores, la 

elaboración de planes de estudios y la exp~dici_~>,~ de títuloS 

etc. 

de los diezmos a la iglesia 

s.- De-jar _ eri absoluta libertad a· ·fra1reÉ1<:·y -~i:;h.ji;~ ~~-ra :·c·~mpifr 
o no los votos monásticos. -- '';; _ :';~/' 3fc- _ 

_6.- -- La- enajenación de los bienes- del .--c1-~~ro--+er~:cfÜ1af:;~dejafú10le--ü0,!o

camente el usufructo de dichos ~ien~:~:',·:---~<: 

9.- Tena Ram1'.rez Felipe, Leyes Fundamentales de ~éX'.ico/ Edición 1987, 

Porrúa,Págs. 202,203 
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Las disposiciones anteriores dictadas por los liberales, eran nec~ 
sarias para el adelanto y modernizaci6n del país, que necesitaba -
abandonar el sendero del régiaen colonial pero hubo obstáculos, -
pues siendo una garantía para el desarrollo, el p6blico no estaba 
preparado para recibir tales reformas, que herían poderosos inte -

reses. Esto provoc6 una agitacidn general, pues el sector afecta
do, el clero, hiz6 creer al pueblo que con aquellas medidas se at! 
caba a la R~ligi6n. 

El 15 de noviembre de 1833 se decreto por parte de los liberales -
reorganizar al corrompido ej~rcito para desbaratar todas las sub!~ 
vaciones en contra del gobierno (entonces apareci6 el enemigo má-s 
poderoso contr~. los liberales y otros grupos políticos, estos fue
ron los conservadores, que fueron prevaleciendo a trav6s de los -
años). Desde ese momento se unieron el clero y el ejército pro~o
viendo levantamientos armados al grito de religi6n y fueros, que -

colocaron en serio aprieto al gobierno, Santa Anna se encontraba -

retirado en su hacienda "Manga de clavo" en Veracruz esperando el 
hundimiento político de los liberales, retorno a la ciudad de ---
México para apoyar a los conservadores y encargarse de la Presi 
dencia de la Repdblica. Santa Anna inmediatamente derog6 todas -
las -leyes reformistas convirtiéndose en la esperanza del clero, 
del ejército y de la aristocracia. patrocin6 el movimiento reacci~ 
nerio para convertir al país en une República Centralista. El 25 
de mayo de 1834, por fin Santa Anna veía llegar su tan ansiada --
hora de absolutismo. Iruncdiatuente disolvi6 las Cámaras de la -
Uni6n y los Congresos de los Es~ados. 

Por su parte los liberales talllbién bebían pro~ovido rebeliones, -
apoyándose en las milicias cívicas de los Estados y contando con 
el apoyo de G6mez Farías el federalismo cobr6 adeptos dispuestos a 
defender este r6gimen. 

Santa Anna di6 órdenes de reducir y desarmar a las milicias cívicas 
y mando fuerzas a combatir levantamientos por ellas promovidos, se 
aduoftnron de casi todos los Estados y fué personalmente e combatir 
el federalismo de Zacatecas. Era este Estado el más rico y mejor 
organiz1140 <le la 6po_c~ gracias al celo y a la entereza, de Do.n 
Manuel Gonz&lez Cosía, su gobernador. 
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Santa Anna no tuvo mayores dificultades para ven~er· a esta gente -

poco entrenada en los combates, Zacatecas cayó en su poder; la ~iu

dad fué saqueada y la entidad arruinada; como castigo se mutiló qui 
tandole parte del territorio con el que_ formo· el estado de Aguas -
calientes. 

Triunfantes los conservadores concentraron Sus ataqúes e~ la persa -

na del vicepresidente Gómez Farf~s q~.i~n-~a·rb~_trar~_am~nte f.ué ·desti ·-. 

tuido por Santa Anna y dester~ado e~~lBJS. 

l. 3. 7 Constitución Centralista (las·aiete:leyeS}. 

Los conservadores libremente se dedicaron a .hacer propaganda en f.::.

,'~ror de~ cenlralism?; con la comp~_acenc~~~.._de s~_n_ta~ Ann_~· ~~-varios 

Estados hubo pronuncf.iimientos en favor-·ae tal sistema y en la misma 

ciudad de México el populacho recorrió las calles· aclamando a esta 

forma de estado, hasta que, por fin el 2J de octubre de 1835 el ca~ 
greso se declaró Constituyente y adoptó las bases de una Constitu -

ción centralista, mejor conocida como las Siete Leyes. 

Según ella, todos los gobernantes estarían sujetos al gobierno cen

tral; se suprimían las legislaturas de los Estados para convertir -

los en departamentos gobernados por juntas departamentales de ~inca 

individuos que aconsejaban al gobernante; las rentas pGblfca~ de ~

loS departamentos quedaban a disposición del gobierno central; --

además se prórrogaba el período presidencial a ocho años y se ---
creaba el cuarto poder; esto es, el supremo poder conservado~, en

cargado de vigilar el cumplimiento de la constitución. 

l. 3. 8 Circunstancias que procedieron a la guerra de· Texas~:_ 

El gobierno mexicano siempre asumió una actitud de descuidO. y.;ábá.n

dono respecto a Texas, la población extranjera prOgrE!Só i:'.á_p~d1~~ -~ 
mente. 

Se dedicaba al cultivo del algodón y de la caña de azGcar. É~~:,cafil · 
bio la población mexicana ahí radicada, se formaba Po~- pi:'É!~iai"lírios 
y soldados confinados en las villas de San Antonio Béj.a·r, por·:·su 
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parte: los soldados, en innlUQ.eX'ables ocasiones c~~etier6ri_~ excesos : -
contra los coionos a quienes exig!an din~r~, y aiimetl~Os •. ·:. 

i;J.8."i Causas políticas y econdmicas qué p~tJ·~~~~r~~·'.1~':·separa 
ci6n de Texas. ., ::·/ 

,_;• 

--. :·~'.-~' 
- - . ·:._:.. :.;~·:., , .' ' ,., .. _<· 

Desde la @poca colonial Estados unidoS ·amk>icI~n6~!:~6S~ .. s··i~~~~:~-~e del -

territorio nuestro; deseaba que s~s l~mit~s il.eg~;~ri.hasta el r!o -

Bravo, y con mucha frecuencia invadi6 nuestrO.pa!s. 

Esta tendencia imperialista se vi6 presionada por'· fli8rtes· intiires-eS 

políticos· puestos .. en juego en el. país vec1no en la lllcha. entablada 

entre los Estados del Norte y los del Sur. En el año_de·l820 estas 

tendencias opuestas en el Congreso de Est~dos.Unidos se equilibra -
ron al firmar ambos grupos un docu_mento_donde se comprometían a re

ducir la esclavitud hasta ciertos límites, aquellos pusieron los -

ojos en nuestro pais y decidieron a todo tramo adquirir Texas para 

formar nuevos Estados. 

En 1833 cansados del r~gimen militarista que gobernaba a su colonia 

los Texanos decidieron celebrar una Convenci6n con el fin de elegir 

diputados que se encargaran de redactar una Constitución para Texas 

como estado independiente de Coahuila; enviaron a Esteban F. Agustin 

a tratar el asunto en M~xico; pero no encontró apoyo y fue encarcel~ 

do en el año 1835; para entonces numerosos emisarios de Estados Uni
dos ya hacian propaganda en favor de la independencia. 

1.3.8.2 Desafortunada campaña militar de Santa Anna. 

Tratando de impedir la p~rdida de tan importante regi6n del territo

rio nacional, el gobierno mexicano se prepar6 a luchar contra los --
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separatistas, Santa Anna de]6 la FrPs1<lenc1a o:. ~~~os del ger1eral 

Don José Mar!a Tornel, y a base de "lE·'.:cJs'' ..:or..;. :...:c6 un ejército de 

seis mil hombres con pr~stamos f orzosoti 

equiparlo probn-:mente y con promesas de ~ierras -2.'."'. T~xJs ::dent6 .". -

sus hombres. Después de estas derrotas los rcnr :1cs jecJdieron ,10 

~rescntar combate sino !°:e.leer la guerr<t de guer~:.:.la'2- drrasando lds 

siembras e incendiando pueblos para que los mcxic,1nos no pudieran 

adquirir viveres. Santa Anna dividi6 a su ej~r~i~0 en tres scc~io

nes: una operarra en l~ rcgi6n costera, a la que: -.,::ido el gc11t.:t"1.~-

Urrea; otra marcharra jefaturada por el general F1l1soln y la ter -

cera llegaría al r!o Colorado, marchando por -..=:!. ,:..::1tro y llev<c ~Jo 

a la cabeza al propio jefe mexicano, no ha faltu=.:: quien a .. .:r.111 ~T:0 

lo que Santa Anna pretendía era llegar a la cost::. embarcarse rumL 

a .1'1é.~ico y .. dejar que otros jefes cargaran con· la··:l-~rrotJ que ~l yn 

había previsi;_o. 

1.3.8.J. Santa Anna fue.hecho prisionero 

Si!nt.a Anna fue derrotado en San Jacinto con un e-jé!·cito rebelde que 

llevaba como jefe a Houston: los mexicanos se desbandaron y el pro
pio -general en jefe con ellos Santa lmna en el cautiverio asumió··-..:.

una actitud vergonzosa y humill~nte; para no perder la vida, recon2 
ci6 la independencia Texana ordenando el retire de las tropas mexi-

canas de Texas . 

santa Anna no quiso volver a Máxico; al recobra:._· s-_ :iberl:ad renun

ci6 al poder y fue .ª radicarse en Cuba. El qobierno abandon6 la -

campaña de ·rexus por fa~:ta de recursos_ en ~s_e mi"srno ª~-~---(_~_~3~) --~-~- _ 
-España reconocH5 la iñde-~en'deñC-fl{-de-·-i-iéX.ié~-· fi~;;ti:-.dose un tratado -

de paz. 
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1.4 Nuevo Gobierno de Bustamente 

" De acuerdo con la constituci6n centralista de 1836, se realizaron 

elecciones presidenciales resultando electo nuevamente Don Anasta -

cio Bustamante, quien tomó posesión de su cargo en abril de 1837, y 

coma.·tal constitución era impopular, no tardaron en aparecer los 

s!ntomas de descontento: en Sonora, México, San Luis Pctosí, sur -
gieron rebeliones de tipo federalista" 10. 

1.4.1 Primera invasión Francesa 

En circuntancias tan críticas para el país, arruinada la Hacienda -

PGblica, paralizada la guerra de Texas, y provo~ado nuestro país, 

a~emás se encontraban intestados los caminos de bandidos y las ci~ 

dades de ladrones,_ México recibió una reclamación por. parte de Fra~ 

~ia que pedía $ 600,000 por perjuicios ocasionados a sGbditos fran

ceses durante las luchas intestinas de nuestro país, la reclamación 

era exagerada pues el saqueo que sufrió su establecimiento a manos 

de unos soldados mexicanos, no correspondía a la indemnización que 

exigía por ello, esta guerra recibió el nombre de Guerra de los -

Pasteles con fecha 21 de marzo de 1938, el gobierno mexicano se -

nego a entablar negociaciones con los franceses en tanto su escua

dra permaneciera en aguas mexicanas los invasores consideraron esa 

actitud como un reto. 

El gobierno de Bustamante lejos de entrar en arreglos con los fra~ 
ces1is·, optó pOr la guerra cuando las condiciones de México hacían 

imposible cualquier intento de defensa y aprovechándose de las --

circunstancias hizó su aparición teatral el funesto Santa Anna; -

vuelto al país casi de incógnito, y deseando borrar su mal actua

_ción de-Texas, ofreci6-sus servicios a la Patria defendiendo a --

Veracruz. 

10.- Cfr, Tena Ramíez. Po. cit. Pág. 299 
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El 15 de julio de 1840 estalló en la capital de la RepGblica una -

nueva rebelión federalista, encabezada por el general José Urrea y 

el doctor Valentín Gómez Farías, quienes proclamaron la Constitu -

ción de 1824 y se apoderaron de la persona del Presidente¡ sin em

bargo, el mcvimiento no prosperó y los sublevados se rindieron. 

1. 5 Otros sucesoá Hist~r~c.os 

1,5,1 .Paredes~Arrillaga y el Plan,de Ta6ubaya ~n 1841 

- . 
-Uno de ~stos militar-es fue el general Don Mariano Paredes y Arri-

. lÜtr:fa qU{en se procunció al frente de la guarnición de Guadalajara 

proclamando un Plan en que pedía: la convocatoria para integrar -

un Congreso facultado para reformar la constitución; que el poder 

conservador designara una persona encargada del Poder Ejecutivo -

con facultades extraordinarias y que el congreso declarara a Bus

tamante incapacitado para gobernar, asustado Bustamante con las -

proporciones que este movimiento adquirió, entró en tratos con -

los sublevados y puesto de acuerdo firmaron en Tacubaya el 28 de 

septiembre de 1841, un Plan que comprendía tres puntos~ el des -

conocimiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la integra

ción de una Junta de Notables para designar al nuevo Presidente 

y la publicación de una convocatoria para integrar el nuevo con

greso. 
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l. 5. 2 El proyecto de Constitución de 1842 tuvo car~cter liberal 

A pesar de las veladas tendencias conservadoras de Santa Anna, el -

congreso se integró con una mayoría de Diputados liberales, quienes 

redactaron un proyecto de constitución en el que se discutieron i -

deas relativas a la supresión de privilegios, a la nacionalizaci6n 

de la propiedad de la iglesia, a la tolerancia de cultos y otras r~ 

formas parecidas, aprovechando esta situación, dict6, Santa Anna -

las Bases org~nicas y desde entonces gobernó como dictador absoluto 

restringi6 todas las libertades y recargó al pueblo con gabelas in

debidas y ptestamos forzosos; se rodéo de una corte integrada por -
advenidizos, que improvisaron su fortuna a la sombra de la adula -

ci6n, Santa Anna dej6 la presidencia a Don Nicolas Bravo, retirán

dose a su Hacienda. Al año siguiente la junta de Notables, termin6 

de elaborar una Constituci6n de carácter conservador que fue promul 
gada con el t!tulo de Bases org~nicas y que estableció nuevamente -

el r~gimen centralista. Años despues vino la guerra con los Estados 

Unidos, en la que se escribieron p~ginas de heroísmo de los (Niños 

H~roes en Churubusco y Veracruz) , taniliién de ld ineptitud de L6pez 
de Santa Anna que tantas desgracias trajo a nuestro páis, terminó 

con los tratados de Guadalupe Hidalgo, por lo que México perdió --

2 ,205,639 kilometros cuadrados, (Texas, Nuevo México y Alta Califa~ 
nia, o sea más de la mitad de su territorio). 

1.5.3 Segunda etapa la Reforma en México 

La Revoluci6n de Ayutla.- La condiciones en que viv!a el pa!s du -

rante la tristemente c~lebre dictadura de _Santa_Anna dieron_ origen 

aan malestar general ya no de quienes ten!an un pensamiento liberal 

avanzado, sino también una gran mayor!a de personas que nunca habían 

participado en la pol!tica, los li.be~ales por su parte buscaban y -
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encontraron a un hombre que estuviera dispuesto a enfrentarsP al 

dictador para restablecer el gobierno re pub) 1 cano repr~~sen tan ti vo -

popular. Ese hombre fue Don Juan Alvar~z, era un ardiente patriota 

Y decidido defensor de la libertad, igualmente ·2!."d •.in antiguo insu.r 
gente que hab!a combatido a las 6rdenes de :.1crelos y de Gue1:rd1·0 y 

muchas veces había demostrado su valor personal; en aquel tiempo -

(1853 era jefe de Armas del Departamento de Guerrero donde se le: -
respetaba y se quería. Pero Santa Anna le tenía mucha desconfianza 

por sus ideas liberales y su carácter indomable. 

l. 5. 4 Promulgaci6n del Plan de Ayutla 

Con el _pretexto de repeler una invasi6n f i1íbuste.ra en Acapulcc 

~o,~n verdad para neu~ralizar la fuerza de Alvaréz que-tenía en 
Guerrero, Snnta Anna cnvi6 a Chilpancingo •: 1\capulco un ejército 

bien pertrechado a las 6rdenes del Coronel Cosía en cambio el gen~ 

ral·Al~aréz comprendió que eso era un reto a su autoridad militar y 

a su pundonor como hombre de armas desde luego 1lam6 a varios ami -
gos suyos: Don Eligio Romero, Don Ignacio Comon!'.ort, Don Diego 

Alvar~z, Don Trinidad G6mez y Don Rafael Benavidcs quienes se reu-

nieron con él en la Hacienda de la "Providencia" y redLtct<J.ron un 

Plan contra la dictadura; el Plan era exclusivamente de carácter P2 

lítico, figurando en el siguiente punto: 

1.- "Desconocer a santa Anna y a su régimen dictatorial, 

2.- Establecer un gobierno provisional sostenido con- la ·fuerza ua· 
las armas. 

3 .- Convocur a un Congreso Constituyen.te. 
4 .- Restablecer como forma de gobierno .el :s.Í."Stenlcl·':'rePÍiblicano. 

Fal tanda algunas firmas para su te~~in·~~i~Ü~~:·>~.~~e.:_·:~~;umento f~e en

viado para recopilarlas al coronel 'Fio~·énCL~-.~'Vii.1a·~~ea·l: (P~rtido de 

Alvaréz} quien debía proclamarlo y· 1evá~:ta,~S~ -~"· a~,ma~ com6 ·10 hizo 

en Ayutla (1854} este Plan proclama_ éiue"éJuJ.enéS -se· oporigan seran 

tratados como ener.tigos" 11. 

11.- Tena Ram!rez, Op. cit, P~g. 492 
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El general Alvaréz y sus amigos declararon inmediatamente que se 

adherían a ese Plan, se designo a Alvaréz como jefe de la Revol~ 

ci6n quien lanzó d!as después, otra proclama al pueblo mexicano

señalando que el país sufr!a una injusta distribuci6n y prometien 

do que al triunfar el movimiento se resolvería tal problema que -

estaba latente en el corazOn del pueblo mexicano atraídos por es

tos ideales agrarios y por las ideas libertarias del plan, cientos 

de campesinos se unieron a las fuerzas del general. También desde 

entonces fueron rodeando civiles hombres de letras de notable ta -

lento y de fuerte convicci6n liberal, como Don Benito Juárez (Se -

cretario Particular), Don Melchor acampo, Don Guillermo Prieto, -

Don Lerdo de Tejada, entre otros. 

Santa 1\nna estaba furioso trato de combatir personalnien,te la- r~be

li6n dirigi~ndose con su ejército hasta Acapulco donde fracas6, -

regrcs6 a M6.xlco y manifesto que todo rebelde que se rebele contra 

el Supremo Gobierno debe ser incendiado y todo cabecilla que acoja 

las armas sera fusilado, era tanto como echar petr6lco a una hogu~ 

ra y la Guerra Civil se hiz6 incontenible. Santa Anna comprendi6 

que ya lo era imposible resistir el empuje de la revoluci6n intento 

sin embargo, hacer un "plcsbicito", ante la cruda realidad, el gen~ 

ral Santa Anna decidi6 abandonar el poder, y pretextando que hasta 

sus propios consejeros le eran desleales sali6 rumbo a Veracruz. 

En 1855, en la ciudad de MSxico la Junta de notables nombr6 Presi -

dente interino al general Martín Carrera¡ pero al acercarse triun -

fante el general Alvaréz, a la capital, a.quél renunci6 a su puesto. 

1.6 _G_obierno de Alvar!!z - -

. ._ 

·El propio Alvar!!z integro su gabinete de Gobierno. de _la siguiente 

manera: 
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Ministro de Relaciones: Don Melchor Ocarnpo; Ministro de GÓbernáci6n 
Pon Ponciano Arria9a; Ministro de Hacienda: Don_ Guillermo Prieto: 

Ministro de Fomento; Miguel Lerdo de Tejada: Ministro de Justicia; 
Don Benito Ju~rez: Ministro de Guerra; Don Ignacio ComOñfo~t. 

Este gabinete con la sola excepci6n de Comonfort, era .'ci'e!,:la m;iS __ pu-;. 

ra raigram.bre liberal mostrandose desde luego i.ntra·nSí~-~~\~~ ;.~on '-la. 

intervención del clero en asuntos de pol!tica nacloOill ~--

-:·\·'"-r·'.'::---_-.. >~-r~.·.:._.º· .:r_·. : .· 

1. 6 .1 Disposiciones importan tes dictadas por el" Presiden' ..;Al-.•adz - -

-~i·, ··~~-~~~;::- -"~--. -
. : ~.:_ ~ - -: . 

El' gobierno presidido por el general Al var~z 'dur6 _cuatro.'mesE!s"- (me~'-'-

diados de_:i,_:_año en 1655)-tiempo en el cuaf ei<pidi~_/_e~tre otras; t~es 
impOrtante_s disposiciones. 
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1.- La convocato;ia al Congreso' ConstitIJyent;; cúmplie;..¡o ásí con uno de íos 

Postulados; 
--' ':··. ~ _-. 

2. - La Ley Juárez (ln .cual 'suprimía' .los. fUe'roi'.militares y ecleci6~ 
ticos) . •.· } ·· \ · , 

Decreto que. establecía. la guardia Nacional';·' 
--. ' > - ' .·.- -e··.:'·::'.,-.· . : . .:-;·_:. -, 

·La Ley Ju~rez provoc6 una vioient.a reaccÍcSn 'de p.arte del clero y los 

míÍitarcs conservadores quienes se siritier~n heridos en sus privile -
gios y. desataron desde lue&o ,_una :nueva ofcnsi\"a, pro\~oc_ándosc los -

l7viintamicntos armados, que eran uria sCr!a amenaza, a esto se agreg6 
una a&ría -disputa entre el Ministro de Relaciones, Don Melchor Ocampo 

(liberal radical) y el Ministro de Guerra, Don Ignacio Comonfort 

~('liberi:tl· moderado) -con las rchuncias primero de Ocampo y luego de --

Comonfor. 

1. 7. Gobierno de Coczonfort 

El __ gabinctc: del Presidente Comonfort estuvo integrada· por un_a -m~yc>i·ía· 

de .liberal.es moderados, figuraban en él Don José ~laría la Fragua, 

Benito- Juárez y Lerdo de Tejada, que eran moderados puros al hacerse 
cargo Comonfort de la Presidencia la obra de pacificación era suma -
mente díficil, el primer levan~amiento lo aplast6 ~ápidamente, y no 

se daba punto de reposo para reprimir los demás, pero se advertía la 

influencia que el clero tenía en algunos de esos levantamientos lo -
cual fue aprovechado por los liberales puros para pedir a Comonfort 
que di~tara _medidas terminantes contra el poder econ6mico y_la intcr

venci6n política del clero. 

Comonfort accedi6 o tal petici6n y dict6 las tres siguientes disposi
ciones: 

1. - lntervend6n de lcis bienes e·~i~siásti~os 
Puebla (31 de marzo de 1856). 

2.- Extinci6n de la Campañía de Jesas 
3. - Desamortizaci6n de fincas r6sticas y' urbanas'. 
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tas dos primeras medidas tenían um1 importancia excepcional pues ade .. 
más de que intentaban quitar al clero la base econ6míca que le permi
tía impulsar las luchas contra los libcrale~, trataba de poner en cir 
culacj6n Ja::> c-normes riquezas que l<t iglesia tenla. 

!.as disposiciones anteriores provee.aron como era natural la m6S furi~ 
sa indignaci6n de los conservadores, Unos cuantos d!ns despulis:dc ª! 
pedida la Ley de dcsamortizaci6n (propuesta por Dan Miguel Lerdo de -

Tejada) se pronunciaron en armas en Puebla el general Orihuela y en ~ 

Qucrctaro el coronel Mejía a fines de 1656. 

1.7.l. Congreso Constituyente y la Constituci6n de 1857 

f.a convocntor!a para que se reuniera el congreso ~on~t i tuyent('; la 

elccci6n de diputados dcbfa hacerse por sufragio popular en cada est~ 
do. resultando electa una mayoría Je liberales puros, participaron -· 
tnmbi6n· diputados moderados y conservadores. El congreso inició sus 
labores el 18 Je fcboro de 1856 y las termino en ld57 que el prcsi • 
dente juro cumplir, desde que el congreso cmpe:ó su~ trJbajos los di· 

putados conscr~adorcs y los liberales moderajos hicieron causa camdn 
contra los liberales puros, suscitan<losc discusiones cn~anadísimas e~ 
tre aquellos y 6stos. 

1.7.?. Lu Constituci6n de 1857 

La constituci6n se inspiré en los principios idcol6gicos de la gran -
Revoluci6n Francesa; desde el punto de vista de la organizaci6n poli · 
ticn .que se daba a nuestro paíS, la con~tituci6n tom6 como modelo n 13 
de Estados~Unidos de ~orteamérica, por conoiguientc la Repdblica fue -

dividida en estados y territorios (como en la actualí<lad se encuentra 
dividida 31 estados y un Distrito Federal) ademds se estableci6 en -

México el sistema de g~bierno republicano representantivo~ federal,-di 

vidido en tres PC!d~t:~~: __ Ejccutivo;- J,egislath·o y Judicial, y se csta-

-blocfo-la proh-ibi~ión de reelegir de modo sucesivo a los encargados -

del Poder Ejecutivo en la Unión)" los Estados. 

Aunque en el congreso predominó una mayoría Je liberales puros-, la 

cons ti tuci6n aprobada no - era " radical 11 sino moderada o ec1_6c_t'~_ca: ~~r:: 
ln presi6n que el gobierno moderado de Comonfort ejerció. Respectó ai 
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prohlema agra~io de M~xico se cometieron errores de graves canse -
cuencias, pues por una parte se pretendi6 convertir al can1pesino -
mexicano cn·propietario -individual, al establecerse la dcsarmorti

zaci6n de los bienes de comunidades en general se fueron repartien-
do y esto provoc6 el despojo Je las tierras de muchos-pueblos, puc~ 
los campesinoS, ignorantes, vendieron los títulos que se les entr~ 
gabnn a los haccódados incrementándose el desarrollo del latifun ~ 

dismo. 

1.7.3. La- Constituci6n dé 1857, sin embargo,_ cstableci6 Ja libcr· 

tad_de enseñanza; 

" Campafia del cle~o contra la con.Stitucí6n 11 

La -constituci6n Jcl 57 fue promulgada en medio de una-indeClble_ ·--
-~~f ervcs_ccnc ia pal í tic a; I.a -j u-ra ron, -.soiCfln'Cfutiiit~- ~e ( p~-~ Y.ia~ca ".de la_ 

Reforma; Don Valendn G6mez Farfos, todos los diputáJos; y final • 

mente el Presidente de la República. 

Al mismo tiempo resonaba, al oído de la sociCd<id c-at6tiCa mexicana 
la voz del Papa condenando toda la obra reformista r fa\:'~n;·titl.I ~
ci6n, ya que ésta era, decía Pío IX, un insulto a la religi6n. - _ L! 

vantando su voz pont ifícia, conden6 reprob6, dccla.r6 sin valor )as 
leyes y la constituci6n y descargo su fra contra iC>s'ijue habían ---

obedecido al gobierno. 

JamAs, ni cuando 
. .. -· ·.'; .c .. _ . - .:.. _;_ ~: -':·-e~· . 

nos negó el derech_o de: ser lndependie~tes,: había 
nuestro país la Iglesia, una_ v_oz _mils _d~ra,;--más_'·-'---

-fulmin6 sus escomuniones y exigi6 retractaciones ~ q~iÓ~~s h~biaií 
jurado la constituci6n; los ataques a ésta surgían fUÍ'io~o;'~e t~· 
das partes; ·1a guerra civil era inevitable. 

- _____;..----,-.---~- ----'=-~:;.,;:":. _ 
_ Efc_c_tivamcnté",--una l~cha -·feroz- -y--e-ncarnTZUd~ ~CIDP~z6 :~·nton.ces:· S~r.O· 
jando en ella los dos bandos todos los recursos de que p,u_die-ron_: 

disponer. Se le llama la guerra de Reforma o de Tres años. 
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l. 7. 4 La guerra de Tres Años y las Léyes de Reform~ 

De acuerdo con la recien aprobada constituci6n, se llevaron a cabo 

las elecciones presidenciales resultó electo el general Comonfort, 
quien despu~s de jurar la constituci6n entre a desempeñar su alto 

puesto el· 1° de diciembre de 1857. 

Las anatemas del clero, y los gritos de su desagrado hacía las le -

yes radicales pusieron en el ánimo de Comonfort un hombre de car~c

ter vacilante, cambio de actitud y desaprobo lo anterior: desautori 

zO la constituci6n, se desdijo del juramento hecho, desolvi6 la --

Cámara de Diputados, orden6 la prisión de varios miembros ~1 p~-t! 

dÓ liberal puro entre ellos la de su propio Ministro de Gobern.:i. 

ci6n, Licenciado Don Benito Juárez, y decidió formular un nuevo es

tatuto de tendencia conservadora pero ni con todo eso logr6 calmar 
los c'.S.nlmos de la ft:tcci6n opositora; la mecha estaba prendida ya y -

la guerra civil estalló. Un amigo de Comonfort, Don Félix Zuloaga, 

se pronunció en Tacubaya con un Plan llamado 11 Religión y fueroS 11 
-

en el cual desconocía a Comonfort, entonces trato de enmendar todo 

lo que habfa hecho reconocí6 la Constitución, puso en libertad a -

Don Benito Ju~rez y reuniendo algunas fuerzas luchó contra los su~ 

levados pero fracas6 y el 21 de enero de 1858 abandono el Palacio 

Nacional dirígi6ndose a Veracruz donde se embarcó para el extranj~ 

ro. La capital quedo en manos de los conservadores, quienes desi~ 

naron presidente interino al general Félix Zuloaga, pero el Licen -

ciado Benito Ju~rez consideró que era su deber constitucional como 

Presidente de la suprema Corte de Justicia, asumir el Poder ~jecu

tivo, se traslado a Guanajuato, desde donde hizo saber a todos los 

gobernadores de los estados, que asum!a legalmente la ~~es~den~ia~

-de- la RepQblica y que defendería a toda costa la vigencia_de la -

constituci6n. 

1.7.5 Extracci6n popular del Ej~rcito,Liberal, 
, :~. ·, . . .· .. 

El c10bierno .dei:- señor Juc1rez: nO :'c::arit'ab1~a": en :rea'ifdad: :a1---~~pe·~~r :~a 
guerra ae t:'res ·~ñ·os;··-can un- ~j~r6-it~:: r~gU1a·r,-. ia.s P9PBs7f~~-~za·s -

liberales estaban i~·teg~~:d~~: p~~-·~~iic_i~~~-- .:<biV"iieS -. improvisa ---
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das que llegaron·a··destarcarse notablemente como los generales~·
Jesús Gonzd.lei Ortega, Mariano Escobe<lo, Ignacio Zaragoza, Santa·s 
Degollado, Lcandro Vallo y Porfirio Díaz. 

Por su ~a~~e el gobierno conservador disponía de elementos prepa~· 
radós y de.mayores recursos, tambi6n con generales j6veñ.es salidos 
del' Colegio Mílitur, como Osollo y Miram6n. 

La luchn se iniciaba en con<ljciones de notable desigualdad entré 
los dos bandos, cargnndo con la t.lesvcntaja dc-1 cjérc:itO· .liberal. 

l. 8 Juárcz 

La si tua e i6n <le Juft rcz en Gua na jua to era. mu~· cxpucs ta, -pues, no <'.=º.!! 
tabu ~011 fuc1·;35 suficientes Jlara resistir el ataque de los cense~ 

va<lorcs, el escaso contingente militar que contaba lo puso a las 
6r~cnc~ del Gt'nc-ral Parrodi, mientras Juárez se dirigín a Guadal!!, 
jnra en un lug..ir 3 lnmrido 11 Estancia de las \ºacas". cercn de Sala

manc3, los conservadores atacaron al aj~rcito del general Pa~rodi 

<lerrotanllolo este primer fracaso consterno a los liberales, menos 
a .Ju~rcz, ~iguicndo su cst¡1ncia ~n Gua<l;1laj:lra hubo lln levanta -
miento contra los libcralc~, cncahe:ado por el coronel Antot1lo -

Ro:;;¡~ Lnnda; pero el gcncr~tl ~Úñc-: lo rc>prim16 rtípi<l<lmcnte. No -

obstante, la guardia del palacio de gobierna que se puso de parte 
Je los ~ublcva,los, nprehen<li6 al Prc~iJentc Juárcz y a sus minis

tros y estuvo a punto <le fusilarlos Je no harber intervenido los 
j6venes Cruz Ahc<lo y Melina organizaron un contra ntaquc popular. 

También se salvo Juáro: gracias a la elocuencia de Don Guillermo 
Prieto en el momento más critico exclam6 sus celebres palabras -
;Levanten esas armas! ¡ Los valientes no asesinan! 

Juárez se dírigi6 a Manzanillo donde embarco para Panamá, conti 
mwn<lo Sü viU.-jc por la Costa Atlántica hasta Veracruz; en este .... 
Puerto estableci6 formalmente la ·sede del gobiern·o constituc.ional 

~rncias a la ayuda que el gobernador Guti6rrez Zamora· 1e·.prcst6. 

Poco antes de llegar Juárez a Vcracruz el general Miram6~ leva~ 

t6 el sitio a Vcracruz para correr en ayuda de" su compañero 
Mtirqucz. derrotando u Dcgo~lado. Ese triunfo fue celebrado con 
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una· orgía de sangre, pues Márquei or4en6 el fusilamiento de los pxi 
sioneros y hasta de los médicos y practicantes que llevaban los li

berales mereciendo el calificativo de "El trigre de Tacubaya" en la 

ciudad de México la agitación política entre los jefes conservadores 

había provocado importantes cambios: el presidente interino Félix -

Zuloaga, fue sustituido por el general Robles Pezuela, siendo reem -

plazado éste por el general Salas, quien a su vez entregó el poder -

a los pocos días al general Miguel Miramón. 

Míramón publicó un manifiesto atacando duramente al partido liberal 

se ordeno al general Echegaray que atacara Veracruz, Juárez a su vez¡ 

dispuso que el general Negrete contuviera los ataques pero este se··

pasó al otro bando la situación para los liberales era sumamente 
'crítica en lo militar y político: fue precisamente cuando U~~rez an

te la insistencia de sus ministros, decidió dar un golpe radical 
tra el clero pGblicano varias leyes,en las que s-e- despojat_Já a_ la i -

glesia de los btenes económicos esas leyes fueron llamadas Le,YEis de 
Reforma: 

"Dichas Leyes son: fueron expedidas en 1859-y 1860 adidionando:-
otra en 1861). 

Ley de Separación del Estado y la Iglesia. 

Ley de Nacionalización de los bienes ec.lesiSs~Í.~~s··~~-
< .. ; .. ,-, ~ 

Ley· de Supresión de la·s Ordenes Monásticas .. :, .· ,. 

Ley que instituía el Registro~~ivil 

Ley de Secularizac'ión de c.emen~erios ( 1859) :·\··--· 
Ley de Libertad de Imprente· ( 18_61 r;· .. ,;;e ···ce>•·c 

Ley de secularizaci_ón ,de hospital~s .. y_-,,-·~st~-~~~-~-~~i~~tOs de benefi
cencia" 12. 

l. 8 .1 Ley de Instrucci6n PubÜca. t 1861). 

LaS primer-as i~yes" cau-Saro~·, .¿::~mo' ·es d-e s-uponerse una impresión te

rrible en el campo. teaccioni:iri'ó, la lucha a partir de la expedición 

de :las leyés de Reforma sé· hizo todavía más cruel y despediada. 

12.-. Tena Ramírez, Loe •. cit, Pág. 63~ 

026 



• Tratados Internacionales• 

Desde el inicio de la guerra de reforma los dos gobiernos nacionales 

(el conservador y liberal) procuraron captarse las simpatías de las 
naciones extranjeras y obtener su reconocimiento oficial, los dos.92 

biernos estaban en condiciones muy precarias, echaban mano de los 
bienes que estaban a su alcance, justificandolo de diversas maneras 

o bien imponían pesados tributos. 

Ante esta situaci6n tanto conservadores como liberales dicidieron -

recurrir a los préstamos extranjeros, a6n en condiciones ruin9sas. 

Tratado Maclane-Ocampo. 

El ministro de relaciones Don Melchor acampo por 6rdenes d~ Benito 

Juárez acreditaba o permitía a los Estados Unidos el libre tr~nSito 

de sus ciudadanos y efectos en Tehuantepec y_ en zo"n.á de la_-_(rO!lter~ 

por la cantidad de cuatro millones de pesos pero el trato fue rech~ 

zado por el senado Norteamericano. 

Contrato con la Casa Jecker. 
Miram6n en nombre del gobierno conservadoi:-, coni:i:-it6 ciO·n· 18·---c-asa -ae. 

Banca Jecker, de Francia la emisi6n de un emp~~sti~<? ~~- q~,~~~cec mi· -
llenes de pesos. 

Tratado Mont-Almonte 

En septiembre de 1859, los conservadores -~~~~~ .. ~~~·~ª,~,~~·~:ff~~:~~~.º:~.~.~~~.~ 
do no m:enos censurable Don Juan Almonte-; tin· ·representaCídri": ae1-··»go · -
bierno conservador, celebr6 en París con Don Al~jiÜ'~-~.o,::M~·~t,. u~· tr~ 
tado vergonzante que humillaba la dignidad- .y ~i'::h-~ri~r·' nacioÍlal. 

- Triunfo del Liberalismo 

Hub6 una gran batalla entre los 2 h~roes de un lado Mirarn6n del otro 
el general Gonz~lcz Ortega estaban en Calpulalp~n, fue a este lugar 

con el ánimo dispuesto a jugarse la Carta definitiva, el combate d~ 

r6 dos horas siendo sumamente reñido, pues ambos combatientes com -

prendían que era la batalla decisiva para el futuro de sus partidos 
y del país, Gonzálcz Ortega obtuvo un triunfo total, en 1861 entró 

el general Ortega a la capital. Diez 
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días después, o sea el 11 de enero del mismo aijo, el presidente • 
Juárez sa trasladaba tambi~n a la ciudad para establecer la sede 
del gobierno legal, y debido al apoyo popular, confirm6 11 ra:6n 
historien de ln Constitucidn del 57 las Leyes de Reforma. 

11 Intervenci6n Francesa" 

La guerra sirvi6 para prestar atención a la reclamación con 
Méxicn,fuc expedido un decreto por Benito Juárcz se declnraba su~ 

pendida por dos afios el pago de la deuda PÓblica, este decreto -

fua el motivo para que Francia, Inglaterra y España, reclamaran 

el pago, disimulando as[ sus aviesas intensiones de intervenir <l! 
rectamente en la política del nuevo Mundo. 

Mencionaba un embajador de Inglaterra que el único remedio capa: 
de salvar a nuestra patria del caos en la que se debatía era la -
intcrvcnci6n extranjero y esta no s~ hi~c espera!~ 

" Factores que favorecieron la íntcrvenci6n .. 

l.· Suspcnsi6n del pago de la deudo 
2.· Agravío de Espafia 
3.· Ambiciones de Napoleón 
4.· Guerra de Secesión de Est3dos Unidos 

'' Conservadores mexicanos apro\·cchan la situaci6n 11 

Aprovechando esas condiciones favorables, algunos conserv3dores l'!!_ 

<licados en liuropa como Juan }lepomceno Almonte, en Londres quien 

acordo la intervenci6n para defender sus intereses} Espafia fue la 

primera en traer seis mil soldados luego Francia <les~mbarco-con -

dos mil seis cientos hombre~_, finalmente Inglaterra envi6 ochocie.!! 

tos marinos; --

En México no se <laba cr6dito a in rcali:aci6n de la intervonci6n 

extranjera hasta que se prcscntar!:'n las fuerzas armadas, al mant~ 
ncrsc e:Hn situaci6n Juáre: n"qmOr~ 1 Don Mar.ucl Dob.L,Jo como ~~ini~ 

tro de Rcraciones para que tratara Je llegar a un arreglo, la act.!_ 

tud de nuestro país ~ra clara: oponerse a todo hecho o exig~ncia -

que ofcndi~ra la sobcranfn 113cional. 
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Doblado se entrevisto con el general Prim, a su vez se reunieron 
los 'Ot1·os representantes tanto de España como <le Inglaterra--para 

firmar el tratato de la Soledad, por el cual se acordaba recono~ 
cer el gobierno de Judrez. 

Recien firmado el convenio de la " Solcdndt1 llegaron a Vcr'o1cruz 

nuevas tropas francesas en un número consiJcrable, e1··gobierno de 

Julrcz con todo Derecho exigi6 la cxpulsi6n del traidor Almonte ~ 
lo que se opusn el Conde Saligny. 

Los Diplomaticos de España e Inglaterra advirtieron entonces con 

crnridad, cuales cr.in las verdaderas intensiones P,e Fiané-ía;--1-~s 
otras potencias decidieron retirarse sumamente: 1~9lCstoS.'-:~si',·C_~--.. ·.: _ 

pez6 la intcrvenci6n francesa f que era- l_'! ~.~-~-!~~ e·sp~f~nz:J~d~_:-:: . •",« 

triunfo de los conservadores. ·.,;',. 

Los france~cs por su parte) viol,entiindO ·t-odO\ p}l"~ci~i-~~-d~ 
y de justicia proporcionaron a la eamarill:it.de :fra~~-ores el~_más--~ 
franco y_decídido apoyo. -_.:.7 :,·.:·.' 

Rotas las hostilidades no cabía sino hacer frente a ·1a treme_nda -" 

prueba 4uc el destino-deparaba~- la naci6n mexicana. 

Juárcz había designado al general Zaragoz3 pnra que contuviera a 

las tropns francesas, Zarago:a orden6 también al ~ntonccs jonm 
general Porfirio Df;1z, se acercara a Orizaba y dirigirse a Puebla 
esta ciudad había sido escogida par Zaragoza p3ra llevar a ca~o la 
primera batalla, el ejército mcxi~ano rcsisti6 a pie firme una y
otra vez la acometida de los franceses; el General Zaragoza avanz~ 

desde Ori:aba donde hubiera scgu1·amente il~nbado con los-cxtrarijcros 

si el general Gon•'l•• Ortega no hubiera sido sorprendido al ano -
-checer- en -e1 ~erro Ucl Ho·rrcgo. 

La BntalJn del S 1!c m¡lyo tuvo trascend~ncla t:1nto X3cionalcs como 

lntcrn;1cionnlcs, en lo refcrcntC' ;¡ la$ nacionales se> c..:hnron por 

tierra l;1 f:1ma que tcnfan los franceses Je ser invcncibl~s, en -
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tanto que el· ámb.i tÓ ·:internat.ional;, la derrota· de· los' francés es·· 1e 

resto' bdllo, en· EurÓpa res"t~ndo' biiÜo ·aFp~estigiÓ de NapolecSn 

m. ••... . <:/ . ··•··•·· > . ., . 
Después de sesenta y dos' días d~· sitio González consider6 que era 
imposibÍe s.o~te¡¡er n1ás la d~fen~a y sin pedir garantías a los ve.!!. 

' cedo res mandcS rénnper ·.las armas que quedaban, cláv6 los callones, -
licenci6 a .fa tropa· y esper6 fríamente la entrada .del invasor, la 

'rendición de· Puebla 'abr'.i6 las puertas de la capital de la Repúbl.!_ 
.i::3 ~"t ejército irivasO'Y., 'este' penctr6 en ella en junio dfi 1863, 

Forey y Saligny procedieron luego a establecer una junta dc·Go 
_bierno, integrada naturalmente por conservador~s que junt_ con 
los regentes debían determinar la forma del país. 

Alguien propuso que México fuera anexado a Fi-an·~ia, 'SC· convino el 
régimen repúblicano, y se decidió invitar .. al· archiduque"Maximili.!!. 
no de Austria, entre tanto el gobierno de .. Jtiárez: se~hábía i:rasla, 
dado a San Luis Potosí, Ciu'<!ad cí~~ fue declaradá t:esidericia del -
Poder Ejecutivo. 

" Segundo Imperio" 

El mismo día del ofreci;i.enfo d~l i'.~~~~Íla, ~ce~tó ~aximil i~no a 

pagar a Fran~ia la cleucla déiT~ ~iudácl: .c.omó'.emperadó; de México, 
al llegar a Yer~c~~i}e(empÚadifr. MáximÜian~ y. su esposa. 

Ju,~e:i fóéi·t·-ibí/·i:{:--~~J~hi·i·~'.~~~t~,-~-i~<-~~~-~~é~~"t~:ri~~:~-1~·:_·.:~.e~·~-~-~~~ciS-~ y se 

hizo ·os·tensihte\·~:~~:;.i~ ~b~e~iané.a sUperiO~i.dad de los c~tise.rvado·
~es se débía úni~a .y\exclusivamente a la ayuda d~ las. tropás,. 

--~-----De'sncúér'do~·:en'tr-e-el- emperador- y el- clero 
' ,. 

'· .-·· -·-, 

E_l Archiduque era un hombre de innegables virtudes personales y a 
'¡)esar·,:qu'e :dE(comctcr una grave equivocaci6n política 1 su carácter 
conC:Íliador le fueron granjeando la buena voluntad de muchos li -
-~~rales moderados y hasta de algunos radicales, para acabar con -
la lucha envía a Ju~rez una atenta carta en la que lo invitaba a 
colaborar con él, y hasta expreso que deseaba gobernar gui,ndose 
por las Ideas liberales, esta declaraci6n fue golpe mortal e in-
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cluao provocada la ·caida·dt(ll4flíiiU.ano al ~tel\tar contr·~ 'la ·
tglesia. 

Por ·su parte Juá~'éz·- PGblico ·un _de"cretO ·cinf~-~m~~d~- ia co'Ofiscación· 

y veíita de .l~-s bÍ~iies'·e~_ié~ia~tic~s; .er~·>:un~·:g~íP-~ de·:mu~r.te:·~\ ~~!: 
1:.idÓ cons~-rv:~·do~·:;·:,~n.:1964) -~ ·.: .·.-::· · --- · · 

En 1865 Na.pol:on eCi~ ~~~ éarta~~ ~~~imrnario ;~ l~:~ue 'le fnsi~. 
-nuaba~_:>sú··. d~-s~~'o~·de·~:_:{e·-~n;¡n·~:~~ 'd~:~-: i~;~_ci~t~~~~:~-~i6_ri_ francesa en México. 

"Triutio '~~ rt.~ ~',¡~i;~cl~;~is~L k Es~ados. U~idos ·.y apoyo moral nOE. 
-. t~-~-m~-~Í-~;,~~~- ~-~-4u~~~z_~-:); ·" 

- • . - '".•t'. --'--· :.~~j_.;-·,~:t:o.·~-~,t··. 

~S·t-~-~·~·on·t.~~im!·en.to fue· _la ··causa que Vino ¡j terminar con l~ in,terVf!!,!l 

ción .y:-.1a··.;te~minación __ de· la guerra, intensificó en Napole6ii el d~. -
~e'O-. ci'e·,·~6~bar!·,c'é>~ -~l caso- de México el ministro de Estados Unidos 
de~ia;a q-~,~- s¿;l-6--~-ec~~ocÍan al gobierno republicano y a su presi -

-_•.--_-·.----' ·. ·--
derit_é- Juárezi incluso mando a un representante a Francia para in -

sistir en la salida de las tropas de Napoleón de México. 

Al conocer la noticia, el gabinete imperial se sobrecogió de temor 

el emperador quizo abdicar, la emperatriz Carlota se opuso y deci

dió ir a Francia a convencer a Napoleón, este en la entrevista se 

mostró frío inconsecuente y cruel le negó toda esperanza. Maximi
liano al encontrarse en una lucha en Orizaba tuvo conocimiento del 

lamentable estado mental de su esposa, entonces decidió combatir -

hasta el final, echandose por completo en brazos de los conserva -

dores. 

La situación del país se despejaba, no quedando 

eternos rivales: Los conservadores, convertidos 

y los liberales como repGblicanos. 

1. 9 Triunfo de la RcpGblica . ' ',;•:-;·:t.< 

Miram6n intentó audazmante acercarse hasta Zacatec:,~ ·.:ap¡a1\·ri;e.ªn•,'..t'.~0~º, •. dJee}.-'.ª_r 
se por sorpresa de Juárez cuya firmeza era ·Sínlb~lo:::~: 
los republicanos, entre tanto desde el Sur·, -·:el ~-'.9~n~,~~·.( DI~~'. se· .--

.. 

031 



acercaba a ~uebla, Díaz fort6 la situaci6n lanzando un asalto san
griento y r&pidc_contra sus enemigos y derrotandolos. ~firam6n he
rido trat6 de ocultarse pero fue capturado al igual que Naximilia
no, la Ley dada por la Repablica era terminante y el desgraciado -
príncipe con los generales Miram6n y Mejía, fue fusilado en el --· 
Cerro de las Campanas. 

l. J. O Res tau raci6n 

Los representantes. de). li~era.~J~m~·._y~ro., >;on_.~~~re z a·--la -cnbr-:a -
restablecieron nuevamenté·el 'gob:i~rno'reÍrnblicano en la ( ;;Jad r.e 
México. :•·;~:'. ~--

'·»',,.e 

Una preocupación de -Juáre:i · cies'de que entr6 -en ·1a ciudad -de México 
fúc la de normalizar i'a: vida;¡l~1Íi:ica;,·puás venía ocupando el Po· 
dcr Ejecutivo.de Una·.n;ancra• ifregiilar-b nn6maln (en 1865) había • 
_terminado su p~rfodo. consútucional; la prolorigaci6n de su manda
to rompía el orden establecido. 

La éonvocatorÍá'" a elecciones no encontr6 eco entre los conserva -

dores que estaban muy desalentados, _entre los liberales surgieron 
tres candidatos:_ los· Licenciados Benito Juárez, Don S_ebastian -·
Lerdo de Tejada ·y el gen.eral Porfirio Dínz, las élecc iones sane i~ 
nadas. por la_ Ctimara, dieron··ei- iriUfifo a_.Juár'ei iniciandoSe':en ·-= 

( 1867). 

- Nuevas· ele·c~iones. -~{;;~"~;.,-~ -~*;~ ~·'-~'".~;~ ~-i;~·-~ ------o----~ - - _.,- -

ill 1.-cercar~~ .ia [e'~h~;-~c nuevas ~leccÍo~is p~~sldenciales ·- (1871 

volvi6 con-_•i~petu cr~¿ie~te la eÍrirv~n~ia póitd~á~ pÍ,-rfiÍ~ndose -
otra vez · com0:_.fi~ur3~'· ~-~7n.t.~·~i·~~~~~on·/~~S·~P~oPios '~a·rti~a.rios. 

Lerdo• de Tejada_ eJa ~~! p~riof~~·libe~a-~ de flrmaConvi¿ci6n, •ta 
lentoso y cult~. Íile r~dead~ ~~r ·_~n g~Jpo;de inteÍigentes políti-
cos que lánzaron su. Candid.atura:: 
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Esp~rando s~quramente que Ju~rez le dar!a aho~a la oportunidad que 

merecra. 

Los partidarios del general D!az, cuyo nd:rnero aumentaba C6h.i~s á.e.! 
contentos por las represal!as de Juárez, veían:·ta~i~zi"· etj .. 'Su-'Cci~a·i·~ 
llo a un futuro Presidente por su valor y entereza'. 

':-··.. . J-
Los poltticos, que rodea.J:Jan a Ju4rez le propusieron qúe aC~p.ta~a ~;ta 
nueva reelecci6n, " (Emilio Rebasa) dice con tod~ .raZ<Sri··que -púdo. ha 
berse retirado entonces del poder, renunciando 'su·· carídiaa·tú_ra ;Y··ma.! 

tr4ndose desinteresado, lo que habría aumentado su prestigio y.su -

gloria; el país entero lo habr!a seguido con respeto.pero no fue 

así, pues Ju~rez decidid jugar otra vez_ las ele~ciones" 13. 

- Plan de la Noria 

El general Díaz ambicionaba la presidencia de la Reptlblica, juzgaba 

que Juarez debía dejar ya el escenario político ademas de que esta

ba sumamente resentido con la actitud observada por el presidente -

hacia l!l. 

11 Muerte de Juárez 11 

Juárez hab!a soportado choques tremendos y su indomable energía era 

una roca ante la cual se estrellaban los conservadores {pero las -

rocas se destruyen con el constante embate de las olas) • 

Una enfermedad corta, un sabito ataque al coraz6n, y sucurnbio. La 

muerte de Juárez vino a cambiar completamente el panorama político 
del pats, fue entonces cuando Lerdo de Tejada ocupó la presidencia 

de la Repdblica; d~~ amnistía para todos los rebeldes y respecto -
las leyes de Reforma de 1859-1860 las incorpor6 a la constituci6n; 

13 - Cfr; Rabasa Emilio, Constituci6n y Dictadura, Edic_u,n 1982 

Porrlla, Pág. 98. 
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el partido Lerdista había prometido desde 1872, ·que Lerdo no se -
reeligiría, sin embargo el presidente no·se ·considero obligado a 
mantener ese compromiso y ( en 1857), empez6 a ~~~ife~tar clara· .... 

mente sus intenciones <le continuar en el poder. 

" Plnn de Tuxtcpec" 

En 1875 fue el último año de paz del período de Lerdo de Tejada. 
El general Día:, que e11tances se encontraba en Brownsville paso a 
la frontera inici6 la lucha. Posteriormente fue derrotado en -·

-1876, cuando el país era otra vez campo de batalla entre lerdis -

tas ~ porfiristas, se realizaron las elecciones sali6 el~r~o p0r 

_segunda vez Lerdo de Tejada, Lerdo sentía que su gobierno se tam~ 
baleaba, el sefior Iglesias se fortalecía, mientras Día: avan:aba 

arrolla<loramcnte y se da así la batalla de Tecoac, la batalla fue 
encarnizada y triunfo D{a:, quien entro a la capital de la Repdbl! 
en y ocupo el poder de Acuerdo con el Plan de Tuxtepec. 
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1.1.1. Tercera Etapa.- La Revoluci6n. 

El triunfo de la revoluci6n m~derista, que inicia la transforma -

ci6n del México Feudal al México Moderno, pa~eci6 venir a instau
rar, por ve: primera la Jcmocracia en M6xico, el hombre que hizo 
concebir las más halagücnas esperanzas a los mexicanos, sobre to
do al pueblo que siempre habla sido olvidado y atropellado en sus 
derechos de ciudadanía, no se conform6 con <lar fin a la prolonga
da dictadura del general Díaz, sino que di6 plena expresión a la 
libertad, ha giJo Jt1rantc este breve gobierno del Scfior llamado -
Francisco l. ~ladero, ~l lapso fu6 de noviembre de 1911 a febrero 
de 1913, Madero no solamente fund6 el primer partido con organi -
znci6n moderna en México, el antirreleccionista conocedor del \'i~ 

jo mundo crey6 que había llegado el momento de iniciar su implan
taci6n en nu~stro_ país, com~ lo sostuvo reiteradamente en la --
" Succsi6n Presidencial de 1910 "pese a los más procascs-pcrío -
distas, el m~yor_irrespcto a la investidura de los mandataríos, -
la columna y· la difamación no fueron suficientes para el pcrsona
j,e quien a6n ,enfrenÚnd'ose al ridículo logr6 hacer la primera ca!!! 

pana, elcctorál. 

M~s el asesinato del apóstol de la Democracia, cometido por un -
cuart'clazo no solamente alcanz6 a las personas del Presidente r· .el 
Vicepresidente Pino Su&rez, sino que quebra~t6 rudamónte· las i~s!i· 
tucioncs. 

Los partidarios de Huerta, herederos numerosos entre los nuevos {e 
nerales y civiles aut6cratas de la Revoluci6n. Vencidos Villa y
Zapata con sus correligionarios que eran -lcis represent"a-~fcS aut.!:_n 
tices de los más profundos anhelos populares de la masa campesina 
sobre todo que era l_a mayoritaría en aquél antonccs junto con los 
trabajadores de la capital que habían fundado la Casa del Obrero
Mundi_al y en la _luch~ ng_ apoyaron_ a __ los_ campesinos por e_l_ c_ontra__-:· 
ria trataron de ganar solos formando pcqucfios batallones Rojos y 

servir a los grupos menos democratices y revolucionarios, los ca
rrancistas y 1916 se advirti6 que el camino a seguir en ese enton 
ces de hace medio siglo no era el Democrático. 

El Congreso Constituyente de Querétaro excluy6 no solamente a l~s 

elementos Porfiristns o a los que hablan interveitido en el derro
camiento del gobierno legítimo del Seftor Madero, sino que tam --
bien califico con toda malo f~ de reaccionarios nada menos que-a 
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los Zapatistas. La revoluci6n iniciada para dar mayor libertad y 

democracia a los mexicanos, se cambio, en manos <le C,1rr·an:J y su 
grupo úc rcnova<lorcs o ncocientíficos. 

lnici;1da la clecci6n por a~~erJc de los mayores gcncr¡tlcs Ca --

rranza, Obreg6n y Gon~6l~: se Jetcrmino la <lcsignaci611 del Sefior 

Vcnustiano Ca1·1·a11:;1 como e~ ca~Jidato a la prcsidcnciu Jcl pafs. 

Por acuerdo tom;1<lo en las reuniones Je 1917, para sostenerlo no 

hicieron campafi~1 J>Olftica 3Jgun3 en su contra tanto Obregón, como 
Pablo Gonz:'Íle: 1 -;ino di:.;c~;-. in:1r1a¡n(•ntc, cspcr.:irou ::-u turn1..' rar:1 

las elecciones <le.• 1920, por ello, cuando Carranza º\1010 el pacto 

de los revolucionarios" en nu fa\·orccer las can<lidatur;1s de Obre· 

g6n o <le Pablo González, estos se levantaron en armas ,- el re~ul

tar.lo es muy conocido; el 3Sesinato <le Tlaxcalantongo, dOrhiC' Ca -

rranza pag6, con su vida, y morir en la emboscada la tra~ci6n _1 .:c 

hnhín propiciado para <lar muerte a Zapata en Chinameca, para pi·e

para1· la elccci6n de 1920. 

El scfior Carranza di6 un pase formal para reglamentarlos expidic! 
do el 21 de julio ~e 1918 una ley elccioral que modifica con me -

joras, la primera ley verdadera~entci d~mocráiica y ~ue había sido 

expedida debido al movimicntc maderista de 1911. 
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"Moya Palencia• 

"Señula que por primera vez en una ley electoral mexicana se dió -

importancia a los partidos políticos cuyo requisitos de constitu -

cionalidad auténtica regulaba el art!culo 106, sin embargo en este 

aspecto la Ley adelantaba a la realidad, el país vivía el per!odo

dc ajuste revolucionario enfrentandose al caudillismo" 14. 

Venustidno Carranza al estar ocupando el poder e)ecutívo corno pri

rn.er jefe del ejército constitucionallsta y luego como presidente -

tuvo que dirigir su atenci6n hac!a lo que el llam6 "La pac1fica--

ción del país y que de hecho venía a ser la imposición de su pree

minencia, muchos de los generales que hablan participado en el mo

vimiento armado y que habían creado sus propios ejércitos de leal

tad personal, no parecían conformarse con la influencia regional. 

Emiliano Zapata y Francisco Villa, por mencionar a los más conocl

dos pretendieron ampliar sus cacicazgos, Carranza congruente con -

su ambición caudillista, utilizó todos los medios represivos a su 

alcance para mantenerse en el poder, como se menciona en renglo -

nes anteriores para no ser repetitivo Zapata fue asesinado y Villa 

-aunque pr~s_ion~d!=I no depuso las armas sino hasta el 28 de JUlio de 
1920, 

Re·Sult~ evidente que Carranza no contó con un ambiente que le p·er

mi t'fese debilitar el poder amasado por sus propios generales, los 

con·stitucionalistas. Prueba irrefutable de ello fue su incapaci

dad _para controlar al general más prestigiado del gr_upo cuando -

ést~ sinti6 llegar su momento para ocupar el sillón presidencial. 

Por su parte Alvaro Obregón demostró que al término de la Revolu -

ción, el poder político le fue heredado por los generales triunfa~ 

tes ·su capacidad militar exhibida ep._ múltiples ocasiones, lC dió 

-~ª primacía natural sobre ellos, lo que le permitió, en el momento 

conveniente, 1920, dar un golpe de estado mediante la rebelión 11~ 

mada Agua Prieta y apoderarse de la primera magistratura. 

Alvaro Obregón gobernó con una relativa centralización política: su 

personalidad y prestigió, le dieron la suficiente autoridad moral -

para hacerse respetar por todos los militares, él a su vez, supo --

14~- Cfr; versión, Moreno Daniel, Los Partidos Politices del México 
Contemporáneo, Décima Edición 1965, Editorial Pax-México,Pág.44 
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premiar la lealtad de que fue objeto mediante la concesi6n de pues

tos pGblicos y de canonjías econ6rnicas. 

De nuevo nos encontramos con un centralismo personalista· carente de 

instituciones, el sistema político Ce Dínz resurqi6; pero en manos

de una nueva élite. 

Al marcren de todo el movimient.c por el poder, la efervescencia pol_! 

tica de la primera decada posterior a la Revoluci6n facilitó la ap~ 
rici6n de una multiplicidad de partidos regionales, generalmente -

inteqrados en torno de los caudillos locales gue en muchos casos -

constituían nGcleos pol!ticos más o menos organizados, con progra -
mas de tendencias revolucionarios emanados de los prjncipios cons -

titucionales, por lo cual resultaron verdaderas escuel.J.s de ~r-._:::i1ü

zaci6n política con mandos jerarquizados y estatutos, en los yue -

se fijaban normas de acci6r: y disciplina internas 'l con caracterí~ 
ticas µolíticas e ideológicas representati•..-as. 

Esta multiplicidad hetcro96nea de organismos .políticos, así como -

la subsistencia de opiniones y grupos reaccionarios opuestos a las 

tesis de renovaci6n e independencias nacional hacían indispensable 

la crcaci6n de un partido político central, como factor unificador 

de todas las corrientes prosrcsista3 y patrioticas dispersas en la 

RepOblica. 

Alqunos efímeros partidos, como e¡ Partido Liberal Constitucionali~ 

ta desde 1916~ el Partido Laborista ~exicano desde 1919; el Partido 

Nacional Cooperativista desde 1917 y el Partido Nacional Agrarista, 

desde 1920 habían venido !·rocuran~c 1 si~ ftxito, llegar a convertir

se .en ese Instituto político nacional. Se requería la breve expe -
riencia de la Confederaci6n Nacional Revolucionaria que condujo al 

triunfo electoral del Presidente Plutarco El!as Calles, y lo conve~

ci6 de la conveniencia y necesidad de unificar a las facciones. Al 

lado de las agrupaciones naci~nales o se~arado de ellas se hab!an -

formado otros grupos que llegaron a adquirir prestigio y en determi 

nado momento una gran fuerza; entre ellos se debe mencionar ~l·Par
tido Socia 1 is ta de 1 Sures te, en \'t<ca ti5.n; el Partido Social is ta fron 

teriz6 en Tamaulipas; el Partido Socialista Agrario de Campeche, el 

Partido Social is tu del Trat. a;o de Verac!"U2'. 
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el Partido del Trabajo en Michoac~n, el Partido Liberal constitu-

cionalista de Jalisco, donde se forma un Partido laborista, el --
Partido independiente de Colima; la confederaci6n de Partidos Rev~ 

lucionarios Guanajuatenses. Estos en momentos asumían una actitud 

política, sobre todo, las ligas de comunidades agrarias, diversas 

agrupaciones obreras, varias ligas inquilinarias y grupos con di -
versas denominaciones. A parte de la alianza de Partidos Socia -

listas, estaban los grupos obreros de la CROM, aunque como grupo -

político se adherían al Partido laborista, y no dejaban de ínter -
venir en el juego político. 

Calles fue seleccionado e impuesto en la Presidencia de la RepGbl! 

ca por Obreg6n y las fuerzas obregonistas. 

La instrumentaci6n de dicha decisi6n·iequir.i6 ·ae1 ésfü.eiZO·militar 

m&s importante que haya habido y que éonsisti6 en sofocar. la rebe -

li6n de la huertista. Este movimiento _.armado fue trascenden'tal al 

triunfar los obregonistas ·la é_lite político-_militar fue aepurada. 

Calles.había logrado el favoritismo de Obreg6n por haber sabido -

aportar a este altimo durante su gobierno la colaboraci6n de fuer

zas políticas no militares: Los obreros organizados a través de -

la confederaci6n Regional de Obreros Mexicanos (CROM) la fuente -

del poder de Calles se origin6 en su habilidad pol!tico-administr~ 

tiva o burocrática, y no en el carisma, arraigo regional o genio -

militar tan propios de los caciques de la época. 

Calles gobernó con el apoyo de Obregón y con la ayuda de Morones, 

durante su presidencia" a la sombra del caudillo" a partir de 1926 

el estado apuntal6 su estabilidad política en la colaboración que 

los caciques militares le brindaron para combatir el levantamiento 

armado de los cristeros. Esta rebelión, iniciada en el otoño de 
1926, representaba un problema grave porque su posible triunfo ca~ 

ducir!a necesariamente a la marginación del grupo hasta entonces -

dominantes, así como el abandono de los principios revolucionarios 
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Esto propicio utl cambio· en ese ambiente político y la búsqueda de 

ello la aceptación-y colaboración de Calles en la reelección prc

sid~ncial de Obreg6n, pese a que ya se perfilaban las fuerzas de 

Morones-Calles como duras y las de Obregón como moderadas. 

La existencia del sistema caudillista fué corroborada con la rec -

lección de Obregón, en ese ambiente tuvo lugar su asesinato no es

difícil imaginar la crisis que sobrevino al desaparecer el elemen

to aglutinador del sistema. 

"Gobierno de Calles'' 

La muerte de Obregón, ocurrida el 17 de julio de 1926 fue i.a r:a· -'·'i 

directa de la formación de un partido político a nivel nacic l, -

ya que tal hecho circunstancial sacó a la luz la vulnerabilidad de~ 

siif~~a personalista, en el proceso que culmino con la formac16n -

del Partido Nacional Revolucionario. 

"Alejandra Lajous considera a Calles como el as o el hombre que j~ 

gó el papel determinante para la creación del partido Gnico" 15. 

El gobierno de Calles vivió la pugna entre los lideres representantes 

de grupos políticos en lucha¡ Alvaro Obregón como líder del ejércf 

to y Luis N. Morones líder de los obreros organizados, sin embargo 

la fuerza natural del líder del ejército resultó ser un elemento -

limitante y engorroso para el presidente, quien dificilmente podía 

sobreponerse al hombre que no sólo era ~u padrino polít.i.co, sino 

también lo era de la mayoría de los hombres fuertes del país. 

La guerra cristera tomo proposiciones incontrolables, el ejército--

se convirtió en el principal apoyo de Calles, situación que coloéo 

a Obregón en una posición más fuerte que Morones. De esta suerte -

Obregón surgía como caudillo incuestionable. 

El asesinato de un pr~sidente electo provoca, en tod~ sociedad una 

crisis política que puede llegar a serlo tambi~n econ6mica ~· social, 

era el Gnico elemento de cohesión de una sociedad política caracte

rizada por la fragmentación del poder en manos de individuos autón2 
mes y dominantes regionalmente. 

15.- Cfr; Lajous Alejandra, Los Orígenes del Partido único en México 
Tercera Ediciónl985, UNAM, Pág. 16. 

040 



Por su parte los obregonistas, poderosos y-unidos hasta la desapa~i 

ción de su líder, perdieron en ese mismo -instante la seguridad de -

su pujanz~ y se hundieron en la confusión; no podían subsistir como 
un reflejo de le inexistente. 

En cuanto a Calles a primera instancia tuvo que limpiar su nombre -

de 'sospechas para poder terminar su período presidencial y, con ello 

obtener el tiempo necesario para encontrar una solución que evitase 
la violencia. Al inicio de la crisis, Calles pidió a Morones su r~ 

nuncia como Secretario de Industria, Comercio y Trabajo tal paso p~ 

lítico no le dió al Presidente la alianza automática de los milita

res pero si le quitó el obstáculo infranqueable para que esta pudi~ 

ra Producirse. 

• "Callesi la idea de la Institucionalidad" 

En eSte_ambiente maduró la idea de formar una institución Política -

que amalgase el poder militar de todos los obre'gonistas, a fin de que 

la ambición presidencial de algún general no volviese a ensangrentar 

el país. La alianza facilitaba la posib,ilidad de combatir, obligan

dolos a buscar su camino a la Presidencia en su habilidad política y 

no en fuerza militar. 
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l. l. 2 

La .coriStit.Úcióh: meXica'na ·no h·a'.· .·hecho referencia de los partidos po

lÍticos·· a-· 1~ .i~:~g¿~~de: todá su historia sino hasta C'l año de 1963, -

fe.'Cha ;~n ~ü~: en·t:r-~~o~-. kn, vigor 'las reformas que introduje ron el --
. · , ... · '-'·_,·-· ... _ :-, 

si_s_~ema. de)."diputa!ios ·a·e partidaw tendientes a propiciar la parti-

ciPaC·i~_n _dE!'::10~ partidos minoritarios en el Congreso. 

Nue;·Str~:(páí~- há. teriido desde 1929, cuando se creó el PNR ( Partido 

Na:c~,on~~ Reyolucionario) un sistema de partido ultradominante con~ 

. t;_~_uid_a:· po_r_ un~ amplia suma de fuerzas que se organízaron diez años 

po~terioree a·la gran Revoluci5n en el precipitado partido. Este 

cambiO-.de-nombre y·estructura en 1938 en que convirtió en -:tido 

de la Revolución Mexicana y nuevamente en 1946, cuando se tranfor 

en Partido Revoluciona~io Institucional. 

En todos estos años de cambios desde 1929 hasta 1961. ~-~--PRt....:.y,sus 

antecesores PNR y PRM ganaron practicamente todos los puestos de -

elección popular, desde los cargos municipales hasta la Presidencia 

de la' República. 

El moderar el predominio absoluto y abrir vías para nl fcrtaiecimiento 

de las agrupaciones minoritarias, moviendo al r~gimen a ·introducir 

al s_~st_~ma de "Diputados de Partido" que origi.nalm.ente permicía .. _a 

tener representante a todo partido que hubiese obtenido el 2.~ por 

ciento de votación nacional hasta llegar a 20 curules,, por cada .m.!! 

dio.~or ciento m~s que lograr& de 13 votaci6n del paíH. 

En- 1971 -el requisífi>- mínimo de 2. 5 por ciento se redu)o a l. 5 se:gGn 

este sistema, participaron regularmente cuatro partidos, P~I . .1 PAN, 

fundado en 1939, PPS fundado en -1948, y PARM fun-dado~ en 1953 __ po·r- -

antiguos revolucionarios~ 

En el .año de-·197} se·.alt.ero estc':'..es~·~~ma-.·al. inf:rO~u~~rs-~: nu":·:·as·- re

formas a·/la cqnstitución que._sustituf_eron el_ sistema .dt:.'dipi.:tados -
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de partido por otro de representación proporcional limitando a la 

participación de las minorias. Se mantuvo como predominante el 

sistema mayoritario para la elección de 300 diputados. Simülta-

neamente se introdujo un texto que por primera vez estableció las 

bases de regulación de los partidos otorgando a estos.el carácter 
de ''entidades de interªs público".· 

El art. 41 constitucional, aporta la teoría liberal de los parti
dos y rechaza su concepción de meras asociaciones privadas. El -

marco constitucional otorga a los partidos la tarea·c-.de- proniover -

la participación del pueblo en la Vida de!f'ocrátic_~, que _al art;í -
culo tercero califico, no solainente como ~~ª e°"-~·tr;;:ct;_¡--~~- jurídica 

y un r~gimen pol!tico, sino como un sistema de-vida fundado en el 

constante mejoramiento económico, social y cultural. del· -pueblo. 

La misma constitución Mexicana asigna a los partidos políticos, -

el "contribuir a la integración de la representación nacional, -
constitucionalmente se impone a los partidos la necesidad de par

ticipar en la resolución de problemas que a todos afectan. 

Además de hacer posible, el acceso de los ciudadanos al ejercicio 

del poder público, el texto constitucional parte de la base de -

que los partidos son organizaciones de ciudadanos, su función no 

es la mera manipulación electoral de éstos por parte de camari -

llas cerradas que se reparten los puestos públicos sino integrar 
a los ciudadanos y hacerlos participar en la democracia". 

Estos objetivos constitucionales asignados a los partidos deben 
wer presentados al pueblo, de acuerdo con los programas, princi -

pios e ideas que postulan. La legislación ordinaria establece -

que los partidos para ser tales, deben contar con una Declaración 
de principios, un programa.de acción, y un estatuto que rigen la 

vida interna del partido y son denominados sus documentos básicos 

Y cstan exigidos por la legislación mexicana para obtener el re -

41stro de un partido. 
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Los pnrdfos, .cuarto y qúinto del Art. 41 co.nsagrán el derecho 
de· loS p-~rtid-~s .a .usar, en forma permanente, los medios d~ com.!:!_ 

nicac'l6n so'cial y en forma equita~iva contar, con un mínimo de 

el~mentos para sus actividades tendientes n la obtcnci6n del s~ 
frag!o popular. En lo referente a la regulaci6n del financia -
m~ento pri~ado, ni la canstituci6n ni el. ordenamiento legal co
rrespondiente hacen referencia alguna, la Última <lisposici6n -
constitucional con relaci6n a Jos partidos en este artículo 41 
se refiere a aquellos que tengan el carácter t.lc nacjon.1l"s''. 

Tendran derecho a participar en las elecciones estatales y muni
cipales. 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL PODER EN LOS PARTIDOS 

2.1.- Concepto de poder polttico. 

"¿Que es, en esencia, el poder·polttico? Hauriou 

Es una libre energía que, gracias a su superi~ridad, asume la empr~ 
sa del gobierno de un grupo humano por la creaci6,n continda ·ael. --

orden y del derecho" l. 

El poder político entraña, por su naturaleza misma, una superióri 
dad moral, que proviene de las fuerzas espirituale~ del hombre. 

No se identifica, como han querido hacerlo muchos, con .la arb_it~a_ -

riedad de los gobernantes ni con fuerza bruta nacida por un instin

to incontrolado de dominaci6n. 

Decir que el poder político realiza una empresa significa que tiene 

un papel eminentemente activo, y que no solamente tiende a dirigir 

a un grupo ya constituido hacia el bien coman, sino que en ocasio -
nes da lugar, con su actividad, a la constituci6n misma del grupo, 

que antes no existía 6 exist!a muy' rUdimentariamente como aconte 

ció; por ejemplo: en la Edad Media, con los reinos nacionales de -
Inglaterra, Francia y España, la energia de empresa es lo que en -

vuelve al poder y ~l a su vez puede aplicar las reglas básicas de -

toda empresa humana pero su empresa es de gobierno, esto es, más -

que administrar bienes o servicios se dirige a encaminar hombres al 

cumplimiento de un fin ~tico y para ello promueve sentimientos de -

obediencia, respecto amistad y convicci6n. 

El poder, gobierna por la creaci6n continGa del orden y del Derecho. 

Esta es quizá la caracter!stica mtis importante del poder político, 

( l) Gonzt!lez Uribe Hector, Teorta PoU:tica .-. Edición 19.BB; · Porrt!a 

México, D.F., Pág. 363. 
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cierto es que por su naturaleza misma es una libre energ!a, dotada 

de libertad, espontaneidad, dinamismo, fuerza. Pero libertad no -
quiere decir arbitrariedad, capricho, voluntarismo puro , sino la 

capacidad que tiene el individuo humano de adherirse espont~nea --

mente al orden. Y esta siempre dirigda a un fin moral, que es el 

bien. Por eso el poder político, para gobernar al grupo huma~o. o~ 

be crear un orden, no solo material sino jur!dico, éste orden si -
desea perdurar largo tiempo, debe basarse en los valores superio -

res de la justicia y el bien comdn y obten~~ la conformidad de los 

sdbditos por la persuacidn y convicci~n, m~s.que por la fuerza. La 
coaccidn pura logra algunos dxitos moin~nt·~~,~~s-Y puede incluso du

rar m~s o menos tiempo en ciertas c_ir~~!ls~a~cias que le son f?-vor!!. 
bles. 

"Hauriou habla sobre la tttrilog!a -61.~~Í'~~~.í.~.~-~-l :-orderi, ef _poder ~ la 

libertad se resumen todos los elerñelitOS:·;.'d~{'._p~6bie·~~ político, en

tre estos tres elementos exist!an v!ñ<?"liios __ d'e ¡)arez:itesco, aunque -

la libertad sea una especie de poder y el -pode,~, un'a ,especie de li

bertad, y el orden existíaª. base de poder, 'imposible subsumir uno 

en otros como su!Jrimir cualquiera de ellos" 2. 

El orden y la libertad tienen necesidad del pode~ para_protegerse 

contra los acontecimientos; el poder de gobierno necesita del con

curso de la libertad de los sdbditos ya que no puede gobernar dni
camente por la coacci6n y necesita del orden, porque· sino-se con-

fonnase al orden no obtendría el concurso de los sdbditos. 

-El poder Politice como sabemos, se superpone a los demás poderes -

sociales, en virtud de la soberanía, y dentro de la esfera propia 

de su competencia, con el fin de proporcionar un bien-p~b~ico tem

poral. 

2.- Cfr. Versión de c-onzlllez Uribe Rector, Teor!a Política, Ed; 

1986, PorX1la, México, D.F., P~g. 365 
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La orqanizacidn del poder de Derecho no es fácil, supone una es 

tructura complicada de frenos morales de mecanismos de contencidn 
jurídica y de limitaciones sociales. 

Mffauriou distingue dos elementos en el poder: a} La autoridad y -
competencia~ b} El poder de dominaci6n. Y en funci6n de ellos nos 

da su definici6n de poder de Derecho ''Aquel cuyos elementos inter 

nos están del tal manera dispuestos que, subordin~ndose el poder -

de dominaci6n a la autoridad y a la competencia, resulta el poder 

dueño de si mismo y pueda así consagrarse a su funci6n 11 3. 

"Analiza despu~s los elementos que forman el poder de Derecho. Y 

primeramente la autoridad de ella nos da como es una costu:nbre una 

definición, clara y maciza. La autoridad asevera~ es una energía 

espiritual debida a una cierta calidad o valor de la voluncad y de 

la inteligencia, y que pennite a una 6lice política asumir la em-

presa del gobierno de un grupo haciéndose obedecer por los dem~s -

hombres en nombre del orden '1 
• 

De esta definici~n resulta que entre el simple pode~ político y la 

autoridad; que es característica del Poder de Derecho, hay una di

ferencia cualitativa muy apreciable del poder, es una libre ener -

gía, en tanto que la autoridad es ya una energía legal. Es una -

energía que se despliega no s6lo para conducir a la sociedad sino 

regularla" 4. 

3.- González Uribe Hector, Teoría Pol!tícn, Edici6n 1988, Porraa 

Maxico, o.F.,.P4g. 367 

4 .- Ibídem, P!lg. 367 
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2. 2 Factores y Elementos del Poder del. Estado., 

Las fuerzas activas y eficaces son ~lemento~ .-~iversos y ·variables -

que se dan en la din~ica social de ·1as comunidades humanas determ~ 
nan la creaci6n constitucional en un cierto ~o~ento ~ist6rico y ººE 

dicionan la actuaci6n de los titulares de los 6rganos del Estado, -

en lo que respecta a las decisiones qUe ~stos tornan en el ejercicio 
de las funciones pGblicas. 

Estas fuerzas o factores siempre han existido y existir~n en toda -

sociedad humana. Tal afirmaci6n se funda en una circunstan~ia 0vi
dente en donde los elementos, factores o fuerzas _socio-políticas,.. 

interactuan entre si y forman parte de una Constituci6n real y ---'.

teleol6gica del pueblo, puesto que se dan en ella unos principios 

16gicos del ser. modo del ser y querer ser populares. 

Ninguna Conatituci6n es estática, inm6vil ni inmutable. Por lo ca~ 

trario, el pueblo, como unidad trascendente y teniendo a la Cons -

tituci~n como forma político-jurídica como se encuentre organizado, 

siempre tendra una existencia dinámica, es decir; actúara en prose

cuci6n de multitud de fines de diferente índole que inciden en los 

distintos ámbitos de su vida coletiva. Es sin duda que un pueblo -

sin movimiento es un pueblo inerte, muerto, y por su presencia -

vital revela un permanente impulso de superación, de transformaci6n 

y de cambio, ya sea para llegar a una perfecci6n en alguna etapa s~ 

milar o corregir varios de l~s errores que se hayan dado en at!"dS 

etapas historícas. 

Cabe pensar que, a pesar de todo, la Sociedad es una unidad real, y 

no est~ compuesta por una colectiviCad monolítica. Por el contra -

río, la Sociedad es un sistema de relaciones de poder y actu3;: cla

ses, entidades y grupos sociales, cul:J~ülcs, econ6micos, re~1gio -

sos y polÍticos diferentes que desarr:.:.lan, dentro de la dinámi::a -

total del pueblo, una ac~:.v1dad tend~~~to a cons8rvar, defender o 
PlCjorar su posici6n dentrc de esa Soc.:.edad como un todo colecti'.·o. 
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En otras palabras cada entidad, grupo 6 clase tienen intereses pr~ 

pios que suelen ser, diferentes y hasta opuestos 6 antagónicos en

tre sí. El juego interdependiente y recíproco de esos intereses -
es lo que produce la dinámica social. 

11 Se trata de conductas distintas, divergentes o convergentes de -

estos grupos o entidades que actOan dentro de la sociedad de la 

que forman parte, para conservar, defender o mejorar las infraes -

tructuras en las que se mueven. Tales tendencias actuantes, que 

traducen un conjunto de objetivos y medios para realizarlos, pre -

sionan políticamente para reflejarse en el ordenamiento jurídico -
fundamental del Estado" S. 

Esas fuerzas activas son; condicionantes o presionantes de la -~re~': 

ci6n y de las reformas constitucionales sustanciales, no puedel) _ -"".'-~":·. 

desarrollarse y ni siquiera concebirse sin los grupos, clases_.,~.~-----: 

entidades socio económicas que los desplieguen. 

Dicho en otros t(!rminos los aludidos elementos o factores ·cÜh4.nd.:--

cos, tambi~n estrtn integrados por el mencionado soporte humano,-- el< 

cual puede estar integrado a una esfera jurídica y estar o no org~ 

nlzado. Estos son los grupos de presión, los partidos pol!ticos -

las agrupaciones de diferente indole y finalidad y sus uniones o -

alianzas, los sectores obrero, campesino, industrial universitario, 
pueden implicar el soporte humano de esas fuerzas condicionantes -

de la producción de la constitución además de toda actuacidn polí

tica y administrativa de los órganos del Estado. 

A través de la historia de la humanidad y sobre todo en M~xico en

contramos un sin nt.1mero de "ejemplos" en donde las luchas registr~ 

das en nuestro pueblo, enmarcan los grandes momentos de los disti~ 

tos grupos que han constituido el poder político. El ejemplo más 

reciente lo encontramos en el movimiento Armado de 1916-1921 una -

vez derrocado el gobierno de Porfirio Díaz y de haber fracasado el 

programa de Madero. Surgieron otros sucesores los cuales se enea~ 

5.- Cfr. Versi6n de Bun;~~ Orihuela Ignacio, Derecho Constitucional 

Edici6n 1987, Porraa, M~xico, D.F., Pág. ~so. 
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traban organizadós én el ;no\•l?'liento constitucionalisca .bajo el man

do de Venustiano Carranza y e.:. grupo llar.1adci 11 Sonorn 11 encabezado -

por Alvaro Obreg6n y Plutarco El.fas Callns, ne sólo arrasaron cor. ·· 

el viejo r6gimr~n. sino que l.:::~'Jsieron su prnqrama político-militar 

de manera exclusiva. 

''Los constitucionalistas cor.servaron cono :iC.cleo esencial de su pr2._ 

grama social las instancias :undamentales de la revoluci6n polfti -

ca: La defensa ultranza del ?rincipío de la propiedad privada, la 

institución de un Estado de ~?recho indepe~di~nte y un sistema jur~ 

dico de libertades pGblicas. 

Para no ser demasiado ejeMplificativo la historia no~ revela ¿~ he

cho ineludible de la manera como los factores han constitu. J ~ --

nuestra sociedad, como elewentos condicionantes del derecho y l~ -

inteligencia sobre el predo~inio de una clase social o grupo poli -

tico determinado, en un momento cierto de la vida de un país ''i sean 

la causa primordial de toda ~6nica ideol6gica pa~a la formac16n de 

la constitución jurídico-positiva de un Estado. Esencialmente el -

proceso de creaci6n constitucional debe iniciarse con la integra -
ci6n e instalación de la asamblea constituyente y concluye con la -

expedición de una constitución, suelen operar los diversos factores 

a trav~s; primero, de la elecci6n de los diputados, despul!s median

te la influencia que sobre estos ejercen, esta operaci6n tiene' como 

objeto que en la Ley fundamental se programen los principios y se -

inserten las normas jurídicas que aseguren y fomenten los intereses 

de cada uno de los factores''. 

Los factores son sostenedores de un mundo factico·y ct:anda· el ·or -

den constitucional no es respaldado en dichoS fact~re~ ~ s~,· desapa

rici6n suelen ser catastroficas. No es p~sible, por·otra."part·e, :-
formular a prori y con validez uniyeI-~ah-Y-.abS01úi:a-:u~·~-c~-cldró~-er.-,-~~ ·

que se puedan clasificar y ni. si(ju1era enumerar, ·los· .factf"res. rea . .:.. 

les de poder. La naturaleza de es_t9s·; lo~ ·grui:>os hwrianos- de .CJUe" -
prc•cede, los fines a que pr~perlden '1os rnec:liOs .q.ué.-_util izan. para con. 
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seguirlos, los intereses que los integr.an, en una palabra su vari!_ 

d!sima consistencia onto16gica, deontol6gica y _teleol6gica son-tan 

cambiantes de una país a otro y, dentro- dei mismo, en difereiites -

~pocas _de su vida, que cualquier intento para formular su tipo10· -
gta estaría destinado al fracaso m.§r rotundo" 6. 

Estos factores, elementos o fuerzas son suceptibles de cambiar.con 

el tiempo e incluso de desaparecer y ser reemplazados en toda eva
luci6n tranformativa de las Sociedades. 

2.3 Finalidad del Poder 

El hombre desde ~poc~s remotas, siempre busco vivir·-en·_.gru~s. Se 

di6 cuenta que s6lo no podría sobrevivir, buscd la··:conV.i.Ve~cia so

cia"! en agrupaciones. Pretendta satisfacer sus necésidades·_socia-, 

les f!sicas, biolog!cas, .etC. 

Esas necesidades fueron moldeando ai hornb~e p'.~raº vivir ~-~-~~i~im~~-te· 
pasando por los estadios más primitivos como· 1a· horda, i~ t-l:-ibu:'Y 

la gens. 

El individuo social al superar estas etapas se convierte en un su

jeto de Derecho. Es un hombre pensante crea leyes, valores y priE 

cipios. Origina situaciones sociales avanzadas como una divisi6n 

del trabajo, cooperación y seguridad social. 

Estos elementos existen en cuanto las formas políticas de los pue

blos se elevan a un cierto grado de civilizaci~n. Los pueblos como 

individuos, pose!an ideas políticas, y cuando adquieren la madurez 

estos las aplican para obtener ciertos fines. Un ejemplo caracte
r!stico fu~ la Edad Media, los feudos, carec!an de Estado, pero no 

les irnpedia regirse por ciertas normas, toda la pol!tica la contr~ 

!aba una comunidad o grupo religioso en el siglo XIV, que fué pre

cisamente la Ekklesia, que manten!a el control a través del bien -

com~n, la Justicia y la Equidad. 

6,- Burgoa Orihuela Ignacio, Derecho Constitucional, Edicidn 1987 

Porrtla, M~X'ico, D.F., Pág. 351 
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Se pretend!a manejar un estado de Naturaleza, estas fueron Li's ·:_"" 
ra!ces para que clases sociales detentadoras del poder, realizar! 

el fin ·m4s codiciado para mantener el control de un.pa!s,. ·~.~: ~.r·e.! 
ci6n del Estado de Derecho. 

El Estado, como toda asociaci6n juridica' es creado P?rque lo.S_'ho,m 

bres se propusieron llevar a cabo determiéiados· iine's. ·Antijur!di-
- ,·. ---- - .. --· 

ca es la Guerra; ante legales son las asoc::iacián~s ñc:i._per~it~~~s ~ 
por la ley. 

Todas estas asociaciones jur!.dicas, no jUr!dicas y an.tijur!dicas :

se crean porque los hombres se ponen de acuerdo Para _obtener d~teE 
minados fines mediante la elecci6n de algunos ·mediás. P'e-~~, .io6n..:; 

de encontraremos los fines de un grupo pol!tico? ,· ¿ 06nde encontrar 

los fines de una Asociaci6n delictuosa?, ¿06nde encontrar, en esuj 

asociaciones, grupos, con la determinaci6n de llevar a cabo, en su 

asociaci6n, en su comunidad, en su actuaci6n comdn, de~erminados -
fines tambi~n comunes?. 

As! el grupo político se ha convertido en una~ importante t~cnica ·

dentro del proceso pol!tico, debido a la viSi6n que se tiene del -

poder pGblico. su propia naturaleza, l.a composici6n de estos trae 

consig6 el l!derazgo político que .favorece a las políticas del Es

tado y .a sus fines, si se hiciera un análisis de cualquier.camari

lla que detenta el poder inmediatamente se· ver~a su fuerza en el -

gabinete Presidencial, de ah! pasaría a otros ~mbitos del Estado. 

Los grupos políticos están sostenidos por un soporte humano, que -

no sólo crea principios, ideologías, sino tarnbi<?n obedece a cier-'

tas ·reglas· por su propia existencia política. 

Si nos enfocaramos un poco en la historia Mexicana en los años de 

1857 a 1871 al ganar la guerra contra los franceses, el Presidente 
Benito Ju~rez y su grupo de liberales, cst~blccieron un Gobierno, 

crearon una Constituci6n e;. donde anexaron la mayoría de las refoE 

mas, la mayoría de los li~~crules fuC?ron i.ntcl)ra<los en los puestos 
pGhlicos, al igual que en ~l gabinete, todo el grupo político bus

caba mantenerse en el poder, a trav~s de fines y programas, esos -

fines estaban dir!gidos h:.cl.i:I la educación, el reparto de la riqu~ 

za, la soparaci6n del Est=~c de ln igl~sia, lil i11stauraci6n del rp 
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qistro civil y el principal control sobre la constitución, si 

guiendo una ideología, aplicando un orden, dando m~s garantías -

creando reformas acordes a sus metas y modificando programas pa

ra la manipulaci6n de las masas, así como los principios econ6 -

micos rectores de la estructura del estado. 

11 El problema del fin del Estado, como el de las asociaciones de 

cualquier rama del Derecho, privado o pablíco, es un prejuicio -

en la acepci6n peyorativa del término. No existen fines del Es

tado, sino que son los hombres en sus actividades, las que 

créan, modifican, hacen que exista y que desista la organizaci6n 
del:-,Estado y la estructura de su sociedad política" 7, 

7.- Arnaiz Aurora, ~iancia del Estado, EdiCi6n 1961, Porrú~, 

M~xico, D.F., ?~g. 223. 
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CAPITULO III 

3 .1 An'tecedent'es 

La ~evo~uCión- ~exicana ha si~o definida como u"na révoluc1ón democrQ. 

tico-liberal··, agraria, popular· y antím¡je.rfalista en consecuencia se 

-11e·~·~ en _U~ ~ont.extc( muná1a1 ae 'masas (Con: ·1a formación de los par

tidos .Políticos, la ·consolidació?i de· lo's. mOvimientos obreros y la -

ápariciórl de-·· 1as·· movimientos __ rev.o_iucion~rios de carácter internaci~ 
naif; 

~ª-muerte de.Madero representó, sin duda una gran ensefianz~ ~ara -

~qu~llos_exponentes de las clases medias: el hecho parecerla prob 

- -que<~n: planteamiento -exc1\isi~amente político para los gi-andes· p'ra -

blemas de México no podía satisfacer las exigencias de las clases -

más e_mpobrecidas y explotadas de la sociedad. 

Madero pese a' que su programa no había previsto más que una renova

ción política, no había sido capaz de abatir el antiguo orden polí

tico. Sus sucesores en cambio, organizado~ en el movimiento consti 

tucionalista y bajo el mando de Don Venustiano Carranza, arrasaron 

con el viejo r~gimen, e impusieron sus programa, político y militar 

Los constitucionalistas conservarón como núcleo esencial de su pro

grama social las instancias fundamentales de la revolución política: 

La defensa a ultranza del principio de lu propiedad privada. el pr-9_ 

yecto de un desarrollo capitalista para México, la institución de -

un Estado de derecho independiente de los intereses privados y un -

siste~a jurídico de libertades públicas (se trataba, como-puede ve! 

se,--de·-1as más ijrandes aspiraciones de las clases medias mexicanas). 

Al mismo tiempo, los constitucionalistas arrebataron a los movimien 

tos populares independientes todas sus banderas, preconizando la -

reforma agraria y el mejoramiento de las clases trabajadoras urba -

nas, con un Estado fuerte capaz de garantizarlas contra quienes se 
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le opusieren ~ pretendieran ir m&s allá~~ ellas. P~ra .triunfar, 

contaron a su favor con un hecho decisivo: ni'Villa·, n~ Zapata. ni 

cualqu{er ~~ro dirigente popular se plante~ la lucha por.p~der del 

·Estado. E:-. 1915 Carranza y los carran'cistaS s"eña.1aban, con justa 

razón, que aquéllos movimientos estaban al margen· d~l-."Estádo y que 

por ello mismo no podían garantizar cambi~ social·-alguno. Así, la 

revolución política aparecía Como· la ve.rdadera sol~ción no sÉilo a 

los políticos de México, sin6, y Sobre todo, a loS pro~lemas de 

las masas. 

Salvador Alvarado y Alvaro Obregón después lo ·concibiera~ .c~mo el 

modo de mejorar la situación de las ·.cia·ses trabaj~dorEis, :~estable·· ... 

cieiido un equilibrio _más justo_ e:l_ltre-J.oS: d~s factores' _ae::1a ,produ.E_ 

ción, el capital y el trabajo. 

La Reforma Agraria también entraba en la cuentar·· naturalmente, c2 

mo una forma específic·a ·de socialismo, aunque hasta _la_.éj?pca -~e ':" 

Cárdenas, no se declara de modo-abierto que la revolución sirviót 

para mejorar la situación de los campesinos sin tierra. 

En cambio los constitucionalistas heredaron al país la conciencia 

de que la revolución había sido hecha para resolver los problemas 

de las masas, para abatir la dictadura y somet er a la burguesía 

y sin embargo, se cuidaron muy bien de dar a entender que al;>r!an-

de abolir la propiedad privada y que habrían de estableCer ·u.n J:_"é

gimen sin clases y tuvo desde un principio las siguientes ca.rae -

terísticas. 

11 En' primer -lugar, siguió_ una lí_nea de masas cuyo objetivo esen-
cialmente conj1frar. la· revolución soc-Í.al ·;- -~~nip~lB.nd_O ___ a ·-{a·s--Clá ·-;.,.-- -

ses populares mediante. la satisfacción de demandas limitadas. 

En segundo-lugar, e1 nuevo régimen se fundó en un sistema de go -

biern~ _no P~t_e~rilltis~a _y autoritario que se fué institucionaliza.!! 

do á través ·'de···1as .años· en él se ha dotado al Ejecutivo de pode -

res extr"aordin~'ri~s y ·el arb1traje de última instancia sobre los 
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, co~·f li~tc;>s .que·.·_·$,ú:ég~n ·tiÍl.tre ', i~·~·:: cl~~e~~ -fun~a~érit.ales de ·1a· ·socieda"d 

y cÍel aut~·d .. ta~:.Í.sm·~'. de'r.iV~d~ ·d·~·i· d'~Z.i~:.;.a d·~l :c·atid.illo revOluciona -

rio, ~e.' pa~º.' .·~OO ·~t ·éi~mp~> aY<'au
0

t~ri·iari'~~o .. del ·c~rgo institucio

na~ ~e la Presidencia: 

En tercer lugar, el régimef! emanado de. la revolu.ció.n se propuso la 

realización de un modelo de desarrollo capitalista, fundado en la -

defensa ~el principio· de la propiedad privada y del propietario em

pre.ndedor y en la política de la conciliación de las clases socia -

les, obligando a todos los grupos a convivir bajo el mismo régimen 

político, pero procurando en todo momento la promoción de la clase 

capitalista, de la cual se hizo depender el desarrollo del pais ba

jo la vigilancia y con el apoyo del nuevo Estado" 1. 

Una vez establecLdo el régimen institucional·y de haberse realizado 

algunos de los principios posrevolucionarios, el nuevo Gobierno_de 

Emilio Portes Gil, se manifestó por las clases trabajadoras median

te la sindicalización y las clases Dirigentes agrutinadas en gran -

des organizaciones elitistas, en donde ambas defendiendo sus propios 

intereses, buscaban un equilibrio y que encontraron con el programa 

de las reformas sociales. 

Durante los gobiernos de Calles y Portes Gil la manipulaci,ÓÍl de las 

masas por e1 gobierno, sirviéndose de ·las- mismas ··ar9·an1za:Cí~nes P~·"".' 
pulares, se hizo aún más evidente. Calles ud}izó la. CRoM·.tanto -

contra los trabajadores independientes· del; r~g.linen '.c-om~. ~ciritra. las 

mismas empresas. Portes Gil, a su vez, rio','cesó,un ,Solo·, iriStarit~ ~n 
acometer y reducir a la impotencia .a l.:¡ .CROM..!.~~J~~~~¡9~~~9.u.~·i; n·o-,~-d.hct6~-
en emplear al ejCrci to ni en utilíZliZ.-; OtráS,, o~g~·n-f~iicfor:i.e.s obré ras -

como la CGT. 

Más el paso decisivo en este sentido·-.:ro-~fue-: Sin· duda ~¡_:~·~ni~· ta· :-

organización del partido oficial, _a in&·t·a~'·cºia~"--J· . .-~o~' inÍlú~né::i~ .. ~~.: 
personal del general Ca~le~:- Quie~ ~~riÚÚli~5 e-i~,'.~r6·~~·~tb·: ~-:~·P_o~t-~:s 
Gil en los primeros días d~'_i -meS'. dé .'agÓ~-to .. ·d~ :1~92'a .::_.,. · 

,',', ' ·,, ~ - ', '.::>: ·.,:-,:=.:, -

1.- Cordova Arnaldo, La Formaci6n :el pod3en, MéxL, ~d. •H87, 

Serie Popular Era,, Pág_; 
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Semanas después el general Calles anuo.ciaba ante el CoÍlgreso que 

hab!a llegado la hora de abandonar definitivamente el régimen de 

caudillos y de entrar en el régimen institucional. 

El Partido Nacional Revolucionarlo quedó constituido en marzo:de 

1929. Al principio, el partido oficial no podra ser el organismo 

rígidamente centralizado se trataba de reunir en un solO bloque.

fuerzas dispersas, la mayoría de carácter local. 

Más que un partido, el PNR comenzó siendo una verdadera coalición 

de fuerzas bajo el mando de un Comité Ejecutivo Nacional a través 

del cual se imponía la autoridad de Calles. Las fuerzas políti -

cae, partidos y organismos populares, que no formaron parte del -

partido oficial, comenzaron a ser combatidas por la nueva organi

zación y por el mismo gobierno. Aplicando la experiencia de Por

tes Gil en Tamaulipas, se decretó el pago obligatorio por los bu

rócratas del Gltimo día de sueldo correspondiente a los siete me

ses terminados en 31, y se canalizaron hacia el partido recursos 

suficientes qµa la permitieron crear el aparato burocr~tico que le 

era indispensable para imponerse sobre cualquier fuerza opositora. 

Cuatro años después de su creaci6n, el partido oficial fue modifi 

cado en su estructura interna, acord4ndose la disolución obligat~ 

ria de las agrupaciones que lo hab!an integrado inicialmente. Con 

ello multiplicó sus fueruis y se transformó con gran r4pidez en la 

principal organización pol!tica del país. 

En 1930 el PNR se transforrn6 en Partido de la Revoluci6n Mexicana 

(PRM) englobando en sus filas a la mayoría de los sectores obrero, 

campesino y clase media unos días antes el gobierno de Cárdenas -

habta decretado la exp~opiaci6n petrolera, y a partir de este ac

to cesaban las grandes movilizaciones y el partido oficial entra

ba en su periodo institucional. 

~l partido oficial que en 1946 se convirti6 en el actual Partido -

Revolucionario (PRI) ha sido claramente un instituto dispuesto pa

ra encuadrar a las masas de trabajadores mexicanos. Su tendencia 

hacia el corporativismo, triunfante en definitiva con las moviliz~ 

ciones de c~rdenas. 
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Semanas después el general _c~iies.:,anUn~iaba a~te ~~1--Congie'sO·,que· 
había llegado la hóra: de .aba~d·~-n~~ir· d~finit~vclm.en:te· e·i:--r~·gimen:.· de 

caÚdillos y de ent~ar·en el régimen iristit~c~~nal. 

El Partido Nacional Revolucionario quedó coOstituido en marzo.de 
1929. Al principio, el partidó oficial no.-pod!a ser el:o?'gan.ismo 

rígidamente centralizado se trataba de reunir ~n un solo bloque ~ 

fuerzas dispersas, la mayoría de carácter local. 

Más que un partido, el PNR comenzó siendo una verdadera coalición 

de fuerzas bajo el mando de un Comité Ejecutivo Nacional a·, través-· 

del cual se imponía la autoridad de Calles. Las fuerzas polít_~·.

cas, partidos y organismos populares, que no formaron parte ae1 -
partido oficial, comenzaron a ser combatidas por la nueva organi

zación y por el mismo gobierno. Aplicar.do la experi'encia de Por

tes Gil en Tamaulipas, se decretó el pago obligatorio por los bu

rócratas del último día de sueldo correspondiente a los siete me

ses terminados en 31, y se canalizaron hacia el partido recursos 
suficientes que la pe:rmitieron crear el aparato burocrAtico que le 

era indispensable para imponerse sobre cualquier fuerza opositora. 

Cuatro años despu~s de su creaci6n, el partido oficial fue modif! 

cado en su estructura interna, acord4ndose la disoluci6n obligat2 

ria de las agrupaciones que lo hab!an integrado inicialmente. Con 

ello multiplic6 sus fuerzas y se transformó con gran rdpidez en la 

principal organizaci6n pol!tica del pa!s. 

En 1938 el PNR se transform6 en Partido de la Revolución Mexicana 

(PRM) englobando en sus filas a la mayor:la de los sectores obrero, 

campesino y clase media unos días antes el gobierno de Cárdenas -

habta decretado la exp~opiacidn petrolera, y a partir de este ac

to cesaban las grandes movilizaciones y el partido oficial entra

ba en su periodo institucional. 

El partido oficial que en 1946 se convirti6 en el actual Partido -

Revolucionario (PRII ha sido claramente un instituto dispuesto pa
ra encuadrar a las masas de trabajadores mexicanos. su tendencia 

hacia el corporativismo, triunfante en definitiva con las moviliz~ 

ciones de C~rdenas. 
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e iones y el partido oficial entreba en, s.u periodo institucional, 

El Partido oficial que en l94Éi se convirti6 en,'el actual Partido Re

volucionario (PRI) ha sido claramente un instituto. dispuesto para -

encuadrar a las masas de trabajadores mexicarios. Su tendencia hacia 

el corporativismo, triUnfante en definitiva con las movilizaciones -

de C~rdenas. 

Es verdad que las organizaciones populares tienen un estatuto priva

tivo de cada una de ellas sin embargo, no por ello dejan de ser con

sideradas como integrantes del partido. El hecho es sobre la exis -

tencia y la verdadera realidad de los controles que el Estado man -

tiene sobre individuos y organizaciones, se ha impuesto la '"'"·"::ci6n -

populista de un gobierno y de un Estado que proceden de un partid~ -

que es enteramente popular, distinguible justamente por los secto1~~ 

que lo integran. 

Por otra parte las organizaciones de empresarios, de sectore; pol~ -

ticamente marginales que eran, se han convertido en ·sectores políti

cos elitistas, que como todos los de qu especie operar. tar. s6lo en 

la cumbre, en una relación con el r::stado que es excL:.siva, .::tiasicre

ta, de oficina. Si esto se toma!'a en cuenta .;eríü .=•::ic.L::!"':e como -

para pensar que, despu~s de la revolución quienes se ·:¡:in .:::--• .:u1r.brado 

en el poder son los directos benefici.dri')S de la. tr3.::sforr.:e...:i6n insti 

tucional. Y a menudo se penso que la terma de ~acer un ne~ocio era 

meterse en la política. 11 Todavía hasta la Jctua.+id~d 11 _y e_~ efecto 

des~·..iés de 1917, muchas de las grandes fortunas privadas :t(; ::an he

cho desde los puestos públicos. 

El tratamiento de favor o de privilegio se 1"1a in.sti':.';JC.Lonalizado -

también. La misma corrupción gubernamental constituye urc f:?nómeno 

previsto y aceptado en este tipo de maquinari~ poitticn. -l contra 

partida es el trato con las organizaciorics ~breras, campesinas y de 

clase~ medias; la r1ego~iaci6n de dumanaa~ SE Llev~ a Cdb~ el nivel 

de jirigentes y s¡n snl~3r FOr ninqGn conc~~t0 1r,~ ~ar:n~ :n~ttl~

cionales establecidos. La alianza, desde la ~poc~ de C§rdenas, SP 
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concÍb~-.: co~·~·- ~·~·is~-·~.:~ -Pcú>ii6~S ·; ·:~-~f'ri.1~~'1'::sh·h~:i~iio~-!~:/ Pr;~~-~a~·ioneS para 

ob~~ros, _ se/_ot~-~~~~·:_··a ·'.:·b~ámbi~6 de·_ ac_t-~s ;_'d~ -~~·he~'ión--.:~i · E~'tado-. 
; __ ··: :>;-..-~ i . ,. - '. , . ' - ... - ;~· - " '"~ --·- ,,_ - .. ')··., : ,, 

·:,_.--- ·:-;:; '<":'..>,·:j/'.> w· ~--":-:::: .. ::_ · ::·:_·~-<'f~--~~-- ·',~::_ "'..~i> "i.-

- El re:óm~do #~~~~e.ti~l~!~~ si¡ ~·f.:, i:i1 ,\',~{\ ?R' >fa··\:& ·.• i .. ; 
El-- PaP~i' ¡;:¿~-~~~L' ~:¿;~ e1 :-·E~~~d~-j~~:- -á~~-~-~~~-~~-d~:_·-~-'~-~ ~i ·.D-~~~-~~oll~- -.. de 

M~~iCo_',_,,~·co·~~ :a·)~-~,J"~_e· p~·~a~-:'.-es-~apa~:,~:.·"co_rre~pond~- en·'.: realia~d ~~ he~ho 
~_de -:~ue· ei :~~-c:l~~:.:_Ej·~-c±-~ti_~~-:~a s·iao -~~rtalecido,- como Gnico caríiino p·a·

ra . que· ... ·e~ Es-tadO desempeñe· tal. pap.el. 

Este se·, ha' -coristituido ·sobre las baáes de integración dirigida polít! 

ca-m~~te:~.~legan~o a abarcar la mayor parte de los sectores organizados 
de la población y adoptando los intereses de estos sectores como pro

grama, modificable segGn las circunstancias y la correlación de fuer
zas existentes. 

En M~xico las instituciones politicas y juridicas importadas d~ -Eur6-

pa y Norte-América han sido teorías en el sentido de la palabra que 

aün no se aplican de la realidad nacional. Y en la medida que el -

país se moderniza o se occidentaliza, el proceso de su desarrollo -
exige la continúa conformación de los políticos modernos a su propia 

realidad. Esto evoca fenómenos que se dan en nuestro subdesarrollo, 

tratando una concentración de la riqueza y del poder por su abundancia 

por consiguiente, reconocer que en México en la actualidad las insti

tuciones políticas y jurídicas euroamericanas han desempeñado un pa

pel apropiado a nuestra realidad no significa que en ella se han su

perpuesto mecanicamente, sino que se han amoldado y superado en rel! 

ción directa con sus exigencias. En la conformación del sistema me-

xicano de poder, su legitimación por medio del derecho, el dispositi 

va formalista, pero ligitimador también, de la representación políti 

ca, y la separación de poderes no alcanzan a definirlo por si solos, 

pese a estar presentes contribuyendo a organizar y consolidar este 

sistema de poder que se da todo en torno del gobier~o fuerte. 
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- Presidencialismo 

Es verdad.que éste no es más que un trasunto renovado del caudillis

mo, el Presidente de México no es completamente libre. Tiene que t~ 

mar en cuenta las peticiones de los líderes del partido oficial del 

gobierno, el ünico partido que realmente cuenta. En México no exis

te la costumbre de atacar pGblicamente a la persona del presidente -

con la palabra oral o escrita. Si se hace cr!tica de funcionarios 
administrat~vos en 19s más alt~s puestos, usualmente se puntualiza

que l~s de~icienci.as no son debidas a errores presidenciales. 

En.el fondo, caudillismo y_presidencialismo, son dos fenómenos dis

tintos. 

Los cdUdi!Íos. son .. hu~s~tes armados·, más o menos obedientes y leales 
al je"fe revolllcionario·, y los caciques de los pueblos y regiones,

supérstites de la colonia y la época prehispánica, que en persona 
eran los mismos, a principios de los treintas el poder!o del caci~ 

quismo era todavía enorme: Rodolfo Elías Calles en Sonora: Tomás -

Garrido en Tabasco: Melchor Ortega en Guanajuato; 

Es indudable que los más decisivos esfuerzos en contra del'caúdi -

llismo fueron hechos por Obregón y por Calles y que, a nivel naci~ 

nal. En esta empresa, Calles contó con la eficac!Sima colatiára -

ción de su secretario de Guerra y Marina, General Joaquín Amaro, -
que formaba parte del famoso cuarteto de milit~r~s __ que_ por _enton -

ces era decisivo en la política mexicana. 

Con Cárdenas las relaciones entre el poder público y los hombres -

fuertes quedaron finiquitadas para siempre. El ejército era ya t~ 

da una institución, es decir, un organismo armado dependiente por 

vínculos sólo políticos respecto del Ejecutivo, y sin jefes con -

autoridad personal. El rompimiento entre Cárddenas y Calles en -
junio de 1935 evidenció una nueva etapa en la evolución de las re

laciones políticas de México. 
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Un hecho aceptado, que la historia: del m~ima.to se encargó de·~co!. 
Probar, es que el General Calles estaba más preocupado por hacer

del partido un instrumento que le permitiera mantener su poder -

personal, que de crear un excelente medio de control y difusión -

de los poderes de hecho al mando del Ejecutivo, como lo demostró 

ser el partido oficial desde sus inicios: También en este senti

do Cárdenas fue el verdadero reformador: la transformación del -

partido es un efectivo partido de masas, el favor que se dispensó 

a las organizaciones populares, la formación de la CNC y de la -

CTM con cuño reformistas, la institucionalización del movimiento 

patronal en las cámaras nacionales de empresarios, siqnificaban

la creación de poderes equilibrados y controlables en grado sumo 

y la reducción del poder personal a la más absoluta impotencia. 

El poder presidencial devenía, de la manera más lógica y natural, 

un poder que derivan directamente del cargo. Equilibrio y con -

trol de los poderes de hecho lle9aban finalmente a coincidir_con 

la función que el puesto del presidente estaba llamado a desem

peñar en los términos de la Constitución. 

~Por lo demás la combinación del poder del cargo, las facultades 

legales del presidente, con los poderes de hecho, implicaban la

sustitución de la imposición autoritaria por el trato propio de 

la negociación y la discusión de intereses, sin que se eliminara 

el recurso a la fuerza para conservar el control. 

Por otro lado el equilibrio entre los grupos en los que se plasma 

ban los poderes de hecho no impedía sino que ayudaba a la promo -

ción de los interese• de grupo nadie pensó en que los poderes de 

hecho y el poder presidencial quedaran encarcelados dentro de -

ese campo institucional. Esta alianza viene a fortalecer el Es-

tado mexicano; y para nadie pudo pasar desapercibido como se ma

nejada. 

El sistema político mexicano; en primer lugar, este sistema apa -

rece como alianza institucionalizada de grupos sociales organiza -
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dos como poderes de hecho, en segundo.- el presidente ha sido pro

movido contitucionalmente con poderes extraordinarios permanentes; 

tercero.- el presidente aparece como el árbitro supremo a cuya r! 

presentatividad todos los grupos someten sus diferencias: cuarto 

se mantiene y se estimula en las masas el culto, no sólo a la pe~ 
sonalidad del Presidente, sino al poder presidencial: quinto.- se 

utilizan formaR tradicionales de relación personal, el compadraz

go y el servilismo, como formas de dependencia y control del per
sonal político puesto al servicio del presidente y de la adminis

tración que encabeza. 

El presidente ha dejado de ser una.· ~·~rs.-on~,-.--::E~ una rOstitl'-ión. 

La asociación y los conflictos_ de-~·ma·á-~~·'_s'"~:-han iri~~t"i:'tu-~i'c;~~'ii~aa·u. 

La alianza entre los dÚ~~~n"te;. i!ER~~;:_s~~ia~~: ~~n~iitu~{ ~l con-
duCt~ --del-:.podé~- s-~~i8~--~º----· · .··.;.,-, __ ;;·~~:}-' -!.~~-<--- .,; ... :!<'.~~::: 

Pero aparece como motor d~. es~~s r:ela __ ~·~on~s _e~- ~l:\'._~Oq-~cr · ~O.~t.~ tu
cional del presidente simplemente ·porque nin9uno. de e's-tos·',coni 

plejos de relaciones tiene sentido 

cuando se le relaciona con otros. 

As! los obreros y patrones, ni siquiera líderes obreros o .-pat.ron! .· 

les jamás se habrían puesto de acuerdo para organizar un·Slst~ma 

de poder como éste el sistema les fue impuesto y' todos ellos no 

tuvieron más remedio que aceptarlo. 

Sobre todo los obreros ni campesinos no podría haber fo·X.ma'· 

trato que la imposición autoritaria del poder presidenc,iai_~ .. ~l.~
Gnico suficientemente apreciable como para imponer-se s'in· m.iís ··al.

terna ti vas. 

Para conjurar la oposición sin reservas, alternativa si~m~~~ 
abierta, el poder presidencial estaba provisto de una ca_rt~; qu_e.:

desde un principio aprendió a jugar con maestría: la carta_ .. de·.·.1as 
reformas sociales. Cada periodo presidencial se signifiCa pb~ '-.~~
desempeño de diverso grado en la continuación de las re-~or~~-s"·.·~· •. 

2.- Cordova Arnaldo, La Formación del Poder Político en 
Ed; 1987, Serie Popular Era, P&g. 59 Ofi2 



El pres_idente lo podta toOo, desde conceder la tierra a los campe

sinos, hacer brotar como ensalmos grandes industrias, conferir ju-
9osas concesiones a quien el quisiere; así es su deseo, desde re -

s,olver un conflicto laboral hasta hundir a quien se le oposiese. -
Es claro que las relaciones del gobierno y del presidente con las 

masas son relaciones paternalistas, tradicionales, en las que se 

mezclan la admiración y el temor que infunde el poder desorbitado 

con el reconocimiento y hasta el agradecimiento. 

La política de la omnipotencia, presente en todo acto pú~~icó, en 

toda referencia a las realizaciones del gobierno, basta y sobra -

para que las .masas populares no sean capaces de trascender con la 
ai:::ción ni con el pensamiento, el marco politice institucioilal·que,_ 

se encuentran enmarcadas por los demás. E.sto ayUda de manera_'_m~s -
ef.ica~- ·la __ enorme capacidad del_ gobierno pzl~a ·-~oviliZ-a.f·.: 91c;1Jai~~nt~ 
y ___ casi-=-de golpe toda la sociedad institucionalizada. y. bajo· su ma!!. 

do.directo. 

EstO es··tan natural como que el aufOritarismo· se 8.lime.nta _justa -

meñte del reconocimiento que le viene- dé'· ·a'b~-j~:.,· re~onocimiento -

que es más necesario que nunca cuando se da:.una movilización del 
poder contra toda oposición de cierta envergadura al sistema. 

Adem¡s el mantenimiento de las formas institucionales es igualme~ 

te necesario, son esas formas las que le".dan permanencia y legi -
timidad en última instancia, a las relaciones pol!ticas autorita

rías, en realidad, están en la base de este último, que sin ellas 

no se sostendr!a un solo dia. 

En efecto, más que la eficacia del p~:der s.an· .~us dimensiones gi~ 

gantescas a irresistible~ --~-a,s __ ~qu_e/pr~mueV~n--1a-- cciiú:::ff{il~i~- a~tor! 
taria de las mases, y esas diinensioneS las .d-a la institucionali

zación del poder. 
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3.2 Nacimiento del Partido 

A ra!z de la muerte de Alvaro Obreq6n sucedieron una serie de cir -
cunstanciasr que el Presidente Calles tuvo que resolver, la primera 

de ellas la guerra cr!stera que pudo manejar con el apoyo del ble -
que Obrcgonista. 

La segunda; fue restructurar todo el orden pol!ticO que había sido 
resquebrajado desde la misma columna y por flltimo--e:i buScar_-la su -

cesi6n presidencial, que le perrnitiria ~e.iJ.l_~Zar:~ ~U~-~·-ambiciones .-

El l 0 de septiembre de 1928 en su Clltimo lnfor,,;~ Calles di6 a cono

cer las ideas sobre las que hab!a trabajado ·,de~d~ _·j\!Íio- de ese· añ...: 

y las expuso en la siguiente forma: 

" Al analizar las palabras textuales del Discurso, encontramos que 
la primera sobre la que Calles sustentó su nueva postura política -

fue la siguiente: 

La desaparici6n del presidente electo ha sido una pérdida irrepara

ble que deja al país en una situación particularmente difícil, por 

la total carencia, no de hombres capaces o bien preparados, que a -

fortunadamente los hay: pero si de personalidades de indiscutible -

relieve, con el suficiente arraigo en la opini6n pQblica y con la -

fuerza personal y pol!tica bastante para merecer por un solo nombre 

y su prestigio la confianza general •... la misma circunstancia de -

que quizá por primera vez en su historia se enfrenta M~xico con una 

situaci6n en la que la nota dominante es la falta" de caudillo" debe 
permitirnos, va a permitirnos orientar definitivamente la política -

del pa!s por rumbos de una. verdadera vida institucional 11 3. 

El hecho fu~ que nadie, ni Calles mismo pudo reemplazar en ese mo -

mento el carisma del antiguo líder, por lo qued6 como dnica altern~ 

tiva. 

J.- Lajous Alejandra, Los oriqenes del Partido dnico en M~ico, 

Ed1 1987, UNAM, P:lg. 24. 
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Para ~¡t,isfacer· esa dar.encia -Se busco la via de la institucionalidad1 

,por lo que fueron las circunstancias las que determinaron los acont~ 

'cimientos politicoS y Callee, envuelto en ellas, encontró la forma de 

evitar que se reanudase la guerra civil. 

El Partido Nacional Revolucionario fue concebido como una alianza -

o amalgama entre los caciques-militares regionales, loe obregonistas 

a fin de conservar su fuerza unida y no agredirse entre si. Y dicha 

alianza se proyectó aceptando como premisa el reconocimiento absolu

to de la autonom!a pol!tica de las diversas regiones1 es decir, de 

las regiones dominadas por los principales generales. No cabe la -

menor duda de que la concepción original del Partido Nacional Revo

lucionario fue menos pretenciosa pol!tica y administrativamente de 

lo que con el tiempo resulto ser. 

3.3 LA selección del presidente provisional 

La creación de un partido político nacional era la solución ideada 

por Calles. Sin embargo, a fin de poder instrumentarla tuvo primero 

que resolver el problema más urgente: la elección de un presidente -

provisional. Esta elección implicaba una ardua labor, pues era me -

nester el consenso militar. Pero Calles desplegó su astucia al con 

venc~r, cuando menos de momento, a los l!deree político-militares -

de que el único medio para salvaguardar la unidad de la institución 

armada se hallaba en la elección de un presidente. 

Calles organizó, cuatro días después de pronunciado el informe pre

eidenci&l, el 5 de septiembre de 1928, una junta en la que 109ró -

reunir a once generales de división, veinte generales de brigada y 

un 9ener~l bridaqier. Esta reunión fue determinante porque en ella 

la élite militar aceptó QUe ninquno de sUs miembros podría postnlaE 

se a la Presidencia de la República para dividir al ejército. La 

selecci6n del candidato fue dej~da en manos de Calles quien, de -

acuerdo con los militares, debería orientar para ese efecto a las 

Cámaras parlamentarias. 
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Bsta junta resulto ser el cimiento sobre el que se eregir!a la con~ 
titucidn del Partido Nacional Revolucionario, ya que daba a Calles -

el tiempo indispensable para organiEarse y organizar la estructura -
del Partido. Al lograr el concenso militar Calles demostr6 que sin 
Obreg6n no hab!a grupo obregonista y ello le abría la posibilidad -

de surgir como la figura pol!tica m¿s destacada del momento, como -

el indispensable "Jefe rn~ximoH 

Para ser justos, es necesario admirar la habilidad política de Ca -

lles porque supo aprovechar en su beneficio una serie de circunstan

cias sobre las que no tenra control. 

El papel del poder legislativo era llDlY limitado, porque Ver: ,tiano 

Carranza, Alvaro Obregón y Plutarco Elfas Calles convinieron ce, -

las legislaturas cuya dnica funci6n política consistía en represen -
tar y sacar a la luz pdblica la lucha entre los hombres fuertes. Y 
si bien es cierto que la verdadera lucha política se daba fuera del 

parlamento, es decir, entre los detentadores reales del poder, tam

bi~n lo es que las luchas parlamentarias podían considerarse como -

el term6metro. 

Sin embargo, pensamos que su presencia correspondía, a las fuerzas 

políticas reales: las curules parlamentarias eran el premio que se -

repart!an los partidarios de loe caciques, correspondiendo el n6mero 

de aqu~llas a la importancia política de ~stos. Una vez que Calles 

convencid a los militares supo que orientar la opinión de los con -

gresistas no ofrecería ningún problema . Fue fácil acabar con los 

obregonistas dentro del Congreso porque la mayoría de los diputados 

y senadores no eran en si miBlfloB m4e obregonistas que los jefes que 
los colocaron en el parlamento, ~stos ya habian reconocido la auto

ridad de Calles. 

Ricardo Topete, a la sazón presidente del Bloque Revolucionario Obr~ 

q9nista y presidente de la Cámara de Diputados, mostraba poco en.-

tusiasmo por la personalidad de Calles y procur6, como líder de l~ -
mayoría cruneral y en unión de algunos partidarios, evitar que las .-

climaras se sometiesen a la voluntad de éste. 

066 



Tapete se reunió en el Hotel Regis con varios generales, entre los 

que déstacaban José Gonzalo Escobar, Francisco R. Manzo y Jesús -

M. Ferreira, mismos que al cabo de algunos meses habrían de lavan

tarse en armas para evitar la consolidación del poderío politico -

ejercido por Calles. AGn éstos obregonistas no plasmaban con cla

ridad las directrices que habría de tomar el callismo. Su radica

lización en contra de la figura de Calles se produjo, en buena me

dida, como consecuencia de la agresividad de éste. Dicha agresivi

dad, que de hecho se traducía en el deseo de hacer convertir todas 

las actividades políticas en torno a la exaltación de la personal! 

dad misma que Calles como "Jefe máximo", se manifestó de muchas -

maneras. La primera de ellas fue desde luego la eliminación polI

tica de Ricardo Topete y de quienes como él, presentasen el menor 

escrúpulo o resistencia al nuevo caudillo. Plutarco Elías Calles. 

Ordeno a un grupo de diputados, senadores y gobernadores para que -

lograsen que el bloque Revolucionario Obregonista desconociese a -

Topete. Los hombres que llevaron a cabo esta empresa son reputa -

dos como los primeros obregonistas-callistas abiertos, ya que lo-

graron su objetivo entre el 5 y el 7 de septiembre de 1928. 

Ellos fueron los diputados Manuel Riva Palacio , Marte R. Góme~ ·1os 

senadores Martínez Rojas y Pedro González. 

Los Gobernadores: de Nuevo León, Guanajuato, México·, los señores 

Aarón Sáenz, Carlos Riva Palacio y Saturnino Cedilla. 

El grupo estaba bien integrado, lo componían figuras que po~te_rio_!. 

mente habrían de destacar como líderes políticos. 

La desaparición de Ricardo Topete benefició enormemente la consol! 

dación del nuevo orden, ya que los parlamentarios se convirtieron 

a_biertamente al callismo fue tan fácil que, en dos dias quedó demo.§_ 

trada la dependencia del congreso a los jefes, _Y la de éstos al -

nuevo caudillo. 
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A través de todos los movimientos políticos. Calles había logrado 

la justificación de su ambición personal de_ poder ~on base en- ia -
institucionalización política; no obstante, 'al infiltrar ·sU·.·pader 

sembró las bases para un profundo cambro en el sistema, cambio 

que en el largo plazo habría también de destruirlo a él. 

Se trató; luego de acciones cuya Gltima consecuencia era desconoCi 

da. La falta de comprensión sobre lo que estaba ocurriendo y sobre 
la trascendencia de las decisiones fue incierta para todos les ac-_ 

toree, lo que propicio situaciones cliyo alcance era .desc~nocido P.! 

ra todos. 

Un hecho formal que apareció más o menos trascendente en_ ese momen

to fue el cambio de nombre que sufrieron las;may'orías~ P~E:lam.ent~r_ias 
a las que , el 27 de septiembre de 1928, a las qu_e_ les denom.ino _::::-

Bloques Revolucionarios, esto ocurrió meses ·antes de.que se formase 

el comité organizador del Partido Nacional Revolucionario, así que, 

en apariencia, el cambio sólo señalaba la formación del PNR. 

Este cambio de nombre tuvo consecuencias muy profundaS: la adópción 

del nombre implicó que quienes fuesen miembros del Bloque -lo sérían 

también del Partido y, por lo tanto, obedecerían ·las _in~tr_ll_c_ci_oil~S

del comité ejecutivo nacional del PNR. Dicha obediencia .convirtió. 
a los miembros del Bloque en instrumentos del partidá:;·_mejOr .·41~ho'~
en sus burócratas. 

,,, 

Una característica fundamental fUe--que--ni -siq-~feici_ S-;-.i~ía Cálles ~~e 
el PNR se estaba gestando con cualidades que los ·diferenciarían· _de 
todos los partidos anteriores, los acontecimientos se sucedían;·-·-

como en toda crisis, sin que se supiera a dónde iban a conducir. 

Sin embargo, nada de lo anterior impedía que. los generales, meses 

después y ya tranquilizados los ánimos, escogieran dentro de su -

grupo a un heredero político de Obregón. Esto no solo era posible 

sino que empezó a materializarse con el surgimiento de la candida~ 
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tura de Aarón Sáenz a la Presidencia Constitucional de la República. 

La' posición de cB.lles, pese a todo lo logrado, era vlilnerable; nada 

había __ en la concepción del PNR que hiciese necesaria su presencia. 

LOS obreg~nistas se empe.zaron a organizar en torno a Sáenz, amena

zando· .la ambición· de continuismo político del entonces presidente. 

Pa'ra·.Óct~bre ~e 1928, las ambiciones de S~enZ contaban con el sufi -

ciente apoyo como para se comentadas freñte a Calles. 

L-a ca-rldid,atura de Sáenz surgió- en forma espontánea y, por ello su -

fuerza-era real, Calles la aceptó porque no ~uva otra alternavita, 

Y_ la ·apoyó temporalmente porque no deseaba romper los lazos que le 

eran indispensables para formar el partido, ya gue sólo a través de 

ªate, podía aspirar a parmanecer en J.a vida pol~tica del pats. Lo 
Gnico que Calles pidió a Sáenz, y lo hizo a través de Porte Gil, -

fue que actuase con prudencia y serenidad. 

Sáenz proccdio con la serenidad pedida pero como ello no incluía a 

su cargo como gobernador del Estado de Nuevo León el 3 de.noviembre 

de 1928, es decir, diecisiete días antes de la fecha ~imite qu~ o~ 
torga la constitución. 

Sáenz lanzó su propia candidatura y demostró que Se e·nc~nt.rab~~·-fu~' 
ra de las manos de Calles. No obstante Sáenz re~liz6 ·"dicha·· ·c~·ndid!!, 
tura pára pedir a los demás obregonistas que ffianif,estaserl su ·~·olid~ 
ridad autoincapicitándose constitucionalmente,·, para ei' carg~ en -

disputa. 

Por .su parte Calles comprometio a todos los políticos del país a Pe~ 

mancer en sus puestos, argumentando de nuevo la necesidad de un_ión 

en el seno de la familia revolucionaria. Habilmente el pres.idént~ -

pudo imponerse a la élite política gracias a razones más prof~ndas 
que las allí expuestas. La mayoría de los caciques regionales· sólO 

deseaban tranquilidad política y prosperidad económica y deseaban·

que se respetase su autoridad regional sacrificando a cambio, s_u -

capacidad de decisión a nivel nacional. 

A partir del día 10 de noviembre, Sáenz empezó a reCibir el apoyo de 
los caciques, mientras tanto Calles actuaba a sus espaldas,~tratando 
de convencer a todos los generales. 
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Seguro de su decisión Sáenz mostró exceso de confianza, y el 21 de 

noviembre casi aligado declaró: "Creo necesario no aceptar defin! 

tivamente mi postulación hasta que se realice la Convención Nacio

nal· del Partido Nacional Revolucionario. 

Calles había logrado dominar al grupo obregonista y la muestra fué 

que pudo cont~olar tal situación y otras circunst~ncias ya·.q~e. a~
tuaba de acuerdo con un plan bien trazado. 

3. 4 Constitución del Par ti do 

La creación del Partido NaciOna:l RevolÜciona~ro. fti"e',:'.ha.Sta~_el ú~ti 

mo momento, conocida exclusi~ame!lte·~_so~o· P~F--!~ élit~ -polí...:ica/-:lo 
que ocurrió el 2 5 de noviembre de 19 2 8 fal tanda sólo unOS- ,ii:as - F~ r·~-,.

el inicio del PNR, 

El formalismo de Calles condicionó dicho inicio-y por consiguiente 

el manifiesto que comunicó la integración y los fines de~ comité -

organizador del PNR no fuª dado a conocer sino hasta el 1° de ~-

Diciembre, fecha en que Emilio Portes Gil comenzó su gestión Pr~ 

sidencial tal manifiesto fue suscrito por el General Plutarco -

Elías Calles, el Licenciado Aarón Sáenz, el ingeniero Luis L. León 

el general Manuel Treviño, el profesor Basilio VAdillo, el profe-

sor Bartolomé García Correa, el señor Manlio Favio Altamirano y el 

licenciado David Orosco en él se señalo, básicamente lo siguiente~ 

" Primero, invitar a todos los partidos, agrupaciones y organiza -

cienes políticas de la República, de credo y tendencia revó~uciO-: 

-na ria, -para· ~nirse -y f~rmar--el _Partido _Naciqnal_ ~º~~~A~-S.~-~-1!_~!-~~ 

Segundo, Convocar opOrtunamente ·a una· conv·e·nción de _rePre·seÓtantes 

de todas la_S orc}~ni~ac~-~nes- ·e~t"~te·n~~s. (iue:. :de~.-~-~ri .. :~~~·mar p~'rte":del 
Par.tida. Nacfonal Revolucion~rio,· donde. ~e discuti_rán: 
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a} Los estatutos o constitución del Partido 

b) El programa de principios del mismo 

e) L~ designación de un candidato para la Presidencia 

d) La designación de las personas que deben constituir el Comité 

Director o Consejo Nacional de la Citada ir1stituci6n, durante 

el período que especifiquen los Estatutos aprobados. 

El manifiesto continúa señalando las funciones del Comité organi

zador: 

Lanzar oportunamente la convocatoria a la convención;,· Esta 

blecer las bases _a,· las ·que deberían sujetarse laS .a-gr_~~-ª-C?Í:.º-: 

n~s que desearan "forma~ parte -~el PNR. 

R~dactiJr ·un regla.men-tO'-.i-nterior de la convención •. :. 

Pr1;>pnrar un programa de Principios del .pa·rtÍd·~-~: 
_-:.;,:-.-:, 

Preparar un proyecto· de Estatutos Y cC:nstÍt·~-~7~:-6~·º del -~P.ilrt;ido_; 

qar:izador" 4. 

Para muchos el Partido Nacional Revolucionario era ,la· Solución·~ 

Calles lo cr.eo, preparó los cimientos para pod'er o'i:-ganl~a-rlo· y puso 

su prestigio personal como un atractivo ·fundamental. Sin embargo -

nu11ca percibió el pr~fundo alcance do la instituci6n. 

Lil ñparición oficial del Comite organizador del Partido Nacional -

Re,1ol~~ionario ocurri6 cuando el asunto estaba ya digerido. Calles 

sabía que su partido contaría ~nmedi_atamente con el apoyo de los p~ 

lfti~o3-m5s promimcntcs del pais lo cual debido a la falta de pr5~ 

licas ~emocr5tlcas en M~xico, resultaba ser el Gnico elemento ne

ccsar i o para su éxito; El status social, político y económico de 

lo~ campesinos habla variado muy poco, a pesar de que ellos habían 

sido Alementos determinantes en el triunfo de la Rcvoluci6n. debido 

J su falta de.Organización o de un cuerpo ideológico. 

4.- Lajous Alejandra, Los Origenes del Partido Gnico en México, 

Ed. 1985, UNAM, Págs. 31, 38 
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La revolución Mexicana no cambió la estructura agraria del país, 

pues en.la época que nos ocupa se conservaba la dependencia ecó

nomica de lB tierra y la estructura social tradicional. 

-oe hecho, la reforma agraria fue obstaculizada por los miembros del 

ejército revolucionario que se convirtieron en caciques. La fami -

lia revolucionaria, pese a su origen popular, quedó como la guardi~ 

na del orden agrario tradicional, de donde r~sulta lógico el horror 

que le causó la inestabilidad política derivada de la muerte de 

Obregón. Su apoyo a Calles y al PNR, debe entenderse como el tru~ 

que explícito de sus 3mbiciones presidenciales por la seguridad n~ 

cesarla para seguir usufructuando su influencia regional. Tal de

cesi5n, congruento con sus intereses, era desde luego impuesta a -

las masas campesinas dominadas por ellos. 

De esta manera, la gran mayorí3 del canpesinado mexicano uapoyo'' 

al PNR. 

En cuanto a las organizaciones obreras se refiere, es de importancia 

seffalar -que la única que- había alcanzado verdadera voz y voto polí'

ticO, era la Confederaci5n Regional de Obreros Mexicanos que vivía, 

d~sde la r~elecci6n. de Obregón, 13 crisis de su desintegraci5n . 

. El ~o~ierno,, su -antiguo protector, se volvia contra ella alentando 

el surgimiento de diferentes organizaciones obreras cuyo único fin 

era despedazarla. 

Ahora bien, debido a la estructura política que se ha descrito, na

die. podia oponerse a la voluntad unidad de los caciques. De ahi -

que, desde el primer momento, el Partido Nac1onal Revolucinar10 sur 

_glera con una fuerza política incontrastable; ni el pre~ident~ de_ 

la RepGblica tendría mejor control sobre el a)uste, engranaje y 

freno de la acción de los caciques y de los actos electorale~ 

Ese era el fondo sobre el que se descansaba la fuerza política de 

Calles por ésta razón no tuvo oposición alguna al ildjudicar, al -

comité organizador del partido, la exclusividad de la reglamenta-
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ción de suS funciones básicas. 

El comité,organizador iría armando la ideología y los métodos del 

mismo según la circustancias se lo fueran permitiendo, y a los 
pocos d!as de establecido, sufría un quebrantamiento en su aspec

to formal: Calles abandon6 su direcci6n. Este cambio fue un -

resultado concreto de la crisis política provocada por Luis N. -

Morones, quien en un intento por recuperar su fuerza política in

volucr6 a Calles en su ataque al gobierno de Emilio Partes Gil. 

El 4 de diciembre de 1928, durante la inauguración de la IX Con-

vención de la Confederación Regional de Obreros Mexicanos, Moro.-. 

nes señalo a Emilio Partes Gil como el supuesto responsable de -

las arbitrariedades y persecuciones de que habían sido victimas-

los obreros de la CROM en tiempo recientes. Dichos ataques, lan-

-·zados en presencia de Calles, hicieron pensar a muchos que habían 

sido autorizados por él y, en un ambiente de inestabilidad y con

fusión creado por la ruptura de la tradición posrevolucionaria de 

tener un presidente Caudillo, obligaron a Calles a respaldar al 

gobierno, mediante la presentación de su renuncia al Comiti orga

nizador, el expresidente también menciono que desearía volver a -

la condición del mds obscuro ciudadano. En la crisis que vivieron 

Portes Gil-Morones, en donde Calles se vio involucrado analizando 

bien esta situación consideró que le sirvío para comprender que,~ 

mientras ocupase un puesto formal en el ámbito político, su capa

cidad de manipulación estaría limitida por las posibles response 

bilidades que cierto cargo le podría acarrear. Esta decisión de -

Calles resulto ser el primer paso claro en la formación de la Je -

fatura máxima es decir, del poder tras el trono. 
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3.4.1 La convocatoria a- la Primera Convención-Nacional. 

' -.. ·-

Durante la ciparic.f.ón de-1,cÓmité organizador de·l- PNR, en 01. mes de 

diciembre dél 3.ño ·-,~~ :.i!n9 .=.:tuvo lugar su propia constitu~ión ~~al~ 
detaca~do ~r~s ~spe~to7 ru~~amentales: 

'."a):'.: L.it :.organización del Pai:-tido 

~~:'o'; b(-~ La rivalidad de las pi:ecandidaturas presi 

denCiales. 

__ ·.~e} ~.La. consolidación de la jefatura máX~ma.~_ 

PasOs·-.. S:~9u~~0~ p~r e1 C-omi té organizador para reali<: ~· su 
~ta·~,~~-. 

· .. 
l.- La i~ent:iff;-;~~6~'.~moiaí·;:con -+a ReVófuci6n _:.te_xicana y"··, en con 

s~éu~riCíit_<~'.:_:~_\(..ju-~'t~ficaéÍ.ón en ella: 

2.-

3 :-

4. -

Una vaguedád '~i_ae~f~óg_~~-a _ qu·~ se torho -en ~<;um~ni.smo. 
un·.··re~_Pe·t~,.'~ _la' aUt·a·no~í~ \loéa·i ;· ;.Q.1 .;'~~- e·rt·te·néúcta·.'"camo amar-

gama polHica;: .. . ... •· ;~;e. 
Una identificación· t~·t·~{\i~~~~\ ¿}· ;~~;~í~

0

do:::y el ·gobierno, con 

la con~~cu~·rite.:··utii1z~.c(óri·- de lá ~B'.qUi.~ár_fa ··estat·~i pa~a· ben~ ,._,, 
fido del pártido. · 

s. - una confusión en~re-~_!_p_s~~poSÍ .. bies:' ~l~~biO_S_ 
----,~ ~'- - -;c. ,--

PNR y el pueblo. 
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La convocator!a pint6 no s6lo·al partido, sino tambi~n la situa -

ci6n política del ·pa!s. Al identificar siO mayores especifica-

cienes al PNR con la Revoluci6n Mexicana, el documento nos demue~ 
tra que el pa!s continuaba polarizado políticamente. 

El segundo documento elaborado por el comit~ organizador apareció 
el 20 de enero de 1929. Dicho documento incluía una declaración 
de pi-incipios y el proyecto de ~rograma rle ac.ci6n del PNR. 

En la declaraci6n de principios sobresale el reconocimiento aue -
el PNR hiz6 en el sentido de que su finalidad fundamental era el 

mejoramiento del medio social. Para ello se propuso dedicar to-
das sus fuerzas y recursos al mejoramiento de las masas populares, 

ya que los dem~s puntos de la declaración tenían por objeto reco

nocer la aceptaci6n de la Constitución Política de 1917. 

El programa de acción estaba dividido en áreas específicas en las 

que se definía la política del Partido. El primer apartado estu
vo dedicado a la eduaci6n el segundo se consagro a la industria, 
subrayaba el beneficio de promover la industria nacional. La 

agricultura fu~ posterior, proponiendo la distribución de tierras 

por varios m~todos y la dotaci6n de los elementos materiales y de 
organizaci6n necesarios para que el campesino hiciera m~s produc

tivo su trabajo. El programa también mencionaba los problemas de 

comunicación. 

El rtltimo punto definía la política financiera, proponiendo una -~ 

bttsqueda de solvencia moral y material del país a través de cum-
plir con las deudas internas y externas. 

si se realizara una evaluaci6n de esté proyecto de p~~-~!="-~~a -~e_._n,2_ 

taria la contradicción que guardabaf por u-n -1a-~o--s~ alentaba el -

nacionalismo, populismo y la aspiraci6n política en beneficio de 
las clases desposeídas, y por otro lado, la política financiera, 
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q~e ~e_b~~-!~--,.~_e_~~~:i:iar .. -:~~-:-·~-~~:~~·-_pa~te_:~_e .:~us r~cu~-~os :~l ~~0~90· d_e 
las d~Udas Í.

1

n1:e~~á·a Y ~xÍ.ern~~, ~lo -c~al · ~6lo benefic.:iaba ·a: las -

clas~s pudiente~:-_ tiria dWnogog!a re'-,'Ólucion~ria ·acompañaba las po 

lttícas altam~nté! cons~rvado'ras. 

3.4.2 Los Estatutos 

, . - ' 

El 26 de enero se di6 a Conocer e1 pr:oyecta-"áe -EStatt.itos. Este·-· 

documento, además de reiterar los, pririciPios~cie .unid.ad-de los-el!:_ 

mentas revolucionarios con estricto resPeto ~ ia··'áutono~!á en: - -

cuestiones locales, va a definirnos.- como <se "ci-eá.
0

.Í:'á -1~---~~i~~'r~~!~··:· 
del Partido. 

. ..• 
---·-

" Los órganos par2;1 el~ f~~~~l~namt¡~~o .-dei?~a~t'.ido. if~~·r;;~ -~i~6~~~-~~-~-,;:~.:. 
guientes: 

~;·· ·.'.·., 
El Comi t~ Municipal:. con·.-·aur8ci61i_= de"'· un- áño_:-en- Sü '-~arq·o--,' I~t'i-. 
grado- por cinco miembros como m!nima:··e1e9.i-aó~~:-poi n.Js-~·-atiiia'~
dos del Partido en el munici"pio, y con ;e-~Í.a~~ci~ .·en,,/e1'-inismo. 

El Comité de Distrito: de carácter eventual, ,-para:: funcionar -

durante la ~poca de elecciones de diputados federales y sena

dores o de diputados locales, inteqrarlo por tantos·deleqados 

como hubfese comit~s municipales en ese distrito, elegidos en 

conveniones distritales y con residencia en la cabecera del -

distrito electoral. 

El comité de Estado o Territorio: con duración Ce ñas años, 

integrado por quince miembros como máximo y elegidos en las -

conveniones estatales por los delegados de los comitás munici 

pales para funcionar por medio de un comité ejecutivo en la -

capital del Estado. Su objetivo era servir de 6raano armoni

zar en las posibles dificultades entre los comités municipa-

les o entre los cornitás distritales en su caso, y de órgano -
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de rclaci6n entre los primeros y el comité ejecutivo del Partido 
Nacional Revolucionario. 

El Comité Directivo Nacional: con duración de seis años, integra

do por un representante de cada uno de los partidos de entidades 

de la RepGblica, elegido en la correspondiente convención del -

estado o territorio. Este comité funcionaba por medio de un co

mité integrado por un presidente, un secretario general, un se-

cretario de actas, un secretario de prensa un secreta=io tesore
ro, un secretario encargado de los asuntos del Distrito· Federal -

un secretario exterior" S. 

El mandato de los miembros del comité directivo que no figurasen en 

e_l _c;omité ejecutivo nacional podría ser revocado en convención por 

los mismos partidos que los designaron, en tanto que les miembros 
del comité ejecutivo nacional sólo podr!an ~er removidc~ por causas 

graves A juicio del comité directivo reunido en pleno. Las princi

pal.es atribuciones del comité ejecutivo nacional eran controlar -
y d~·rigfr los trabajos políticos del PNR en toda la.República por 

conducto de los Órganos constitutivos, mantener una comunicación -
directa .Y constante con los comités de estado o territorio para t~ 

dos los trabajos del partido y convocar al comité directivo nacio -

nal cuando la importancia o transcendencia de algún asunto lo ame -

ritase, ó cuano fuese solicitado por un mínimo de diez comités de -
P.stado o territorio. 

La estructura creada por los estatutos del PNR fué autorizada, lo -

cual no debe tomarse como sorpresa si recordamos la trayectoría po

lítica de quienes concibieron e instrumentaron la nueva institu~ión.-
Las decisiones partir!an de la cúspide a la base. Las mGltiples--

promesas de federalismo político fueron violadas, lo c~al 

5 .- La~ous Alejandra, Los Origenes del Partido ttnico en Md>Úco, 
Edición, !987, UNAM P4gs. 46, 47. 
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no impidi6 .a los caciqu.es-militareá que .se· unieron al PNR; 

3.5 Juego de las precandidaturas 

Calles podr!a ser entendido como un hombre heroíco que estaba bu! 

cando desinteresadamente la instituciónalizaci6n pol!tica del - -

país. Sin embargo, su actuaci6r1 durante los meSes .'?revios a la -

convención de Qucrátaro demostró que no pod!a superar sus ambici2 
nes personales para permitir, como él mismo había ofrecido la fot 

maci6n de un r~gimen institucional. Aglutinar el poder r~,Itico, 

dejarlo en manos de otros implicaba una grandeza de espíritu de -
la que Calles no era capaz. La candidatura.de Aar6n Sáenz para -
el cargo del presidente constitucional ~e la República, aceptada· 

desde noviembre, peSó en el ánimo del expresidente porque implic~ 
ba casi, inevitablemente, su eliminación instituC1onal. 

El tiempo del que dispuso para maniobrar en favor.de otra~candid~ 

tura fue breve; pero a pesar de ello tuvo .la ventaja de actUBr e~ 
un período de desconcierto. 

La aceptaci6n de Sáenz, como heredero de Obreg6n, no ~ast6 r.ara -

hace~lo el heredero real. Calles le hal;>ía qa_11aP,o, ~~ª _part.ida; el_ 

caos político fue superado en función de la soluci6n institucio-

nal y no de la personalidad de Sáenz. La confusi6n im~licaba ~~ 
reconocimiento tacita d~l lideraz9o de Calles, le-cual colocaba a 

-éste a1timo en situación de abrir nuevas 9osibilidades, incluyen

do por supuesto la de continuismo pol!tico a más largo plazo. 

El surgimiento de la precandidatura de Pascual Ortíz Rubio para ~ 

la misma elección presidencial confirma está situación. El prin
cipal atractivo, que la figura de Ort!z Rubio ofrecía a Calles, -

consistía en la carencia total de fuerzas 9011ticas reales que lo 

apoyarSn directamente. 
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El distanciamiento del medio político de Ort!z Rubio le creaba 

una dependencia total del PNR y, por lo tanto, de Calles mismo. -
Otros hombres importantes veían con buenos ojos al nuevo candida

to, ya que sentían que su debilidad pol!~ica les permitiría el d~ 

sarrolla o la estabilidad de su propia fuerza, 6 bien, simplemen
te les evitaría los problemas. de Sáenz. 

Pascual Ortíz ·Rubio, hasta ·entonce-s erltbajador de Mthcico en Alema

nia, regres6 al país en diciem1?re _:de 1928 llamado por el preside!! 

te Emilio Portes Gil para.oc~p~r e~_ cargo de secretario de Gober

naci6n Portes Gil se atribuy6.as1.m1smo la idea de enviar por_Or
tíz Rubio, lo cual, -de ser cierto,--.-sdlo ·siinplifict5 la soluci6n p~ 
ra Calles-. 

A su llegada a M~xico, Ort!z Rubio se_entrevisto con el señor ca
lles y, como consecuencia de esa entrevista, decidió no aceptar -

el cargo de secretario de Gobernación para el que había regresado 

al país, hecho que lo coloc6 automáticamente en la carrera presi

dencial y, mientras algunos pensaron que s6lo se trataba de darle 

apariencia de democracia a un proceso que evidentemente se solu-
cionar!a en favor de S~enz, otros cobijaron mayores dudas. Es 

también cierto que aquellos definitivamente no simpatizaban con -

el heredero formal de Obreg6n y lo manifestaron apoyando a Ort!z 

Rubio. 

La verdad es que durante esos meses se volvió confusa e imprecisa 

la situación o mejor dicho, la posici6n de Calles. Esa confusi6n 
daño la-fuerza de Sáenz, fortalecieñdo a Ortiz Rubio. Sa~nz no -

fue capaz de atraer la lealtad inquebrantable del grupo, atributo 
máximo del antiguo jefe. La mayoría de los políticos se interes~ 

ban en esos momentos por estar dentro del juego, es decir, dentro 

de la esfera de la toma de decisiones, y ésta se formaba cada vez 

más claramente alrededor de Plutarco El!as Calles. La fuerza de 

Calles destacaba como la única. Cabe señalar riue Calles manejaba 
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con tal cautela la situaci6n que las adhesiones o ainbits PreCa"i1di.:.:::. 

da tu rae eran cuantiosas, aunque la de S4enz contaba con may9~·::'::j~1~·~~ 
apoyo. 

Durante todo este tiempo Calles procur6 mantener.:.Una p·as¡:~Í.·~i1~. ·~~:~·· 
alejamiento. Sin embargo, el dualismo pólítico O~er·~b~ ·'Y~i.ia/~~c:>n~:'.· 
fusi6n que crecía no sería aclarada sino. hasta ~1a·. con\renti6n'(de - . 

"' ... ';;, ,'·;. 

Quert!taro. ~:;'·': --'\/'.;:·~_:· ~·.:·· 

3.5.1 La convenci6n de Quer~taro 
. ¿L /~~:.~_;;º~· __ , _ 

La primera convenci6n nacional del Partido Nacion~l R~v~~~ci~~·~---~· 
rio se efectu6 en la ciudad de Quer~taro el 1° de marzo de ·1929 -

por la tarde en el teatro de la RepGblic·a ~ cóil-iá cisfsteñCi·a de - · 

aproximadamente novecientos delegados. 

Entre los objetivos que la convocator!a señalaba, estaban la de-

signaci6n del candidato del PNR para la presidencia de la RepGbl! 

ca. La organizaci6n del partido mediante la discusión del ~rogr~ 

ma de acci6n y de lo~ estatutos, era una cuestión meramente far-

mal ya que, como se ha señalado con anterioridad son documen~os -
elaborados en el comité organizador y publicados desde enero, por 

lo tanto la convenci6n se limitaría a ratificarlos. La designa-

ci6n del Comit~ ejecutivo del PNR era un asunto interesante para 

quienes aspiraban a esos puestos, aunque era bien claro que eso -

dependía directamente de Calles. 

M4s al llegar a Quer~taro, los delegados tenían ya.clara concien

cia de que los aspectos por los que simpatizaba~ cp1_1 S!e~~.1:<-.. ~~ ·.:. 

aceptación de Calles, se había vuelto el factor. de'tei;in.r~~~~~~ -'d~i 
que dependería su decisión. 

Los delegados se reunieron en Quer~tarO en. \in .. a~b,Í.Ó~te- .,de .descon

cierto, la anica resoluci6n que ten~an. torn"ada :conSistía e~ ··quedar 
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bien con Calle'e. 

Al ver que los allegados a Calles apoyaban a Ortiz Rubio, los de

legados siguieron el ejemplo. La comedia de errores estuvo pla-

neada y calculada con exactitud. Sáenz mismo caY6 en la trampa -
al presentarse en Quer~taro. 

No obstante, para el 1° de marzo visualizó la burla de que iba a 
ser victima y no acudi6 a la sesión inaugural de la convención. 

s4enz declaró que tenia conocimiento de que el comit~ organizador 

manifestaba oposición a su candidatura y por ello se retiraba ju~ 
to con sus delegados. 

Manuel P~rez Treviño, como presidente del comité organizador, de

claró respecto de la actidud de Sáenz; que se había suicidado al 

pensar que la convención era una farsa arreglada para proclamarse 
candidato y abandonar la convención. Aar6n Sáenz se retir6 de la 

convención no porque está fuese una farsa, pues qué otra cosa po

día ser, sino porque en esa ocasión él era el burlado, el mismo -

d!a 3 de marzo Manuel P~rez Treviño declaro que acababa de reci-

bir inf0rraaci6n oficial anunciándole un levantamiento militar, y 

a continuación manifestó su confianza en la capacidad de la mayo
ría de los miembros del ejército para defender instituciones de -

la RepGblica. 

El 4 de marzo se declaró la existencia oficial del Partido Nacio

nal Revolucionario, y se procedió a la elecci6n del candidato Pr~ 

sidencial. Un delegado de Zacatecas expresó que s6lo Ort!z Rubio 

podría salvar al país, con lo que el antiquo embajador fu~ aClam~ 
do por toda la convención y elegido por unanimidad. La conven- -

ción fu~ clausurada el mismo día 4. Quedando en funciones el Co

mit~ Ejecutivo, formado por Manuel Pérez Trcviño como presidente 
y por Luis L. León, Filiberto G6mez, González santos. Calles qa-
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n6; el candidato del Prtido ·.Nacional Revolucionario a la Presiden 

cia de la RepQblica fué un h_ombre inventado por él v, por lo tan

to, dependiente de ~l. A partii de la convención de Querétaro ya 

no habia duda posible, el máximo-dirigónte en México era clarameu 

te el general Plutarco Elias Calles. 

3. 6 PNR 

"El Partido Nacional Revolucionaí:'io; -en;. su estructura y estilo 

rasgos originales, fruto de .~á t~adi~i6n, de las necesidades y C_!! 

racter!sticas del pais, de la experiencia, la_ audacia y la intui

ci6n de los revolucionarios mexicanos. _Calles y el .. resto ·d~ .sus

fundadores conocian sin duda los· ensayo$ real.izados ·en la·-. ol:-gani

zaci6n política, pienso que no fu~ uri sisteffia novedoso¡ pero ·Si -
un hallazgo que sirvi6 a la historia-:-· 

El PNR no se fundó conforme a un modelo preestablecido, n6 tomo -

en cuenta la teorr.a clásica de los partidos politices, ·qUe · !Os 

concibe sobre la base única de la afiliaci6n indiViduclÍ- ~,~de ··1~ -

acci6n desus militantes de acuerdo a la divisi6n _t.err'itori-alo'O · _.: 

electoral, caso t!pico de los partidos europeos del sir}lo_'XIX •.. "6 

Algunos de los fundadores y el mismo Calles antes ·de ser pr~side~ 

te, viajaron por Europa y Norteaml;rica observando _su -~~~~~~~~_:0P.2 __ 
Hticas. 

De ah! que se lograra la formaci6n del partido, el· que fu~ al ori~ 

cipio una coalición de los partidos y agrupaciones exister:ites y a 

los que no se agrupaban les permitió seguir _actuando con cierta -

autonomI;i en las contiendas estatales, aunque· si~mpre bajo· la v_! 

gilancia del PNR. Su primera y principal coord~naci6n se logró -

en las luchas de car~cter nacional. 

En ese aspecto cualquier inteqrante de lc::>s ·partidos._rec:J.~onales ~ 

6.-

,; .... ::.,, · .. ::· 

Fuentes Díaz Vicente.- El PNR,·. PRM-,_C-~~Í,~~~~i.Ci~n""Í9SS:;) )ci'rt{.-. 
do Revolucionario, Comité .Federal; -Pá.CJs • . i9·~21 
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bía c·onsid~rarse miembro del PNR y obrar como tal, conforme a· las 

normá~ y a la disciplina del Partido. Está fue la primera faáe -

de· _la,: ~va.lución_ del PNR. Se trataba de crear las condiciones- pa

rá: qÚ~~:l~-: ~uerza de los grupos regionales fuera disolviéndose_ pa!!_ 

latitiálue'1t·e en el seno de la gran maquinaria nacional :que empeza-

que se enfrentó a la ae 
p~esidencial, de-' 19·2.~¡ e·.n_ la 

candidatura. de Jos.é. v~Bpon~_ 

"celos, intelectual de renombre que había colaborado cori Obregón~ 

"·"::·\" .:·;. 
Talentoso y turbulento, de enorme prestigio entre la juventUd,_,Es:;: 

critor de garra y orador magnifico, Vasconcelos dió du~a::i:·estJ:.L¿.·~·: 
dente pelea al PNR. Se apoyó en una amplia coaliclóii: poi:ff:~.{ci'ii-::. en~ 
la que había desde jóvenes de izquierda hasta viejos .·ci~ns·~·~v~d·~ 
res, pero sin que su actividad electoral se· cáriali'z·ará'-:a t-~-~~:~-~ ae·.
ningGn partido nuevo, que nadie pensó en forma·~.-.>·, :·'."~:\:·'.-~:\=;\-;<·,, 

•"::::· _.::_.:· 
- ----- - ~-0-:~~~~~.¿+.-.;;f~~·~~.o-,,_~-o.=;-. ..:,O-,-;-·-;o 

FU~ un agrupamiento transito~io pero pujan_te q'Ue .t~·vc;;;~.~-a,~ci~ :·Ín~no,s~· 
la virtud de plantear cues't-iones de renovación, Poiiti.dá''; :~i~~'.:ba-> -

terias del. vanconcelismo s~ apuntaron a cÍ,~rto~-."~.i'~iO~\'~é:/1~~··p;;l.!.~ 
tica inonerante. 
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Este fue un· movimiento romántico, saturado de nobles inquietudes, 

sobre todo de parte del sector de la juventud que lo apoyó. 

En el supuesto de que hubiera llegado al poder, no creo que el vas

·ca~éelismo hubiera organizado un gobierno fuerte y establece. 

El propio Vasconcelos era más intelectual que hombre de Estadc, 

entre quienes más le hubiesen ayudado a gobernar, había políticos 

adultos de no grandes luces para ~etcrminadas funciones de qc; ~ernL 

y muchos jóvenes talentosos y limpios pero impreparados Pu-~ esa , 

tareas. Tenían frente así, en cambio,. una gama de hombres exper 

- y- maduros ¡--ya o-fogueados en la experiencia de gobierno r en el camp4~ 

de la política, con un estadista al frente, de la talla de Calles. 

Ad~má~ el PNR había empezado a operar como el gran aparato político, 

cOmo un mecanismo de Unidad y como coordinación que desde entonces 

mostró indiscutible eficacia, la batalla electoral del 29 fué el --
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bautizo de fueg~ para:'el_ nuevo· pirtido, ·su .. p~imera gran -prneba,. -

de la·: que pud~ s~i-ir> .. 8 Van te .. --_,. ·La- -i·Ot'entón'~'·: se-d1c1·a~n. ·'d·e VascOñce

los apoyad-~ .~h_:. ~J.·:_:_;·~ia·~:-, d~<:9tl~-;~~-~'}·.~ mí/["Í.ó·_. ·~:h·o-g1:~a ,':p9r .. las· fnde~ i -

s iorles d~ 1--~ c~~~4:1da·t~-~/·p·~~·;: i·a;:;_r'íi·i:t:~ '.~·¡r~:;::-~·n. ,~-º ~¡:~·:Í en to bien·_ Or g·~·n iza 

do ~ ~.or i~: ~'~-~me)_:~-~i:d~·d ~-~·~i '. s·ec·t·O~ -~ .. ;·~~-iTh~·i~ñ~ri.~ 2 o.ficial---ág_~.up~·. 
do'. en' el PffR>'- .;i- <, '::'.; .· ·. 

-- ~-,-< -<!:;·;'. -.,,:'.~::_ ~-~~i'~· :~~ ·- _¡_,,_:_,_·~:::, -~·:;:~'' 

Durante ~h_r~~i~~'~·:~~e:; 0~-c.·rz· ~-~,-~~i~~-~'S·~-- b-~.i-~ .. i\~ó uri teitómeno político 

:i!0 :·.~:···~:~:;'•;.~t3t~3:;~\~º~-~f: r.~~= ~r:u ::0 m::::1 ::~::~e~·, e~~:~; l 
g~~ t~,.,~~s'.i:·-~·-º ~~f-~ .. ~-i :::~-';ª.~ i·~-~ te·;-"'.~-~-;- ~-r-~ ~~'- ~cr_o~~ su~-:_. dotes ~rinc i p·a :!.~s, -
por~ f~_ ·vi~-ta)_.~ do e~ra~·:_hi' ·1; ha-b1lidad· ni Ía energía de maride. 

• :. o':-• o • .. ,,,e 

Su 'gobierno fu~ una .. larga·_s~~e~i6~·de cri~is ministeriales. 
ciS( nO t~~ris~-~r~t'~-·- u·n·,~ me·s-; -stri'_·qti~''·hubier~ ca~bio, renl!nci~ 
o r:em·O~ión~~-d'e"" -~~ ,!off'n·i~t·c;o~--- ·e1-~Pr1mero en dirimir fue el Secreta-·_ 

ria", dft--cobernii-C16~: .. E-;ii1:ii~- ro·r-te.S Gil. inconforme por les re pres!!. 

lias sa,ngr~ent:~s, _ciue ·en ·C~ntI-a d_e inermes vasconcelist.as, ej~r
cia' el- Jefe !'lilitar de la :plazo, el -general Eulogio Ort1:?,· 

Calles~ quizi ¿ont~a s~ voluntad debla intervenir de continuo 

pare _evit~r un mayor desb~rajustc\en el gabinete. 

. . ' 

En la etapa de Ortlz Rubio. desfilaron' por lo presfdenc.ia 'del 

PNR, al compás de un ~:8i~é~ p~iÍtic-~ inte-~-~i~~ble:;-:·~-i-:·-~~~'f'esor 
.· .. :_ :<.".' '> 

Basilio. f\adillo, el licenc.iado Emili·o. Porte'S Gi1,:<c1 'general 

Lázaro· Cárdenas y el Género! Mnnuei' P.érez·' 'r.rev'(ño_. :"T-~~dos-~:i'k: ~-~~ 
salieron o entraron po_r obr.a d~- _los s·~~--':l~i;~--~~-~;_~-~-~~:·'.-~:~~/'.~.::~i-~-~~ le~ 

-y los barruntos de ·crtsis p_oli~i-ca:~-:-·"'"':"=",~~~-~7-',?(}:~?°_~·fc?:;~-t~·~~-'.t: .---

-· 

El gran peligro de esta. etapa ~on~fst.l.'.~ ~ni~u~';un¡g~u~ci de.miÚ.t~ 
res, encabezados por eÍ. gener:~).:· 'io;~-~u·t~.": ÁDÍaro--,·-i(de.::Íd·~--~LniO~ent"o -

que se tom6 el poder y· ~e ,_~nSt_~~.Ír~/~ ·-..~_!:; ~~,·~-~m;~.'~.·:'_n:i_~-~,/t~-r.Íst·~ ~ 'Aiia!!. 

ro fue un _vi garoso so ~d~d~_-_::~.ª '.-._~·~-' -ª~:~~-hi_~~--6_~--~ _:~:4?_" . _s~>l ~~·~ia_·:-t re res. 
toria se habla u_anado ia. -~~'~¡¡-~·~-~~·,_'~de_1 __ C,;:i1-~\:e_~···:·r.~s~.r~i~~ y ~-o· hizo 

Scc_rcta~io de Guerra •i .Ha~:i-~a_·:~:~ 1~)s·:,}·-1~-':'~nc.~:"85·:'1a._rco~g.lniza-
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ci6n del ejErcito: 

Crey6 .qu~~-á, que_ ante ._las debilidades de Ortlz Rubio y los bambo

feos .·d·~ ·s·u>-~~-i~men-:¡_ iO~ generales deblan asumir la tiirección polI

ti_c_a, par~:~:-ést~bl~~e-~·_un régimen militar. Es evidente qÍJe alguna~ 
de >ias:_· tu~_b~r~~cÚl~· del gabinete las provoc6 precisamente Amaro. 

C~l}~~:\~- ~~-~-~- -~-~a Ílat~-f.~1, no podla ni debla permanecer pasivo• y -

de-~lli s~·in~ervenci6n en problemas internos del gobierno d~. Or-

Ú~ RÜbioO. 

Si :·calles ·,DO h·~biera intervenido CO•O lo hizo, en 8SU
0

DtOS vital-es 
de. la polltica nacional, a riesgo incluso de lesionar el prestigio 

Y la investidura de Ortlz Rubio, t~nto como su propio nombr~,-Hex! 
co qu{z.á h~br!~ caido. en el gorilismo, adelantándose as1 a -los pa~. 
se~ de Am~rica _Latina que sufren ese lastre. 

Amaro por su parte era el reorganizador del Ejército y crey6 tener 

sobre él una paternidad definitiva, parecia llamado a ser el pr~

hombre militar de México, ante tal situación, Calles tuvo que in

tervenir con energía en cuestiones de gobierno desde fuera del P~ 

der y ello enajen6 por boca de sus adictos, el titulo de Jefe Má

ximo de la Revolución, de donde derivó el calificativo de Haximato 

que se dio a su hegemonía política personal, una tendencia que 

chocaba naturalmente con el sistema democrático de gobierno, pero 

que con todos sus inconvenientes tuvo el mérito de salvar al pais 

de un régimen militarista. Tres jefes del ejército, de acuerdo -

con Calles, prestaron decidido apoyo n Ort1z Rubio, fuer.on los g!!_ 

nerales Lázaro Cárdenas, Saturnino Cedilla y Juan Andiev Alaazán, 

El primero de ellos, siendo gobernador de Hichoacán en 1930, donde 

aplicaba una recia politice popular, fue traido a la presid~ncia 

del PNR para apuntalar el desvencijado gobierno ·y-~rihtr~~r~jtar la 

fttcrza de Amaro. 

Los circunstancias, pues, convirtieron a Calle~ en el Jefe Máximo, 

en el hombre influyente y fuerte de la situaci6n. El Maximato, 
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tan discutido J vilipendiado, podría justificarse sólo hasta el 

arado ea que pudo iapedir la entrada del militarismo, pero en el 

aspecto pol!tico fue muy dañino, por cuanto que concentró el mando 

en un solo hombre y convirtió a un pequefio grupo en la casta priYi

legiada; un pequeño grupo además que por intereses creados y por -

la deformoci6n que suele sufrirse en épocas de esterilidad democrá

tica, no entend!a ya los nueYos problemas del pals. En oposición 

al Hazimato sobreYino una fuerte reacción popular que de hecho sir-

vió de base al resurgimiento democrático bajo el cardenismo. 

Mientras eso suced!a fuera del Partido, éste interiormente avanzó 

en el aspecto orsanizativo y en diciembre de 1933, en la Primera -

Con•enc16n Nacional Ordinaria, se diera en dos aspectos: 

- La primera consistió en declarar disueltas los ag'rupacionel 

resionales, el articulo lº transitorio de los nuevos ós~at~to~ 

daba un plazo de 6 meses a dichas agrupaciones paro ¿isolversc y 

hacer que sus miembros, después de afiliarse en forma indiYidunl 

quedaran incorporadas a los orsanismos de base del Partido, o 

sean los comitis municipales, los que a su Tez depen(erían de _ 

los comités distritales, éstos de los estatales y éstos del Naci~ 

nal. 

- El segundo aspecto consisti6 en la ~odificación del ~ist~o~ J~i
elecci6n interna. 

En la asamblea con~tltutivn se creó el sistema de los plebiscitos. 

consistentes en que los precandidatos deberían tener la mayoria._in

terna, los resultados no fueron satisfactorios, florocieron ·el ac~ 

rreo de ciudadanos, el soborno, la simulación y en muchos casos la 

violencia ensangrentado que dejaba una ~auda de odios y divisiones. 

A raiz de esto dura experiencia el PNR decidió cnmbiar su sistema por 

el de convenciones, se demostró desde entonces lo riessoso que re

sultaban en el Partido los ensayos que no respondían al grado r~al 

de politizaci6n de sus miembros y o una intelisentc captación por -

parte de los órganos directivos de lo que real o inequivocementc -

fluJe en el sentimiento y la voluntad de las masas. 
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1.6.2 ~! Laicriais 7 sus efectos políticos. 

El PNR fue creado para subsistir a través del tiempo y cumplir un 

objetiYo y en gran parte la cu•plió, de liquidar las reyertas des

tructoras de los pequeños caudillos y de las facciones proyincia

nas disfrazadas con el nombre de partidos. Acontecimientos poste

riores alteraron el curso de la Yida nacional y afectaron ta•bién 

el Partido. 

''En 1929 el mundo capitalista se Yio sacudido por la mfis graYe cr! 

sis económica sufrida hasta entonces, vino acompañada can otra cr! 

sis de sobreproducción, depresi6n de rentas, sobre todo la presión 

Yanqui a través del Embajador Dvight W. Horrow, quien hizo sentir 

su presencia 1 su occióo en diYersas for•as. La crisis y sus ef ec

tos económicos y políticos disminuyeron el ritmo y la intensidaci -

de las reformas democráticas promovidas por los gobiernos de Obre

gón y Calles. La reforma agraria, que había sido la más apremiante 

tarea de la Revolución entró en sensible descenso, disminuyéndose 

el reparto de tierras. El gobierno aplazó la tarea de hacer cumplir 

la Constitución a los empresas extranjeras que explotaban nuestros 

recursos naturales, esp~ciolmcnte la tierra y el petróleo, adem§s -

el nfimero de huelgos ascendi6". 7 

Este lapso declinante de la Revolución a causa de la crisis y de la 

presión del imperialis•o coincidió con la fragilidad y loe proble

mas del gobiern~'do Ortiz Rubio. En esas condiciones, el PNR no p~ 

do seguir, aceleradamente su ampliación masiva''. 

Las dificultades propiciaron el ablandamiento de algunos p01It.iéo~ 
en lo general, el mando del partido se concentró en·e1-·srupc(jle"r-Sjf __ _ 

nolmente adicto al general Calles, y se ponderó la actitud de lste 

frente al peligro militarista de Amaro. 

(7); Cfr; Fuentes Diez, Op. cit; Pág. 26 
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Serl~ .. -in_~;t~l neg.Br el hondo descontento queprovoc6 la hege•onra del 

8rup0 Callista. Pero al acercarse la campaña presidencial de 1933-

39~ se adYirtii)-que en el partido ven{a formándose un sector que e,!! 

traba en pugna con el núcleo callista, aunque en apariencia estuvi~ 

se bajo su férula. Este era un sector formado por diversas capas, 

que hablan sido muy duramente golpeado por la crisis económica, y -

que carectan de oportunidad para el acceso a funciones importantes 

de la vida nacional. 

ESte sector se sentía deprimido, inconforme y discriminado, poco a 

poco fue modelándose, por sus virtudes de sobriedad y sus priDcipioe 

avanzado que lo diferenciaron en mucho del resto de los pol!Cicos -

callistas, el lider de ese secta~ fue· Láz~ro -Cárde~as:. 

Deseoso de aumentar su fuerza· para·_ -fnfi.Uir en '.ia~·~_decisi~-"nes-del 
partido y en la vida nacional, ,es·t·e .--v~stO:~Oú~leo,, agrupado bajo el 

stmbolo de Cárdenas, alentaba profundos fines renovadores. 

Sector d~bil al principio, tea!a que apoyarse en el moYimiento obr.!, 

ro y campesino, para lo cual ezcitaba sus necesidades y enardecía -

sus aspiraciones reYolucionorias. La elección de Cárdenas como ca~ 

didato del PNR, a fines de 1933, fue sin duda un triunfo de la nue

Ya corriente que esti•ulada a su vez por el resurgimiento obrero y 

campesino, presionaba más y más para ganar un mejor sitio en el pe~ 

tido y en la maquinaria oficial. El candidato de Calles habla sido 

Hanuel Pérez Treviño. Era obvio que con él estaban sus simpatias -

personales. Pero el estadista Sonorense tuYo que ceder ante la ezi 

gencia y el empuje del cardenis•o. Aunque se comentó que en 1933 -

fue un poderoso polttico, hijo precisamente de Don Plutarco, Rodol

fo Ellas Calles, quien mas influy6 en el ánimo de su padre para que 

designara candidato a Cárdenas, lo cierto es que la elección se de

bió al apoyo de los jefes del Ejército, de los gobernadores y de 

otros políticos, y sobre todo, a la creciente fuerza de las masas -
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Carderiistas 'en el ·seno del PNR. 

Ya en la~Convenci6n del Partido en Quer'3taro, se sinti6 la fuerza -

renov~d~ra del cardenismo, como un anuncio de lo que sería la pol!

tica del nuevo Presidente, el profesor Graciano Sánchez l!der agra

rista, reinvindic6 el sentido original y profundo de la Reforma 

Agraria, obligando a la comisión dictaminadora de este tema a modi
ficar sus tibios puntos de vista. 

3.6.3 Etapa de Transici6n 

Desde la campaña presidencial de 1933-34, venía operándose un carn-

bio en la correlaci6n de fuerzas, favorable al cardenismo. El ca-
llismo se debilitaba y desprestigiaba a grandes pasos. 

CSrdenas en cambio, conquistaba día a día el apoyo propular, fue-·~~ 

mente estimulado por el movimiento obrero que se apartaba de la t~ 

tela de Morones y ponía en marcha su mejor energía combativa con -

nuevos lideres, aSí Cardenas sube a la presidencia en 1934. 

Desde antes del rompimiento Cárdenas-Calles se había iniciado una -

movilizaci6n popular con el esfuerzo heroico, aunque a veces aisla

do, de los campesinos sin tierras; con la lucha de los maestros y -

burócrat~s por mejorar sus condiciones de" vida, y con el nGmero cr~ 

ciente de huelgas obreras, en claro contraste con su notable reduc~ 
,ción de años anteriores.~---

Las relaCiones de Cárdenascon las masas se fortalec1an en un proce

so rP.ciproco; el movimiento revolucionario vivía y luchaba con cre

ciente intensidad, apoyando los actos positivos de Cárdenas y esti

mul:ínclolo a seg .. 1 ir en el camino de las reformas que el mismo se ha

bía trazado. Cárdenas 1 por su parte, se mostraba respetuoso del m9_ 

vimiento obrero, reviYia las m~jores tradiciones democrSticas. No 

reprimia l.:is huelgas, veía con simpat.í.a la actividad de los secta-

res más avanzados, le daba a su gobierno un claro sentido popular Y 

creaba un clima de libertad y tolernncia de los sectores más avanz~ 

dos, que a su vez alentaba a.i movimiento revolucionario. 
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Cuando Cárdenas expuls6 del pa!s a Calles en abril de 1936, ia co-

rrelaci6n da las fuerzas favorecía al primera· de manera absoluta. -
Y este nuevo encuadramiento ten!a forzosamente que traducirse en un 
cambio importante en el PNR. 

Si el régimen se habia vivificado con el respaldo combativo de los 

trabajadores y de otros sectores, era 16gico que el Partido recibí~ 

ra la misma inyección de savia popular. Por vez primera desde su -

fundaci6n, en 1929 el PNR acogió activamente a las grandes masas de 

trabajadores, dándoles en sus filas un sitio especial. En la camp~ 

ña de diputados federales de 1937 la CTM y otros núcleos populares, 

hasta entonces prácticamente divorciados del PNR, se constituyeron 

en su espina dorsal. 
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El Partido, por primera vez, postul6 un buen ntlmero de candidatos -

obreros, y 4stos. actuaron en forma organizada, con un sentido y 

una orientaci6n precisos nacidos del impulso ascencional que viv!a 

entonces el movimiento sindical. Los viejos políticos, muchos de -

los cuales se habían turnado, campaña tras campaña, en los cargos -

de elecci6n popular, se sintieron afectados y desplazados por los -

diputados obreros. Empezó a nacer el resentimiento personal contra 
C~rdenas, pero el PNR salió al fin del sopor que hab!a vivido en 

los años anteriores, convirti6ndose en un organismo de gran canten! 

do popular, de vida m~s activa y hasta un matiz de izquierda. Fue 
en este momento cuando en las C§maras legisladoras se form6 la fam~ 

sa ala izquierda, etiqueta con la que algunos políticos trataban de 

identificarse con la orientaci6n avanzada del gobierno. El rejuve
necimiento del partido tuvo el efecto de un aire refrescar~~ en la 

vida del pa!s. Con el nuevo clima político las reformas sociales -

se aceleraron. 

El movimiento obrer~ creci6 en organización y en empuje. El repar

to agrario llego a su má.ximo índice. La educación popular cobró a~ 
pectas nuevos y vigorosos. Los grupos de izquierda tuvieron las 

máximas facilidades. En todo y en todas partes se dejaba sentir el 

impulso renovador. 

Era como un nuevo florecer de la Revolución y de la Patria misma P2 

blada de nuevos prometedores. 

La Transformaci6n del PHR 

A pesar del cambio, de los nuevos m~todos que adoptó su dirección, 

del vigor que le dió la presencia de vastos nGcleos de trabajadores, 

y del hecho de que sus elementos m&s avanzados fortalecieron su po

sición en loa puestos directivos, sobre todo desde la renuncia de -
Portes Gil a la Presidencia del Partido en julio de 1936, el PNR no 

respondía ya, con su vieja estructura, a las nuevas condiciones del 

pa!s, aumentadas con la obra revolucionaria de C~rdenas. Adem~s ya 
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se hac!a sentir la violencia oposición de los enemigos del Cardeni~ 
mo. 

Desde que C§rdenas aceler6 las reformas estructurales, hubo de su-

frir la tremenda embestida de los sectores afectados; una oposiciOn 
que, incluso se percibió dentro del mismo gobierno, proveniente de 

los elementos derechistas y de aquellos que en una u otra forma se 

hallaban ligados a los intereses nativos y extranjeros que m&s viv~ 

mente se sentían heridos por la pol!tica renovadora, de esta forma 

asi se forma todo un frente de oposición y de lucha contra c~rdena~ 
con claros fines subversivos. 

Las Camisas Doradas, la Uni6n de Veteranos de la Revoluci6n. La 

Confederaci6n Nacional de la clase Media, la Vanguardia Nacionalis

ta, el Partido Nacional de Salvaci6n PQblica, la Confederaci6n Pa-

tronal y otros grupos donde herv!an en su odio a la Revoluci6n los 

pol!ticos desplazados, los terratenientes resentidos, los patrones 

reaccionarios y toda la escala de los enemigos del re~imen, hacían 

a diario una intensa labor de intriga, de ataques y de sorientaci6~ 
encaminada a un fin ulterior; el derrumbamiento de C§rdenas y el -

aplastamiento de su obra de gobierno. Los agentes nazis e imperia

listas financiaban y alentaban a los grupos subvercivos; en Guana-
juato surgía la Uni6n Nacional Sinarquista como fuerza de choque de 

la contrarevoluci6n; cierto sector del clero agudizaba su propagan

da contra el gobierno, enarbolando la bandera anticomunista y la lE 

cha contra el Art!culo 3° constitucional; Cedilla conspiraba desde 
su feudo en San Luis Patos!; Almazful y otros jefes del Ej~rcito no 

ocultaban su inconformidad con el gobierno, y la clase patronal y -

banquera que ya utilizaba desde entonces a acci6n Nacional, sabote~ 
ba en diversas fonnas la obra cardenista para crear descontento po

pular. Estaba en marcha, por medio de una enorme maquinaria, la 

conspiraci6n contra Cárdenas. Y si los grupos que la realizaban no 

ten!an un mismo mando ni coordinaci6n formal, su coincidencia en la 

pr~ctica les daba fuerza innegable. 
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se hac!a sentir la violencia oposici6n de los enemigos del Cardeni~ 

mo. 

Desde que C~rdenas aceler6 las reformas estructurales, hubo de su-
frir la tremenda embestida de los sectores afectados; una·oposici6n 

qu~, incluso se percibió dentro del mismo gobierno, proveniente de 

los elementos derechistas y de aquellos que en una U·otra-forma se 
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mente se sentían heridos por la pol!tica renovadora, de esta forma 
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Las Camisas Doradas, la Uni6n de Veteranos de la Revoluci6n. La -

Confederaci6n Nacional de la clase Media, la Vanguardia Nacionalis

ta, el Partido Nacional de Salvaci6n PGblica, la Confederaci6n Pa-

tronal y otros grupos donde herv!an en su odio a la Revolución los 

pol!ticos desplazados, los terratenientes resentidos, los patrones 

reaccionarios y toda la escala de los enemigos del re~imen, hacían 

a diario una intensa labor de intriga, de ataques y de sorientaci6n, 

encaminada a un fin ulterior; el derrtunbarniento de CSrdenas y el -

aplastamiento de su obra de gobierno. Los agentes nazis e imperia

listas financiaban y alentaban a los grupos subvercivos; en Guana-
juato surgía la Uni6n Nacional Sinarquista como fuerza de choque de 
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da contra el gobierno, enarbolando la bandera anticomunista y la l~ 
cha contra el Articulo 3° constitucional; Cedillo conspiraba desde 

su feudo en San Luis Potosí; Almazful y otros jefes del Ej~rcito no 

ocultaban su inconformidad con el gobierno, y la clase patronal y -

banquera que ya utilizaba desde entonces a acci6n Nacional, sabote~ 
ba en diversas fonnas la obra cardenista para crear descontento po

pular. Estaba en marcha, por medio de una enorme maquinaria, la 
conspiraci6n contra Cárdenas. Y si las grupos que la realizaban no 

tenían un mismo mando ni coordinaci6n formal, su coincidencia en la 

prSctica les daba fuerza innegable. 
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•La luchu contra C.!lrdenas nac1a esencialmente del odio y ·del .temor

que despertaba su poUtica. Lamentablemente¡· la actitud demag6gica 

y sectar!a de sus amigos, hombres que en su af&n de c~ngraciarse 

con el Presidente hac!an alarde de un izquierdismo indisgesto y 

chillante". (8) 

"La transformaci6n del PNR debía darse, su estructura ya no respon

d!a a su nueva composici6n ni a las condiciones del país. Era nec~ 

sario cambiarlo y vigorizarlo para hacer frente a los enemigos de 

Cárdenas y continuar las tareas de la Revoluci6n. Asi lo reconoci6 

al propio Presidente c~rdenas en su manifiesto del 18 de diciembre 

de 1937, en el que plante6 la transformaci6n del PNR para adecuarlo 

a las nuevas circunstancias y darle un contenido m§s democr~tico y 

popular. Antes de éste manifiesto, o sea el 17 de octubre· ie 1937, 

el comité Nacional del PNR, presidido por Silvano Barba González, -
señal6 la urgencia de la refonna estructural del Partido a fin d~ -

incluir, con los atributos de militancia necesarios, a las amplias 

organizaciones sociales que se habían creado o rcbustecido en los -
Qltimos tiempos y entre los cuales destacaba el movimiento obrero y 

campesino. Se perfilaba, pues, la transfonnaci6n del PNR como am-

plia coalici6n orgánica de las fuerzas populares, de tal forma que 

en un ambiente de euforta revolucionaria se instal6 la Asamblea 

Constitutiva del nuevo Partido el 30 de marzo de 1938u. (9) 

El ascenso revolucionaria de esos dias hizo que la nueva organiza-
ci6n se condibiera en t~rminos de radicalismo te6rico. El proyecto 

del nuevo Partido, presentado a la Asamblea por la Directiva salien 

te del PNR, proponía que al nuevo organismo se demoniara Partido s2 
cialista Mexicano, la palabra se desech6, pero se mantuvo el esp!ri 

tu radical y avanzado implícito en el proyecto y el nombre que se -

le di6 fue el de Partido de la Revoluci6n Mexicana PRM. 

(8) La Repfiblica, Centro de Difusi6n del PRI, Historia del Par

tido, No. 440, Edici6n, Especial de Aniversario, febrero- -

marzo 1983, Impreso Ajusto, S.A. Pags 16, 17 

(9) Ibídem, Pag: 16, 17 
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3.7 EL PRM 

Súr9ió como· una coalición de ias grandes fuerzas sociales del pueblo, 

f\,lrdada·en un paCto de Unióri y Solidaridad suscrito por los cuatro -

Sectores que formaron el partido: el Obrero, el Militar, el Campesi

no y el·Popular. Era una obra revolucionaria de Cárdenas, que lle-

gaba a su grado culminante con la expropiación petrolera, y se opo -

nía con gran poder a la conspiración de sus enemigos. 

El nuevo Partido tuvo un carácter doctrinario muy avanzado, como co

rrespondía a la época. Reconoc!a la existencia de la lucha de clases 

como fenómeno inherente al régimen capitalista de la producción y -

consideraba como uno de sus objetivos principales la preparación del 

pueblo para la implantación de una democracia de trabajadores y para 

llegar al régimen socialista. Además se pronunciaba por la colecti

vizaci6n de la agricultura, por un impulso integral a la reforma --

agraria, por otra parte otorgaba todo su apoyo a la clase obrera. 

Concebía el derecho de huelga como un arma de lucha que debía esgr! 

mirse siempre hasta alejar toda posibilidad de someter los conflic

tos de capital y trabajo a los dictados del arbitraje obligatori6 -

y propugnaba una política social que con amplio sentido revolucion~ 

rio condujera a la completa emancipaci6n proletaria. 

Unos puntos muy importantes a favor del nuevo partido fué la defensa 

que realizo por la reforma del Artículo 28 de la Constitución y otras 

medidas para que el Estado interviniera con más amplitud y eficacia 

en la economía, a fin de orientar el desarrollo de ésta y evitar -

desajustes y desequilibrios que redundaran en perjuicio de las masas. 

Otro punto crucial consistió en que el Estado asumiera íntegramente 

la dirección de la educación nacional obligando a las escuelas par

ticulares a observar estrictamente la política, civil y cultural de 

la mujer con el hombre; la atención creciente a la raza indígena p~ 

ra liberarla del atraso y la explotaci6n; la interpretación revolu

cionaria de la Constitución de 1917¡ el establecimiento del Seguro

Social; la preferencia al capital nacional sobre el extranjero; el 

fomento en gran escala de la habitación popular; el control de los 

precios y el mejoramiento integral de los miembros del Ejército. 

096 



J.7.1 

La estruct~ra d,el Pa~·~·~da·>co~·sist¡.6 en· el agrupamiento de los ·sect·o- . 

res Obrero, Mii1ta·r, ~~ámpe~in~''. y: P~pular, .en los cuales se englobaba 
a la a·bs.olhta ~ayo~ía·.:p.ap·~:i:~r.::-aCt:i·~a·\Je ·México. Estos sectores con

se~varían .su alltorÍ~Íní~.~·-Y ]~·a: d:Í;kcci.ón. Y disciplinas surgidas de sus 

normas· in~eriOres ,:.,_e~ _;a~t.e~~1ó~.~-:a :·S .. Ús. fines especif icos de clase o 
simplementf:' soc.ialeS ._._:.~· 

Sin embargo estos sectores .. : en. S~ ,acción po_lítica __ ~esponderían·, :i:_la -
disciplina del--Pait'ídO'.>·· 

_,, _._,_ -

Por __ primera vez el Partido combinab·a una d9.ble forma de or:ganiza 

ción: la de los cuatro sectores.y la de los órganos- d~rectivos, como 
integrantes del Partido los cua'f:.ro~ sect.ores tenían capacidad y factil 

tades para resolver cuestiones política·s, y -los órganos directivos·, 

que eran seisr el Consejo Nacional, el ~omit~ Central Ejecutivo, -

los Consejos Nacionales de Estado, Territorios y Distrito Federal,

los Comités Municipales. Con base en la estructura por Sectores, -

el PRM estableció la democracia funcional consistía en otorgar li -

bertad y atribuciones a los Sectores para que de su seno surgieran 

los candidatos a municipios, diputados -locales, diputados federa.les 

y senadores, electos .democráticamente en el seno de cada uno de 

ellos, previa la distribución de puestos de elección popular. 

La elección de candi da tos a gobernador y a presidenf'e ·~·~:la:, ~ep.·G. -

:~ i ~:n:: j :a~~: i :~a~o~v:::i::::q::::t:~e; o~ :::~;:ª~~~ ~~~~!{i~-ª~~b"-~ 
El PRM cumplió la función primordial que le e~t¡ba ~;~st~~~:a. P~r~ 
lo pronto fortalecié? al gobierno de·.Car~,ena~~~;:,iü~ '.'4~St~~U~:q·;~pár·a· 
los grupos que exigían la violent:a rect.Í.fi~~-~i.ó~' d~ :~.S~· 'p-g¡~'tic~.'·y -
aGn la caída del gobierno. <~':;,;, :/ F ),; 

Esta ofensiva contra Cárdenas se ·,·'sintió p6co,·,:·d~,,~:'~~é,,~:~~d~ ,i{~··"'.:_~·~·p~·~·~.i~ 
ción petrolera, .así se manifiesta· el morrienté(~áxi'~~:\i~l~~·,~~·~-n~-o ~r~
volucionario del gobierno. A, par.tir ·ae ·~nto~~e~/~ui~'i,ó-iÍ~~,:ier :hi~ 
tórica de flujo y reflujo polít~cos, re9i.!?tr~da. ~~·· ~á,íá:~,5.~ .. ~ó"n·~e "ha--
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habido un gran avance social, sobrevino.'uri -fuer.te -~ov~mie-~l:'o d~ --, 

reacción, agravado por la claudicat?ión· -:.Y_-·e.~,:- opOrtuniSíiiO ... de-. lOs· r~ 

volucionarios endebles. ·.>··· . \ :<> '( i" •·· 

La tremenda contra ofensiva· surgi5·-~~'1·_·.-~~60<~~~~;~ d~~- ;~--?~x~r~~~:·aci<?-~ · 

petrolera, dos meses después dei :· hi.~ to"r-fc·o-::_:-Sti~-~s-q, --~·qúe::·j;;<J"r6 · l~ · !D.º·v¡ 
lización de las masas en. faiÍor- -~e C~~d~ri·~~·.:/::!·'h~:b~:~~--g~·~·-\:·~1_"Y~:~:ór{t7-~i~i~-n 
tos. el general Saturnino Cedfllo -tenía·. intenci'one~ ~ecÜciosa·s~ en= 

San Luis Potosí, mientras otros grup~s. ~~1--~~--~l:~~~:b~·~:_·._·s·~~ 8cció~·--·Sub-~: 
sersiva. 

La devaluación del peso y los fenóme·rfos·· ·res-ú~i·t~-~-~-~~-~ d~i'-~º~ab~~-~ je 

económico de las compañías eXpropiadas coinplicá:rOn- la situac.ión. 

En éste clima el panorama nacion~~ -~ in_t~_rn~~icinal -Sigu~;ó-. cis.cU~'e - _ 

ciendose, el general Juan Andrew Al~azán_,_-_candidato de i~·:.c'!~~~~ -
revolución, se alzó furiosamente c·on~ra el gobie"rno Y su: pÓlíti_c_a--·.:. 

populár. En ~eptiembre de 1939 estallS l~ segunda Guerra Mundi~l e 

hizo recrudecer la actividad de los agentes fáscistas en Méxfco. 'En. 

valen tonados con la derrota de la España ·_repúbliCana, ocurri.da. en 

abril de 1939. 

Para fines de ese año la correlación de fuer~as, que había favorec! 

do clamorosamente a Cárdenas, hasta el moi:nento de la ·éxpropiácii5~~ 
empezó a modificarse de manera ostensible, como lo demostró .Almazán 

al arrastrar con su demagogia a grandes nü6leos populares. El' ffio·.·~
vimiento revolucionario, por estas y otras causas, resentía cúart~!!. 

duras. Pero aún así el PRM pudo librar _vic~?-~~-º-~~~~~-~~,--;_ra0~Yioleri 
ta campaña de 1938-40, cuyo desenlace pudo haber sido.·la-guerra ;Ci~ 

vil si el partido, aún con las desersiones que su~qi6 'no hubiera,.· .. -

mantenido la alianza de sus sectores, como lo hizo·, _co~ ei-.,_r6gim¿n 

de Cárdenas. Esa alianza salvó al país de una _guerra i,nteSti'n.a- y.· 

de una profunda rectificacl6n a la obra progresiva.~ 

La ofensiva almazanista, sin embargo, t'uvo- su~·· efecto~·:. -~oi::livos'-. en ·=el 

seno del régimen y en ciertas áreas del· Par'tid~ aÍ:_\foi:-.~ai'~.c.er ,:./e~'·:.. 
ambas, a la fracción apaciguadora •. Si ~s ciert~: 'que 01: .gof;ierho de 

Avila Camacho no podía_ ni debía tener e.l· e~pu)~·; el ritmo y_-·lo~· --

098 



objetivos concretos ·~el de C~rdenas,. no lo es quE, la ·afensiVa: reacci~ 
naria de Almazán se tradujo, en el bloque de las tuerzas.oficiales, ~ 

en una politica .·que _fue 'a veces demasiado moderada y alentó. a los .el_g_ 

m~ntos· tibios, claudican.tes Y oportunistas que llevaron, más alla de 

lo admisible; las enmiendas a la política cardenista, hasta llegar -
en ciertos casos a su rectificación. 

Lo impor;tante .fue' .. que el-PRM. sostuvo a Cárdenas e·n ei._poder y logro __ 

evÍta·r la· .9~eZ.ra ._ci~ii· ~U~ _se _·anUnciaba en MéxicO, ~~·~, t~·ist~~ .. presa

gios ·en_e'ste·'selifido, 'el Partido salió avante de··1a dura :prueba y lo

gr6 lleva~_.·P~~~f~_came~Í::~ al poder al··~e~~~_al -~vi'l~_-c·á~acho. 

-_ Ef· Pr~~S-i.d~-~te···Avila cámacho se vió. ~bl~gado a: p_rO~~~e;-_'t_)a~·:-~s,a~al.:i~íón 
del--. Sector,-.::-Mifit·ar del - Partido, ante ia demanda: creciente·· de di vei-sos 

nnc·1e<;is._~~-~~: corifund.iendo deliber3dament-e ~i cáiá,ct~r a·~olitico· del -

ejé~cit~ con los derechos cívicos de los mil·i-~~-~es.,-.:--y· no obstante que 

·10-~:-es't~tutos del PRM eran claros al reSp-ec:to-;-' .ta~hab~n ~~-inadmisible 
._ la- caét"uilción del sector Militar en el Partido •. Todos estos factOres 

se I-eflejaron en el PRM durante la etapa avilacarñachi.sta. 

La combatividad del partido, su vigilante sentido popular, su inicia

tiva y su acción decrecieron de modo evidente, por o~ra parte 1~s_ pr,2 
blemas internos originados por la Segunda Guerra ?1un·a~a~~ ·l~-~:,irnp~~ie :

ron cierta atonía y pasividad, o cuando menos tal f1:1.e _la _-eJf~.li~~?.i~~'
de sus directivos intentaron dar a la etapa declinante.· 

En la primera etapa el gobierno de Avila Camacho surgió una ·~inq~_ie -

tud por la ausencia de instrumentos políticos más efi~a·s~~, la -iz .. ·

quierda tradicinal hizo esfuerioa por salir de-1a- bü-róCú:::(t°iZ~C~ó~.• 
aunque en ese aspecto, fueron frustrados. 

El licenciado Narciso Bassols y un grupo de valiqSos.1ntélectualE";:s 

publicaron un períodico de crítica, y combate y d.ier"an f,~-~~a a. la -

liqa de Acción Política, que aunque de poca fuerzá núm~ri~S tu~o de

finiciones doctrinarias de gran valor, que enjuici&ro~ :-·'con' ._claridad 

y firmeza lo que se consideró como aspectos más negativos de la re~ 

tificación de la era política cardenista. 
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Lá necésid~d -~i~ creai::'.'_~uevoS' ~Onductos de expresión y de acción po

líticos, Y. comO el PRM- había Ca ido en una actitud semi silenciosa y 

burocrática, .dentr:o de.l nlismo· Partido empezó a sentirse la necesi

dad de rehabilita~l·o O'>_retormalo. Es indudable que debió haber -

sido ·un instrumento más aCtivo para explicar a las masas el carác

ter de la guerr'a contra el fas'cisrno, combatir a los 'agentes interno~ 
de ~ste Y. ayudar al pueblo en la lucha contra la carestía de la vida 

y otros problemas. 

Al plantearse la campaña presidencial de 1945-46 la necesidad de -

transformar el PRM era indispeñ.sable no sólo -p~ra: hacer los a jus-

tes estructurales y estatutarios qu_e_-la nueva-etapa requería, -dado_ 

que el Partido tenía una tóni~a id.eol~gica'·_có:I-r~spondiente. al·- lapso 

peculiar del ascenso revolucionari_o ca-:de~i-~t~~ aino :tambi_én para 

ponerlo en consonancia con la nu~va ley electora~ :.!~~~-fª-~--,.~r?_~~~i-~a 
a fina de 1945 por Avila Camacho. 

' . .. . ... 
La lay electoral vino a·- concretar, en·:nOrrn~s jurí~icas,- la '1a.:Í"ga e 

inexistente demanda de que la vid~ de los partidos, y la actiti.Jd -

electoral, se sujetaran a un nuevo órdenami'ento. Era_ ñ.eces~r-io 'sup~ 
rar la Ley Electoral de 1918 obsoleta y completamente 'inoperante en 

las nuevas condiciones. 

Avila Camacho promovió en diciembre de 1945 la nueva Ley Electoral 

Federal. Esa ley, aunque inperfecta, reconoció en los partidos -

permanentes y con registro legal en la Secretaria de Gobernación, 

registro que fue exigido a partir de entoncés. Es así como se -

inicia el control sobre los partidos políticos ya que solo esta~ 

rían capacitados para intervenir legalmente en las elecciones, a-

quellos partidos que llenaron los registros exigidos. 
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;- _·_:.','._;·, .:._ 
" Avances ese~c~a'1á'a" re-préé-éntádos por:.la_·niieVá_ iey. 

{-'., ·.·~ :->~-,---\~};~-~ 

l.-

2 .• -

3.-

Reconoc!a personalidad Kur~dic1-a ¡·os parl:~~aso 
Reglamentaba la exis~encia y"e~tui1ion~~ient~ ;~e diChos 
partidos. \'.'"'.·:," : . 

,: : ., _,;;'. ... :~:..:·> 

El poder público' empezaba a· d-e~~:-~t~~i·i;·~-:~:r-: Í~----~:it_iani~·a_C,ión 
del proceso electoral. _" ., . ·. :·~ ·. ·:., <_.'\_ _ _::. 

4.- Se sentaba las- bases de un padrón ~i~~tCJ;a·l-·Í:>ermanente." 
- - _:-=(º·~->:-::; .e<-~--- __ --_· 

5. - Se creabari órgano-a ei~ci:-ora.les, con l? parti·~ipacidn de 10s 

partidos, para regular, en lo sucesivo, la función elect:c---

ral" 10. 

10.-- Fuentes Diaz; Loe. Cit. Paq. 37 
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3.8 P.R.I. 

La- tranSft>'ma,~"i6n .dél -aiítiguiÓ~::.PRM--en -~l. P~~tido ~áVolucionari·~- ~
Insti tÚcionaf se efectu6 en enero. de 1946; 'poco despu6s de haber
se promulgado ia nUeva 'ieY Electoral Federa:1 ·y·:ya· en plena campa-

, ña· presidencial ·del LicenciadÓ. AlemSn. 

Inmedia·tamente se acogieron a está ley~ para intervenir en las -

elecciones .federales de 1946, el PRM, transformado en esos días -

en Partido Revolucionario Institucional, que postuló la candidat~ 
ra del licenciado Miguel Alemán, el Partido Democrático Mexicano, 

que sostuvo a Ezequiel Padilla; el Partido Acción Nacional y el-

Partido fuerza Popular, este último como instrumento del Sinar- -

quismo, de franco carácter subversivo y abierto simpatizador de -". 

los países del Ejé durante la última guerra, fuerza popular que -
se comprometi6 ·como los demfis partidos, de acuerdo con la- riueva -

ley, a realizar su actividad conforme a la Constituci6n de la Re

pQblica, compromiso que despu~s había de violar y por lo que ha-

bía de cancelarse el registro legal. 

El Partido Democrático !otexicano result6 a lapostre un mero parti

do electorero y muria en el olvido casi al terminar la campaña. 

3,BJ.,- Características del P.R.I. 

1.- "Adhesi6n al programa de la ~evoluci6n Mexicaná y a las -

normas de la Constituci6n General :-de la- RePG.b~ica"; 

2.- Mantenimiento del sistema dernocr&tico de gobierno median

te la· acci6n electoral del pueblo, con vistas a mantener 

e incrementar la justicia social. 

3.- Reconocimiento de las desigualdades sociales que rigen el 

sistema capitalista y determinan la injusta existencia de 
clases en condiciones de manifiesta inferioridad de cult~ 

ra y medios materiales de vida, por lo que el Partido re

conocía como finalidad esencial la lucha constante por el 

mejoramiento, 
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4.-

s.-

La cantinuaci6n. de" ·Ta ·Ref~rma:Agr~"ria':·me'(Hante. er.-.l-epartO' 
de la' .tie~ra·.- ;. ·1a\·~~~i~;zli.za:ci6ri 'y·>~:i i~-pU'iso ·_·a~;·la·~;~cC,:ri6mr~· 
ejidai, ·prOcUr~ndo'Se ~g~Íill~2:en··tre ',¿'¡- ej.fd~<~~ la"· 

::q::::ºP:r:f :::~P~º com~' la: r~s~jtjc0¡ó;;po1;i1c~'"~ ,~~~-
cial más aireci:amente reiacioriada:·~cón }~ .ia:rnfi"i~~:;'.;·-~¡ 
y el ·Í.!'ldiy.i·du?_• __ '-~:,:~_: ._::_>---~- ~~~-~«_::~;-:· -~---· 

- :~::::/ . 

6 ·-~ ~ L~- _neceSidad d~: que- la mujer- go~ara: ·ae-.l· ¡.~jd:I~-~~~~~~6~'.~~~~- p~ 

7.-

8.-

lí~_ico~ ·q~e el hombre. '-'r'" .. ,..., 
--· '.J:.:·,·-

:.-a atenci6n y el impuso a l_~ j1:1ven~-~~ .:~~-.0~-~~~~~~~~'.~~;-~ji~~;·,· s~s--~ 
fac.ult-ades Cre-ativas, ~omentar su _e~u-~-~,~~6ri_í- c-~~yiCai'.y':-:. ·,, 
oiientarla hacia el dominio de 1~- ~~~:~16~:~'..:-.,' "-·; ·.·.~·,:· 

,:.-' '~-:. ;::!:'.:·.: .' 
La rnora'lidad de los funcionarias f?Ú~~li5_0F _-y_:·:; ?,{ .. ~od_Os :)-~s-:.·. 
ciudadanos del país. 

9 .- La intervención obligatoría del' .Est;\dq en· l~: economía ~-ars. 

proteger los intereses d~l ~ue_l?~o. z de _la ttaC_ión. 

10.- La liberación económica de México y"la des"apariCiór. de.'i:.odo 

vestigio de su fisonomía semi-colonial. 

lL ~- -~_r..a_ autodeterminación ue --los--puehlos;-· 1a -ná rn·ter-ve-riCiól1-, -

la proscripción de las guerras de agresión y la solucíó~ -
pacif!ca de las controversias internacionales". 11 

Es por tanto que la obligación ineludible del Partido es la de lu

char por la preservación y desarrollo de los derechos fundamenta-

les del hombre, del derecho a la tierra, al producto integro del -

trabajo; al descanso, a la organización sindical, a la contrata- -

tación colectiva, al Seguro Social, a la huelga, a la educación ~

a la asistencia, as! como a los demás derechos que forman el acer

vo democriltico mexicano. 

(ll) Fuentes Diaz, O~.cit; Pags. 38,39 
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Existen muchas raz6nes esenciales para la transformaci6n del Parti 
do; en esa·etapa pudieron ser las condiciones creadas por' la gue-

rra, la culminaci6n victoriosa del bloque democrático y antifasci~ 

ta en el que se encontr6 nuestro país. 

El partido siempre se enfrento a los mismos problemas, ·cueStiones 

por resolver metas a alcanzar; casi siempr~ ~en los mismos,enemi-- -
gas. En estos momentos de 1946 la fuerza más importante de la iz 

quierda _repre::;entada_ por Vicente Lombardo Toledana~·quien e_StuVo de 

acuerdo".en la transformación del PRI. 

_Y _en_ su o:iroyo Lombardo Toledana· dió -un discU.rso e~: nOffib
0

~e del sec

tor. obrero del Partido. Posteriormente ocurrieron varios sucesos, 

··e1 prim'ei;o fu~ la designación del primer presidente del PRI que -
fue el· doctor Rafael Pascasio Gamboa, cuya .tar¡ consistió solo· en 

c_oadyuvár·; _bajo el aspecto electoral, a la camp.:iña presidencial --
·--del -1ice-nciado Aleman, y durante todo el régi!nen Alemanista desem

peño_ la presidencia del Partido el general Rodolfo Sánchez Taboada 
político de recía person3lidad de larga exper:encia y de un profu~ 

do sentido humano, a su hábil direcci6n se debe la formación de v~ 

liosos cuad~os políticos que hoji ocupan cargos prominentes en la 
administraci6n pGblica y en la vidil política E:l general. 

La gran precicupaci6n fue el impulso de los j6venes, a los que trat~ 

ba con un gran sentido solidario de Partido, con fina compreflsi6n 

humana, con atenci6n y con señoría, haciéndoles sentir el sitio i~ 

portante que tienen reservado en el Partido. 

No es extraño, por ello que el recuerdo de Rodolfo Sánchez Tahoada 

se mantenga vivo en el sentimiento de muchos jóvenes de entonces, 

actualmente son políticos maduros a los que él dio aliento, empuje 

e importancia. Luis Echevcrría r Mario Colin Sánchez entre otros. 

S§nchez Taboada afrontó en la direcci6n del PRI situaciones críti
cas. Una de ellas fue a mediados de 1948, cuando el régimen alem~ 

nista sufrió duros ataques con motivo de la devaluaci6n monetaria. 

La otra, en la campaña presidencial de 1951-52. En esta Gltirna t~ 

ve un rasgo de sentido partidista y de entereza personal que ayudó 

a fortalecer al Partido. 



Las dos campañas presidenciales anteriores se .habían formado, al -
margen del PRI, mediante comités políticos que compartir!an con 61, 

las funciones directivas de la lucha electoral, mermandole de.esta 
forma Fuerza y Autoridad. 

Esta Pr~ctica se quiso repetir en 1952 y Sánchez Taboada luch6 con 
6xito por que el PRI fuese el Gnico 6rgano político director de la 

campaña de Don Adolfo Ruiz Cortines, de esa manera se consolid6 la 
posici6n del Partido. Que volvi6 a mostrar sus solidez y eficacia 

al resolver con acierto la campaña presidencial de 1951-52, cuando 
se presentó como fuerte candidato de la oposici6n el gener11 l Miguel 
Enriquez Guzmán y fue una de las ta-ntas ocasiones en que el Partido 
en el poder, sufri6 en una campaña presidencial el desprendimient~ 
de un nGcleo importante de sus miembros para constituirse en oposi

ción. Ese desgarramiento ocurrió en 1940 con Juan Andrew Almazán y 

en 1946 -con Ezequiel Padilla, candidatos de oposición surgidos de -
escisiones de las fuerzas oficiales, y así oct;.rri6 con Henríquez -

Guzm~n e~ 1952. Y durante mucho tiempo los candidatos de oposici6n 
al PRI no han surgido de deserciones propias sino que han sido hombres 

de la oposición abierta· y tradicional, como en el caso de Luis H. -

Alvaráz ~n 195_8 y de J'osé González Torres en 196~, a;nbos mili~antes 

de fueron de Acción Nacional. Este es otro signo más que fort~le-

cio al PRI. 

El 2 de febrero.de 1950 se efectuó la la. Asamblca·Nacional ord~na

ria del PRI, convocuda para los efectos de afina~ su Declar~ci9n d~ 
Principios, su· Programa de Acción, 'J reformar los Estatutos: .. se 
aprovechó _la __ reuni6n para reelegir como Pres-ide0te--~i -s-.S.ilCheZ-T°O~~:;:-;
da. 

En la As.:.imblc.:i se ley6 un mensaje del Presidente Alcmiin e:i ~l q~c -
destacaba como parte sustancial. Lo siguente "El avance er. materia 
pol!ticil que J1<J. illcu.nzado nuestro pn!s es indud.1blc, es preciso no 

olvidar en ningGn momento l,1s determinaciones ccl pueblo, en el se!! 
tido de que al organisr.io político el'? la Revolución ajuste sus acti

vidades al cumplimiento de sus Ir::g.ítlmas ilSt="ir.'.!::i.oncs :-· él l.:! :>atis

faci6n de sus grandes necesidades. 
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Debemos· continuar la tradici6n mexicana de que el progreso político 

debe ir aparejado al programa econ6mico para que seamos una RepGbl! 

ca fuer~e, unida y siempre libre. Estas aspiraciones populares em~ 

nadas Ce la Revoluci6n están consagradas en nuestras leyes" 12. 

En cuanto a los documentos del Partido, se __ establecio un cambio im

portante, corno fue la de dar les nexo ideol6_gico y orq.!ini~?·· 

Respe~to a los Principios se afinaron los. origlnal.e's para preci

~ar _las_ tareas del campesinO ,-- del. ob-re~Ó;·: -.de:i_ ti:-abaj~dor-~de·;:la ··:.; · 
cla.se media,del derecho· .. el -Estado pür.:i ·ihterveriir_ e~-·1á~.:-t;!conom!cl-
dÉ!l- .. Pars. ·y -1a:'"iué:ha ' .. Per~anent-e :·~~ar~-~'~a-~~c;:·t~c;ií~~-f? i~~:.::J:'.ibe~r~~d--y_··~ 
la a·.:~onom!a. del Municipio.:> :::,_. - '.'·.~- _·, -.·.-.,, . 

"'·: ':~):· 
. ·,'.'. 

><;•.;:-· ,, 

En los Estatutos.- se modific6 el ~Eitema .;;;~¡¡5~~b1~Xs M~niclpá~ 
les __ D!stritales :·y :·Es-;at~ie~~;{~e~~·;i_~l~~i6k; ~~~~-~~a1~;~~~.f9?~~~-6;;.'.:·~~~~,--~ -
candidatos parü -~y-ú~·t~mi·e~to~·, ~·d¡p,J,~~·a~·s '.fe4erafes >;'Serlaaores :Y, .. 

gober~adores. :'.> , ::.~:· . --.;,:.-/ >:.<·};:~:: ~:·;'.f.i:C: _:-. 

r.. modi=~=a=i6n incluyo ,, la mujer Lm~ s~~~~!lide ei:e~~¿ñ)~:ºpÚlar· 
para la íntegraci6n · af;-·_16s aYuntami·ento~, ~Ónfárme:}-il:·"i~:~,·~e~f'~~·~~;: 
constit·:¡::iOnal · ae 1947 éjue ,Consagr(f~el"~V6-t6. 'ie-~~·¡;i~O- e~-::-:¡~~·::~i~:~cib. 

, . . ' . ,' -

Otra rnodi!icaci6n importante fue la del arfícUlo 78 de los Estatu-

tos, por la cual se responsabilizó a los miembros y funcionürios -

del PartiCo'de los actos que implicaran violaci6n a los principios 
---= a·--ra~ -_diScip~1na - S.' a·-1os- -acüer-a·o-s--claoPtcidOs ,---as{-·COiñ~ ~e9-iig-~nc_i_a ~ -

deslealtad. Las penas que se señalaban a esas faltas consistían en 

amonestación, suspensión temporal del funcionario infractor, desti

tución y expulsicSn del Partido, hasta con declarator!a de traición. 

Durante el r~gimen del Presidente Adolfo Ruiz Cortínez el. 

(12) Fuentes. Díaz, Op.ciT;Pag.42. 
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Partido se mantuvp sobre. to~o .como:·u'ri 6~9ano -de eqUilibr1o, a fin -

de conso~id~~-:-1~~·-·~:e_aj_ti~ba~ ·9_ue;_:~Uf~-~6 ._e.f--b.~,~~u¿ de ·1as fuerzas go
bernantes, despÚh·cÍeúi ~ampañá pré~idenciÚ d~ 1951-52. 

El .PRI volvi6 a ~ostrar ~u incHscuti~le:~ficacia, . posteriormente 

~os ~t~s:·5,Íi.y 7•de febrero de 1953 ,s.e·efectú6 la segunda Asamblea 

NaciOnal.! Ordinaria del Partido· é;iJe· tUvo_- ~~m~ objeto 'actualizar en -
.:ilgun'Os puntós, su doctrina-. 

De estudfar lri"s n-~cesidades ~y los probleinas surgidos -en la -nueva ·s_t

t'u_aci6~ -[,~lítica del país con rñot;t.vo ;de la transacci6n prodn"':ida en 

todo Cambio sexenal; as! .como pl~riear el apoyo organizado a la polf. 
tica de Ruiz Cortinez y revisar la organizaci6n y ratificar como -

Presidente del Comité EjecutiVó Nacional- al general Gabriel Leyva -
Velazguez .- Lo crucial fue la ·creaclón. de una Reforma a los Esta-:.;.i-

tos del Partido a fin de que sus funcionarios cumplieran con l~ ley 

de Responsabilidades, a la manera como lo hacen los funcionari~s -
del gobierno; .con esto se dio mayor amplitud al capítulo de sanc:..o-

nes y se crearon subcomités municipales y distritales para acelerar 
lQs actividades del partido. 

Un punto sobresaliente de la acción general del PRI en el per~odo_ -
de Ruiz Cortinez fue el de servir,, a la vez que corno instrumente·. de, 

estabilidad política, como el conducto que podía ir c~eandC? la::s ~Oh 

die iones necesarias, quizá silenciosamente, pero con resu:l-.~ad~~ ~~.f 
c~ce~_, _para _14 pp_st~laci6n preSidencial -del- licenciado Adé>lf0'-:'L6Pez-

Mateos, gran reformador de la vida política e impulsor incansable y 

lGcido de nuestra política exterior. 

El Presidente Ruiz Cortinez se percató de que sus medidas innovado

ras tenían un ltmite que era impuesto por un sinnúmero de circuns-

tancias internas y externas, un ejemplo sería la devaluaci6n mor.et!!. 

ria de 1954, conciente quizá de que era imposible avanzar mSs en el 

camino original, optó prudentemente por crear condiciones para que 

el sucesor fuese un hombre de características tales que pudiera im

pulsar en la circunstancias específicas del siguiente sexenio, la -

transformaci6n democrática del país. 
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Esta actitud de Ruiz Cortinez fue una obra maestra pol!tica. Cuan

do muchos pensaban que el sucesor sería un hombre de virtudes pers~ 

nales parecidas a las suyas, surgió como candidato L6pez Matees, 

quien por su temperamento y formaci6n era bastante distinto de su -

predecesor: jovial, abierto, alegre de un carácter que lo hacía 

acercarse y fundirse con las masas en un sentimiento sencillo y fr~ 

terno. Algunos cr!ticos alaban la sabidur1a política con que propi 

cio Ruiz Cortinez la posibilidad de que el nuevo Presidente fuera -

un hombre con calidad humana extraordinaria. 

3,8.2 Etapa de Corona del Rosal 

La designaci6n del general y licenciado Alfonso Corona del Rosal e~ 

mo Presidente del Partido, el 4 de diciembre de 1958, m~rcó-una nu~

va etapa en la vida de la organización, caracterizada por el afán -

de actualizar. su_ doctrina, mejorar su orgar.izaci6n, formar nuevos -

cuadi:;-os, ·: .. arnpliar ___ su influencia popular, convertirlo en un instrume!!. 

to de apoy~f _eficciz al gobierno del presidente L6pez Mateas y, hacer 

del Partido·un organismo cada d!a más vinculado a las masas y más a 

su servicio. 

Corona del Rosal aport6 al PRI, en la etapa en que le toc6 dirigir

~º' .~u gran experiencia, su sentido revoluciona~io y su·.v_ast'? cono~,, 
cilniento .de la pol!tica nacional Y de la ·vida··interior .del· partido-~ 

-~racias _a su desempeño se lograron gra~de~ .ava~ce~y .. 

La juventud priísta re.:iliz6 una buena labor y deC1ar6 ser la iz

quierda del Partido. El ,propio Corona d~l R?sal le· ~i6·~a ~isma de 

finici6n al movimiento revolucionario y al PRI, de esta forma cree!_ 

-C-i6 y se forta leci6 la Organi za-ci6n-· del - Partidor~ y -surgierón ce nuevos-

cuadros debidamente adoctrinados, pues se prestó especiál atención 

a los temas ideol6gicos; con este fin se. realizaron tareas de gran 

alcance nacional y se di6 a la obra gubernamental de L6pez Mateas -

un apoyo inteligente y hábil. 

El 27 de marzo de 1960 se efectivo la III Asamblea Naciona Ordina-

ria. En el acto inagural Corona del Rosal pronuncio un discurso en 

el. que se resumieron las realizaciones de la Revoluci6n Mexicana s~ 
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ñalandose cla fl:nea- democ~li~ic-~ y nacion_alista -del Partido, a _lo laE, 

go de su historia; 

Corona del Rosal tuvo entre sus Principales colaboradores al licen
ciado Rodoifo ·aanzález Guevara··, gran or-ganizador, apasionado de la 

labor doctrinaría y la formación ideolog!ca, animador de nuevos cua

dro~ y dirigente, quien entre otras virtudes tuvo la de usar, en v~ 

rías oc~siones, un tono autocr!tico que mucho se necesitaba y que -

sirvi6 al Partido, por más que haya despertado recelos y suspica- -
cias en ciertos políticos. 

La labor de Corona del Rosal culminó con dos actos muy importante$ 
la.Asamblea Nacional de Programaci6n, en Marzo de 1963, y la II 

Asamblea Nacional Extraordinari~ en ~oviembre del mismo año. 

--
"En la Asamblea de Programaci6~ se roalizaron estudios sobre el. 

(IEPES/ y la renovaci6n·dc poderes federales en 1964. 

En la Segunda, Corona del Ros.:il pronuncio un discurso en· el' q~e·~. · __ , 

consecuente con l.:i línea seguida, destacó el probleima de ~iá:: ~J;9á.ni-~' -
zaci6n como base de la acci6n eficaz del Partido. Y señalO las. 

tres tareas primordiales realizadas. 

1.-

2.-

3.-

El control efectivo Ce los miembros del PS:·~-t-úfO rii~:diS.~t~ ,,".> 
la formaci6n de una estadística general ··y iá' ~·~-~:m~·6"!'6n': in--:·· 

tensiva de l.:i. afiliación y reafiliaci6f1~·.> <{~~ .'.:~>~"' /,,-
:.;:-·.-.\·-_'_<_ ··'>·~~--:~·'.·~·-·:·~-. < 

La d~bida _i!_!!:_~gi:ac_i6n e~tatutaria :~~-'-c~o·a~s-: '.itJs-~"'~iJn.;if~-s---_,,:.de1-~i__ 

La ·formación 

del Partido. 

- '. · ... -- .. ::-::; . ,.- . 

de los comités Seccio~~~esy d~l~~"subcomités 

La Oirecci6n de Corona del Rosa~- viVific'ó· y. rcstructuro· al PRl. La 

campaña.electoral de 1964, e~ la ·que el Partido dernostro su fuerza 

i~vulryerable y su justa comprensi6n de los problemas de desarrollo 

nacional Í.ndependié~te,. reflej6 ·-el acierta y. la firmeza de aquella 

direcci6n. El PRI cerro, así la etapa, hasta entonces más vigorosa 

de su existencia. 
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3.8.3 Etapa de. Carlos A.- Madrazo 

La actt.Iacion pel licencia __ do Carlos A. :Madrazo como Presidente del -

Partido se caractoriz6·?Dr 1~ siguiente: 
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l.- Una 

dimientos 

supuesta democratizacic5n, a niVei\nUtl~CiP-~'~·,. ~~~··_ i~s
de eleccidn de candidatos •. 

pro~!! 

~ ~--<·::;, :.-"_>L 
2 .- Nuevas formas de relación. entre ef ·part~d~"<~Y~ el :GqoierríO~ '··Co,ri 
sistentes en que aqulll debta ir Siempre .ádefa~t~''dei régfu~ri;. seña
landole so luciones, programa y mátodos d~: ac'éi~ri~~:_, :.". -- ':.:::_.:· · ·: .:·~ 

3.- La vivificaci6n del Partido. para io~rat''\na~~~ ..'rn;¡ia y con! 
ciente militancia de· sus miembros. 

Algu~os cr1ticos consideran que ninguno de·los treS objetivos fue -

cabal y satisfactoriamente alcanzado, y en tales condiciones-el Pa~ 
tido sali6 de las manos de Madrazo con un serio deterioro, por m~s 

que· él- se haya convertido en el eje de una publicidad ruido:;a y 

objetO de comentarios elogiosos por quienes no pueden o quieren pr2 

fundizar en estos temas, o simplemente no supieron lo que ocurrió -

en esa etapa, o quisieron ignorar lo que hab!a, otros mencionan que 
Madraza fue inconsecuente en la autenticidad de sus fines porque -

como gobernador de Tabasco, dende tuvo vasto poder, jam§s intentó -

hacer lo que predic6 en el PRI. No pocas veces se dijo que como -

gobernante nada hizo por contribuir a la revitalizaci6n del PRI 

local, cuyo aparato central con sus tres sectores permanecieron in

moviles y anquilosados. 

Se le ha acusado, públicamente, de haber impuesto a los funciona--

rios municipales en sus seis años de gestión, 61 que tanto habl6 

de democracia municipal no s61o tuvo críticas sino varios pol!ticos 
lo alabaron, se dice; que Madraza llegó al PRI en un momento propi

cio para hacer una labor positiva veli~ndose de las condiciones - -

del pa!s y de su propia experiencia y su gran capacidad de organi -

zador; su mandato coincidió con el inicio de un nuevo r6gimen, que 

hasta por razones psicol69icas ofrece la oportunidad de una acci6n 
renovadora y ~gil. La apertura del nuevo r~gimen fue lamentable- -

mente desperdiciada, tarnbi~n se desaprovech6 el ideario del Presi-

dente O!az Ordaz, expuesto en la campaña presidencial y en su dis-

curao inicial de mandatario; pensa.miencos con tesis, juicios y pro~ 
nunciamientos que en mucho pudieron haber inspirado la actividad 
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del nuevo presidente del PRI, para darle a éste el impulso ideol6g! 
co y pr4ctico que tanto se proclam6. Adem&s de incongruencias ide2 

16gicas como la exaltaci6n que hizo Madraza de los criterios en San 

Juan de los Lagos, y de otras contradicciones entre lo que decía y 

practicaba, cre6 una Cornisi6n de honor y Justicia que m~s que un -

tribunal idoneo para juzgar las faltas de los militares del PRI, -

di6 la impresi6n de ser una amenaza para quienes se opon!an a su lf 

nea personal. La de Madraza fue, en consecuencia, una etapa de corr 

vulsi6n, de innecesarias fricciones internas, de confusi6n y de di--_ 

visiones. Ciertamente logr6 entusiasmar y hasta enardecer a diver- -
sos nQcleos del Partido, pero no por las v!a de una· l!n·ea consecUe.!i 

te, realista y bien aplicada. 

Interinato de Lauro Ortega 

·La renuncia del licenciado Madraz6, fue Eii~·i.2-'de·fiovfÉ!mb?-e 
el Secretario General, doctor Lauro Ortega, asumió Pi~:wiS.ionalment·e 
las funciones del Presidente. 

Su interinato se distingui6 por el tratamiento de aspectos formales 

de la vida del Partido, como fue la reafiliaci6n y la entrega de -
credenciales con retrato, tarea convertida en la actividad central 

del Partido. Es obvio que la afiliaci6n y reafiliaci6n es una de -

las labores esenciales en todo partido político, pero es una más -

entre muchos de importancia que existen en una organizaci6n encami

nada a tener un carácter vivo y militante. 

Alfonso Mart!nez Domínquez 

Correspondi6 a este dirigente en lo esencial, una doble tarea; reo~ 

ganizar el Partido ante el deterioro sufrido en la etapa de Madraza 

y prepararlo para las elecciones federales de 1969-70. Ambas acti

vidades se realizaron con empeño y el Partido pudo superar, en gran 

parte, el estado conflictivo y la erosi6n interna en que lo hall6 -

la nueva dirección nacional. 
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Un rasgo sobresaliente a esta dirección fue su acercamiento a los -
nG.cleos de la base para auscultar su opini6n con vista a la nomina

ción de candidatos a gobernadores. Hubo diálogos interesantes y se 

hizo un buen esfuerzo por coordinar a las fuerzas priístas para co

locar al Partido en aptitud de hacer frente con ~xito a la campaña 
presidencial. 

La vigorosa personalidad del licenciado Luis Echeverría, candidato 
presidencial fue, al finalizar esta etapa, un poderoso aglutinante -

que di6 al PRI una mayor cohesi6n y vitalidad. 

El nuevo lenguaje usado por Echeverr!a desde que surgi6 ce· ~ proca.!! 

didato, su sentido cr!tico y autocr!tico; su comunicación direct~ -

con los núcleos juveniles resentidos por la culminaci6n del conf.l-.::. 

to estudiantil de 1968; la forma como escuchó a los obreros a los -

campesinos y a otros nOcleos de la poblaci6n, despertaron dentro -

del PRI y fuera de él una gran esperanza de renovaci6n, el pueblo -

como consecuencia ernpez6 su movilizaci6n con gran entusiasmo en to! 

no a su candidatura y supo apreciar el enorme esfuerzo que signifi

c6 su presencia hasta los lugares más humildes e incomunicados, en 
un ambiente poco propicio, cargado de problemas y tensiones acumul~ 

das durante muchos años. Echeverrf.a se present6 como un estadista 
de nuevo carte, juvenil, optimista, vigoroso, sincero y realmente -

preocupado por resolver a fondo los problemas de M~xico. 
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8,3.5 ANEXO: Del . Cap! tul,o Tercer~:>. 

1970. 

4 de Marzo.- xLI Anivers~'io de fundado el P.N.R~, hoy P.R.I~ 
19 de Octubre.~. E~·'.:9~-ri~:~ii- L~i~~o· c4rdenas muere· eri lá. ciUaaa_ de. 

-M~x1co·~: : :·-. 
~· ' ~· 

1° de Dicien:tire~~ · Ll~~~'a la Presidencia de la Rep!lblica' ~i:'ü~i.n
'·, ~J.¡'a;, 'iui~ Echeverr!a Alvaréz. sii ~~~Í~d~

0 

final.!:_ 

i~'.~.1 ei 3 O de noviembre de 19 7 6. 
__ :;: ,_·-~)l · :~~:~{,:~;~~-:, ·-· . -•' 

de _piC-ie_~re~:;:: .. ~~~_'.Profesor Manuel s&nchez vi~'e,- ·'asume· ·1·a·· _di~~c-
. -''' ci6n d~l -P.R. I. - -

5 de.Marzo.-

8 de Marzo.-

Se conmemora el XLII Aniversario de creado el P.N.R 

y P.R.I. 

Se efectda la VI Asamblea Nacional. Durante la 

Presidencia del licenciado Manual S4nchez Vite. 

reforma la Declaraci6n de Principios, el Progr~ 

ma de Accidn y los Estatutos del Partido. 

Muere el c. Mclchor Ortega en una emboscada en

tre Acapulco y Zihuatanejo, Gro. 

El I.E.P.E.s. recibe como su Director al Licen -

ciado Santiago Roel. 

El ICAP es un organismo creado por el P.R.I. para implementar los -

acuerdos de su VI Asamblea Nacional Ordinaria, y desarrollar bajo -

la Direcci6n de la Secretaría de Capacitaci6n Política y de acuerdo 

con el Comité Ejecutivo Nacional, los programas de capacitaci6n y -

educaci6n política que establece el artículo 37 bis de sus Estatu -

tos. 
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1972. 

21 de Febrero.-

4 de Marzo.-

Renuncia Sánchez Vi.te a la Presidencia del CEN 

del P.R.l. y lo sustituye el licenciado JesGs 
Reyes Heroles, quien convoca a· la VII Asamblea 

Nacional Ordinaria. 

Cumple· el ·~.~R~~~-· .~.~,-~'añ~~-: dé·serviC::ios .a; Mé.xicci. 
,' . '~~ 

19 y ·21 de Octu~~-é. ~--::Nu~·~as O~c.¡·~-~~:~fán~~~.~'~::·:f~~:ihbi~~,-~~ 'i. PrOgra-

... ::zi:i~:c:!:i~1~igciLl~i~!·}! \~º .tr~ante la v11 

En el carnbio,d~ Lnd~ cleÍ ·I.~.P.~;,s;,'•le ~oi~~s~b~d~· bdirección 

197 3:. 

-4~ de-Marzo~- -

4 de Marzo.-

20 de Agosto.-

28 de Agosto.-

1974. 

12 de Enero.-

:·-.-·· -
---:.:'-' 

·• -- .:;-.:·, .. ,·._c:. 

Se constituye el Movi·m¡ent·t·- ~~~i~~-~-¡ ,de·· 1~; _Juven-

tud Revolucionaria, si_endo:'.st.L;~r.i"~-~-r::. ··ll'..der 1-Fidel 

Herrera Beltrán. 

Nace la Agrupación Nacional Femeni~ Re~~lu~~-~onaria~ 

Muere en la Ciudad de México el licenciado Luis' I. 

Rodríguez, Primer Presidente del Partido de la R~ 

volución Mexicana. 

Se efectúa el Primer Consejo Nacional Reglamenta

rio del P.R.I. Lo preside el licenciado Jesús --

Reyes Heroles, Presidente del C.E.N. 
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4 de Marzo.-; 

13 de Abril;.'- .: 

: Celebración del XLV Aniversario de la fundación 
-:_ d~i p·:··R.: I ~' y,·.Sús" antecesores. 

:-~i_:,;·~~·~~~¡i~ ·A~:~:~t.trí Olachea Avilés muere en La 
;·:::. P-~~··~ ·B~ja·,california. 

··~;> ,·_:,'.~;;::::--:::,; 

1975. ;:;:· ··.·... . 
.:-9.:. ~ ; :>>~~-::~. ' :, '.' - . ·, .'· . ·_·:·:; .. 

,,. 'ceie-biA ~~~;~·st~o P~rtid? el :c~·~ara'dª'ª~~:o:: 
·:~.:· a·n1 v·e-rs·ar.fo·. de~;-su: furlda'ci60. ~-·· 

J-~~:~'._'_--~.~~t-· ·-· ··.:,~: .... - .· ·:·:._.·,_\<.:~···' ':~~::,: 

12 
de Juriio;~: jfa:~t~~~~~i:~~::~::b~:r~:~::1::f;:2111~~:~~ :~l~= 

·· .. ~:~:-:+_~·~b_··-·~-~·~_u9~~.a_(, ei _. ~·~eS'~:~:e.~-~-e- dl!l ~.~~R._:~~:~.~:- licen~-~ 
-- o;-· -- ~,:co __ :::~'.f~crcfeio-~J~sif~':.-R-ey~-s-.-H·~r-¡,l~s:.- _. ·'. -, 

: ·:··:_ -- -J:: -;··-" -
·, .,. ,-,, ... _ 

25 de Se¡>tie~bre:;~ -Toma- la· dirección del c:·E.~~-~:"d~·f:.·p~';{i~J· R~:V:Q. 
e-· 1uC.ionario Insti tu~ion~1- ei·:: lihin-ci-~dó~;po·rf1ri~~ .-

, Muñoz Ledo,_ ante la VIII-A·~:~mbÍ.
0

~a~-G~-n~~~l ·aidiila

ria. 

¡:.--_ ·;, 

25 de Septiembre. - Al terminar la VIII. Asa.mblea· Oi:dinai:l~ del' 

P. R. I., se proclama la ~an~id~_i,~.r~ .. ·.4~~«:'.:i:i·~~n~'ia~. 
do José Lóp~z Portillo~a. iá~-~-Pr.-l!~ideóC.ia:·,;de .-la --
República. ·'-'j:\:. ,,.'::. !:· 

' ·-·.· /!}. ';_~o1'·~-·'"~ ;~;~· ·;·\~;' o.-¿ : '< 

27 de septiembre. - Eil el I. E. p ~E'~ s ·.\·;' a·a·~~~ ·;.el m~·~·d~"'.::e1 '.;~iJ~~_;ri:ci~·do' 

Julio Rodolfo M~~te~uma:: ~--;(;' '~2;t:t ;:~~·~--
1976. 

4 de Marzo.- XLVII Aniversario de la fundación del -Part~.d~, -

Revolucionario Institucional. 

1° de Diciembre.- Recibe la Primera Magistratura el licenciado.José 

López Portillo para el período del 1° de diciembre 

de 1976 al JO de noviembre de 1982. 
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1979. 

e de Febrero.-

4 de Marzo.-

2 de Agosto.-

Institucional. 

Aniversario de la fundación del-P.R~I~, ·corres -

pondiéndole L años de actividad política: 

Muere el doctor Rafael Pascasio Gamboa. 
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12 de Octubre.- Se constituye la Conferencia Nacional Permanente 

de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL}. 

La Primera Asamblea se efectGa en la ciudad de -
Oaxaca, y su primer Presidente es el licenciado 
Gustavo Carvajal Moreno. 

25 y 25 de Octubre.- Se realiza la X Asamblea Nacional Ordinaria 

del Partido. 

1980. 

4 de Marzo.-

1981. 

4 de 

fundación· del P.R.I. 

--
··<'i:o~,~~'m~f~·~¡i¿·:.: áii L~i; Aniversario 

~ - ' . , ' . .:.--· . de el P.R.-!. 

. _E~ ~:~ J~zr:; Ga;¿ta Pan¡agua llega a la Preside!! 

éia>d~lcC.S.N. del Partido Revolucionario Insti
tucional·. 

25 de Septiembre~- Loe sectores del Partido postulan a Miguel de la 

Madrid Hurtado como candidato a la Presidencia -

de la República. Al Patio Central de Palacio Na
cional, concurrieron líderes de el Congroso del 

Trabajo, C.T.M., C.N.O.P., C.N.c •• ANFER, MNJR y 

PRI-OF, a manifestarle su adhesión. 

ll :de Octubre•-

14 de Octubre.-

El Presidente del C.E.N. del Partido toma la p_rg __ _ 

testa a Miguel de la Madrid Hurtado-como candid~ 

to del P.R.l. a la Presidencia de la República. 

El licenciado Pedro Ojeda Paullada es e.lecto Pr.fl: 
sidente del C.E.N .. del Partido Revolucionario -~ 

Institucional. 
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15 

el Lic~ncia·d~ Migu~·i de·-,la-:~~
que. '~sis~ie_~On ~pr,2. 

xi-madamente 500, 000 priíetas. 

4 de Julio.- Se celebran elecciones para Presidente, Senadores 

y Diputados Federales en todo el país·• 

3 ~e ~~P1iembre.- El Partido Revolucionario Institucional apoya al 

Gobierno de la RepGblica con motivo de la Nacion! 
lización de la Banca. 

24 y 25 de Septiembre.- Se efectúa una Reunión del Consejo Nacional 

calificada de histórica, porque por primera vez 

concurren a un acto de esta naturaleza los Presi 

dentes, Constitucional y Electo, de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

11 y 12 de Octubre.- Se lleva a efecto en la Paz, Bolivia, la Ja. s~ 

sión de la Reunión de la C.O.P.P.P.A.L., (Confe -

rancia Permanente de Partidos Políticos de Améri
ca Latina), contando con 26 miembros. El último 
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miVllbro aceptado ea el Partido Dem5crata del 

Ecuador. Asiste el licenciado Pedro Ojeda Paullada 

en su calidad de Presidente de la Conferencia. 

24 de Octubre.- Se lleva a cabo la Quinta Reunión de Trabajo de 

la Comisión de Asuntos Internacionales del --

C. E. N~ del P.R.!. con el tema ªMéxico y sus --

Vecinos: Estados Unidas, Guatemala y Belice" • 

9 de . · Ultima·. sesi6n de trabajo de la Comisión de ABU!!. 

•;L) .·,, Í:°:." r~.ternacionales • Homenaje a García Robles• .• 

27 de .No~ie~~~~~~·~i'> ;1~~f~··.'}~~-u·'i~'ra·l-· de la nueva sede 
.:...~ (' '- ... · '' ·. . . . '. ·-· 

de la-Confedera

Asis.te e,l:' Pre.s.f ".~· :: .. > ~';-;t·· "' \--c~~P.. :ae·--'.J'Í:-ábaj_adores de M~xico~ 

-~::(·. _ \ú:~ ~~~;~~;:- -~~-~~~:~.e-~_JOse· López Port1llo; ·~ __:~ .. _ ,-·;._.;-'- _ _:: 

1-;·1e ~1;I~~:~~~..'~c;ca±bio 'del . Pod~i: Eje cu ti vo. A=~~:~{~~~;;,Z{d::iia 
·- ·':1:~. ''~i(;.:·º :-.·<::,~-~}i~:·R~pablica .Mexicai1a 81· i.{6·end1:;~a·~i:~Mi~~Bl: 

:, :.C :;,· ia Madrid Hurtado. ';; ' 

2 'de ~¡c:l,;~brl:= Asume la Dirección del C. E' N. d:l 

Cionario Institucional el senad.or 

Adolfo Lugo Verduzco en la Asamblea Nacional Ex

traordinaria. 

15 y. 1.6 de.Diciembre.- EL C.E.N. organiza una Reunión de Análisis -

de la pol!tica económica y social del Presidente 

de la República, asistiendo los dirigentes del -

Partido y es presidido por el licenciado Miguel -

de la Madrid Hurtado. 

23 de Diciembre.- Se lleva a cabo una reunión del Comité Ejecutivo 

Nacional, encabezado por su Presidente , senador 

y licenciado Adolfo Lugo Verduzco, con el fin de 

precisar las actividades correspondientes al pro 

grama de Acción Inmediata que emprenderá el Par

tido Revolucionario Institucional. 
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1983. 

J y 4 de Enero.- El Presidente d~l Comit'é Ejec~~ivC>: Na~f~n•~•de,l 
·Partid,o, :senad~r Ado1f o ::.~'u:~o>-~:~~~u~~~--~ · -J~si,~~-~ 
a ·funciona'rios del pr·o·P~~~;~In,~~fib.f_~·o j)~lítico_> 

4 de Marzo.-

-' ;; :· -, ' ,::> _'.'/' :~ 
LIV Aniversario de, la c;~~ci6;\ dei p; R; 

y; 

12t 



CAPITULÓ, CUARTO 

Estructura c;>_r9á~ic::a:. Te~r_itorial del -Partido .Reyolucionario Institu-

En la XIV Asamblea Nacional del Partid0," se::aprobaron Una Serie de 

nuevas reformas, comó resultado del consenSo'_ae.' .. delegadOs que así_! 
~t1eron y que estuvieron de acuerdo .-1-á mcl.forí~ ·de· lo~-;--tráb~-jOs Pre--
sentados en cada tribuna. 

,. .-
Todos los dictámenes que se presentaron en la A.Samblea, en ·z:nat·e~ias 

como: Declaración <le Principios, Programa Político y EstatutoS, re 

present.án un orden de carácter ideológico, político y normativo que' 

quedó expresado en los documentos básicos y que nos señala el proc~ 

so de transformación del Partido. 

- Resultado de la Asamblea 

La asamblea estuvo integrada por 9 mil 587 delegados y en ella se-

resolvi6, de una manera colectiva, mediante un amplio análisis y -

una discusión, los cuatro retos a realizar en el Partido;''estOS>---

fueron: la posición política, la representación de intereses:la 

reorganización democrática y la comunicación política. 

•.'.•, 

Los Delegados realizaron un gran debate, de cr!tica __ y _au_J:,.o~~ítiC&:·,_~~
en busca de los anhelos y reclamos que tenía que hacer-ei-.p'át-·tido. 

La Tribuna de Querétaro aprobó la declaración de princt~.i-6·~,\~~i\ 
se refrendaban varios valores del Partido. 

La Tribuna de Oaxtepec formGlo una nueva oferta polí.tica q;~~ :dfó 

voz, propia al partido y re novo sus compromisos con· i~-- ~-~~i'~d~d-: ·La 

Tribuna de Puebla fué de las más exitosas, aprobaron. 2á':~~f~-~m~~., a 
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los estatutos que norman la vida interna del Partido. 

La Tribuna de Tlaxcala definió las lineas de toda modernización del 

partido. El pleno de la asamblea aprobó, unánimemente, constituir 
una comisión redactora en el plazo de 120 días la cual debería in-

corporar las resoluciones aprobadas de los documentos básicos al -
partido. 

4.2 Declaración de Principios. 

El Partido.acepta en absoluto y sin reserva alguna, el sistema dem2, 

cráti~·~· d~ -_g:~b~~~-~~! ·:~~ ·;~6tr~:~a nos habla de la identificación mO ·-
rái, fi~r··a.1 ~~e~~-{.rl:-t;:~d~i __ puebio _que la créo, restableciendo en· Su 

fu-eza._.los --p~-~-~~c¡¡;;¡~~,t~s.idCm~c-~áticos de eleccióri y de s·a·ieccióñ den 
tt-~:. d.; ··~i ··m1~~~.-~ 7~-~~~·tituy·§~dose en Partido Nacional • 

. -:.- ~.. . : ·,.,, ;· .. º:' ·: ... :.--.' '. '.'.' .. , -' :: · .. :'. -. ' -~' ' : 

Se<iécí~~j¡:.· q~e t~daslas conquistas y transformaciones realizadas-

pOr .. e:l<-movimiE!rito social son el resultado de la lucha permamente del 

pueblo en su afán de mejorar las estructuras económicas y las prácti 

cas politicas que originan las desigualdades, y rasgos sociales, --
además de organizar la convivencia humana sobre la base indestructi

ble de la justicia social. Igualmente se declaran que los ideales -

de la Revolución Mexicana han sido realizados en instituciones que -
forman parte de la vida nacional, porque las raíces han penetrado en 

la conciencia pGblica y tales instituciones deben mantener y perfec

cionarse. Entre ellas se encuentra el ejido, el derecho de los tra

bajadores para organizarse sindicalmente y para defender sus conqui~ 

tas, el derecho de contratación colectiva, el derecho de huelga, el 

seguro social, el derecho de la Nación a la propiedad y explotación 

del subsuelo, el derecho del Gobierno para vigilar y dirigir la ed~ 

cación pGblica, la libertad de expresión y de pensamiento, la libe~ 

tad de asociación, la libertad de creencias, la libertad política y 

la de actividad económica. 

El partido se propone, dentro de un sentido revolucionario, servir 

legalmente a la causa, considera que la formación de una firme -

conciencia de clase, en la base efectiva de la unidad de 108 asa-
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lariados, el doininio de la técnica es indispensable a los trajado -

res, para asumir, en su oportunidad la dirección responsable de la 

producción, además pretende aniquilar la desigualdad de clases que 

aún per~iste, Y:atrazan toda causa de desarrollo nacional que trae 
consigo la equidad y bienestar, busca incluso formar una sociedad 

libre de abusos de cualquier forma de violencia y de impunidad. 

Una sociedad en la que se respeten los derechos humanos, a través 
de la normatizaci6n de las relaciones de las autoridades con los -

ciudadanos y éstos Oltimos entre sí. Una Sociedad capaz de impar

tir Justicia en forma agíl y honesta y en la cual impere la legali 
dad democrática. A través de todos estos principios busca repre

sentar con eficacia y nitidez los intereses de los grandes grupos 
de la sociedad y hacer valer la iniciativa del ciudadano y sus o~ 

ganizaciones. 

En los foros o áreas se abordaron y se retificaron estos principios 

en donde explican que el Partido surge con una nueva estructura, -

sus delegados e integrantes lo definen como un organismo político -

de mexicanos decididos a luchar democráticamente por el poder públi 

ca para mantener la soberanía de la nación y edificar una sociedad 

libre y justa que además debe consolidar un Estado democrático. Que 

representa a comunidades complejas con intereses diferentes, pero -

que con base en sus circunstancias de orden historíco sintetiza los 

acuerdos básicos que dan estabilidad al país, reconoce que su actu~ 
ción se desarrolla en el marco del Estado constitucional con respe~ 

to a la ley y en el contexto de una sociedad civil, plural y cultu

ralmente abierta. 

Los principios concluyen señalando la existencia de un partido in -
tegrado por ciudadanos y organizaciones de carácter popular, gremial, 

sindical, o profesional, para formar nuevos cuadros y tener la par -

ticipación ae todas las fuerzas a nivel nacional, estatal y munici-

pal. 
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4.3 Programa.de Acción 

El programa de acción busca seguir impulsando la democratización en 

la integración de los órganos del Estado, así como continuar prom2 

viendo leyes y prácticas electorales que garanticen la legalidad,

la certeza y la transparencia de las elecciones, y la imparciali -

dad del Estado en el desempeño de esta función pública e igualmente 

profundizar en fórmulas de participación y negociación social que 

aseguren que el diaefio de las políticas pGblicas sean, cada vez más 

producto de la concertación entre los grupos sociales i~volucrados, 

en particular los obreros, loa campesinos, las clases medias y los 

grupos populares. 

En este sentido, se trata_de asegurar una reforma económica para la 

justicia social, atenta a las demandas de las bases laborales y a 

las reivindicaciones campesinas con los pueblos indígenas, así como 

respaldar la lucha de los trajadores por un salario real j' el fort~ 

lecimiento e incremento de la seguridad- jurldica de la tenencia de 

la tierra comunal,ejidal-y privada, como base de una modernización 

agropecuaria que haga eficientes y justas las condiCiones de los -

·productores rurales. 

El programa de acci6n esta dividido en ireas específicas en las· -

que define la politica del partido. El punto central es el .rein -

vindicar la soberanía nacional, no desde la pasividad de las so -

ciedades cerradas, sino tratar de asumir la característica de las 

sociedades abiertas, democráticas, fincadas en consensos dinámicos. 

Sirvió este escenario de la Asamblea Nacional del Partido para de

jar establecido que el PRI es el primero en adapatar sus dacumen -

tos y acuerdos básicos de ahí que los prilstas se prof undizen en 

los métodos democrfiticos en sus procesos de adopción de decisiones 

internas, a través de órganos colegiados y organizaciones sociales 

en una amplia estructura territorial a partir de la vida partid!~ 

ta municipal. Así mediante nuevas bases de elección de dirigentes 

y postulación de candidatos, se debe respetar e impulsar la carre

ra partidista, mediante el reconocimiento irrestricto a los méritos 
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de .la caPacidcld _Y- la· mi
0

li tancia para ·garantizar la afiliación indi 

Vidua'i y ~oi~ntaria y la libJ:e expresión y participación de grupo: 
que reflejan:la pluralidad y la diversidad interna del partido; P;i_ 

ra ·renovar, c~n las modalidades prescritas en la ley, los pactos -
pÓi!f..icoS:· con "las organizaciones sociales vinculadas. 

El partido prÉ!:tende llevar a cabo una nueva cultura política y una 

nueva moralidad pablica; buscando independencia en su financiamie~ 

t9, con identidad propia y tener esa vocación de ejercicio del po

der y de intermediación política, tratando de ampliar su presencia 

y representabilidad en todos los ámbitos de la sociedad. Asimismo 

busca la participación democrática del pueblo en las distintas or

ganizaciones haciendo posible el acceso de sus militantes y diri -

gentes al ejercicio del poder público; para lo que motiva a sus -

integrantes a luchar por el poder dentro de las cauces legales y 

ejercerlo conforme a los principios• pro.gramas y plataformas ele~ 
torales. 

El programa remarca claramente que, en la democracia se gana·_ y se 

pierde, pero también deja en claro que allI donde han enfrentado

resultados desfavorables, luchando por recuperar la confianza y-!

el mandato ciudadano superando autocrtticamente errores d~ act~~

ción o mala selección de candidatos, su nueva cultura polJti~~·- -

como ellos lo llaman, tolerancia que destierre ese lengUaje careE 

te y lo condicione para el diálogo, y no degenere vlolenCia p01í.:..:_: 

tic a~ 

-"-~ ~-- -·--
Se pretende buscar una paz social, una estabilidad pol-!ttca-;·- Y: -un· 

fuerte compromiso en defensa de los derechos humanos, acordancÍ_O ;,,> 
emprender una iniciativa pol!tica y legal en pos de un nu~vo -c·~e_; 
po policíaco en toda la República, con el cual se procure salVa-

guardar los derechos de las personas que se encuentren en. estad·o 

de indefensión. 

En la misma línea, el PRl habla sobre la competencia a nivel fed~ 
ral, estatal y municipal, con el fin de disipar los posibles re -

clamos y problemas relacionados con el desarrollo regional y 
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buscar las bases fiscales, aunque esto es difícil, entre los cambios 

que se pretende realizar, el programa al dirigirse hacia el estado,

establece 3 vertientes, el primero es el cambio estructural, el se -

gundo el cambio económico y el politico a través de éstas tres ver -

tiendes se busca la modernización y actualización de los valores, -

con el objeto de consolidar una ciudadanía más vigorosa que defienda 

con autonomia el interés del individuo y la sociedad ante el Estado, 

el mercado y las fuerzas del contexto internacional. La Reforma que 

va dirigida a los Estados busca despertar otra vez la conciencia de 

los ciudadanos tratando de apoyar sus necesidades educativas de vi -

vienda, salud y medio urbano. 

En otras áreas como la laboral el partido busca acercarse ""1--tra.baja- ·.,-o. 

dores con los que desde hace mucho tiempo perdió cierto contacto, ya 
que los trabajadores en años anteriores fueron uno de los grand.es. 

pilares en la formación del partido. 

_Otra tribuna importante fue la que -trato lo-s problélña·~ '..-~-~~~~;{·~:6-~~,;·
en ella se planteo ,conservar el ejido, y crear una ,proCura·d~rI:~~·.f~· :-

qu~ ·;;:_ deral agraria, esto sería un gran acierto si se- rc!aliz~·~a,· 
beneficiaríit. muCho al- sector desprotegido. : :}.:~ 

Otros punto~: imP·ortarltes fÜeror:i .)a· propuesta ci~X~·nifi~~;~ ~~'.~·:·~~~:~.¡o:'. . 
nea ·con los ·grupos existentes, .. desde los~·comunes; ~~:Sta:·~Ío~:.:1~r~lide·~. _ 

-.-;o,>-.· ~.i.,,, ;.': 
~jidos. 1 ; .. · '. 
Para'· traa·r ·ésa igual~ad- tan· a~h:~f~d¿~~ que. ~~~- ~~-~~~.~~ h'a'« búScado. el·' 

"•-' '.!'"'' . .,,._,· 

-~~- ii·Ll:~-~~~~~ _::,"y~--~--~--~-~ :_~~--~~-~~~~ 
-e-~ -- Lif TI-Iblili·a~-t-erm:tn-~ -~~can·~~iiú1dó-:: fa· ~it:~n; Ínc·arpar·acióii de·\1a:'tnuJer 

en el- desarro.~10. de ~uest~ s.9.c{~·~~~:;.;~-a~~:'.·.·-~-º~~,·.~~~.'.·a_¡:;~.·~~u~.~. 'd~l .P~~ti .. 
do a. toda- la ·~iudadan:ía ~usC~iidCt/i-a'_~=~ct·~~lizaci~~ · n:io"ra1· .d.e l6s .·~e : 

xicanos. 
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4. 4 Estatutos 

4.4.l Definición 

El PRI es un partido nacional integrado, de acuerdo con la Ley, para 

el -ejercicio de los derechos y deberes democráticos de los ciudada -

nos y de las organizaciones que sustentan, actualizan y dan nuevos -

y legtti•o• contenidos al proyecto hist6rico de la Revoluci6n Mexic~ 
na. 

El PRI está formado por la alianza social, plural y democrática de -

los grupos sociales fundadores, integrados por los sectores agrario, 

obrero y popular y por ciudadanos en lo individual o agrupados. en ºE 
ganizaciones y movimientos. 

4.4.2 Objetivos 

El PRI se propone obtener el voto mayoritari°' del. plieblo_-_pa.ra alean-

zar, conservar y ejercer el poder público. 

El PRI se propone defender la soberanía nac_iOna~·; las libertades -
ciudadanas e impulsar el desarrollo independ~en·t~: del ·pa'!s: inediante 

el desarrollo de una activa política ex·te,rior qü~.' con dignidad y -

eficacia, promueva los intereses de la Naci6ñ-~ 

El PRI se propone organizar y movili~ar a las fuerzas democráticas 

y populares, para avanzar en la edificación de una sociedad parti -

cipativa y solidaria por la vía de los principios de la Revolución 

Mexicana, la democracia y la justicia social. 

El PRI se propone fortalecer y ampliar la vigencia y· con~eni~o de 

los derechos humanos y de las garantías individuales y-sociales, -

sustentando su defensa en las instituciones nacionales, ·:responsa. -

bles únicas y legítimas de su vigencia. 
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4. 4. 3 Direcci5n ··Polt tl.~;· 

Consejo' P111 ti~o ~ad~nal 
La Dirección Pfit'irc:~ ;del ;.;?'t.ido será· pl~~aÍ y éólegi~da. 
La· re~~~nsabll'.:~a~·'en la ~:ma.cle Lision:s será ~~scentralizada y 
cO-lect:f~á ~·· ,:; 

"'.:,..-:.·_ --~<~;" :_='.t·.: . c.. •· .~ . -· . . ... >· -
Cof!1·o 'ói9an"O de -dir.ección política, se. crea el 'Conseja· Político N! 

cional · con·-··carácter permanente e iÓtegradO · par· .. ·ia .represeiltac{ón -

pari~a~!a .de:_-la~ estructuras terri tori~l y_:'~~~-t~ri¿i . 

. El ~.Con~-ejo Polí.tico-ÑacÍ.onal debe ser presidido. por' el Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional y se integra, además, por los presidentes -
de los comités estatales, de· los comiLes municipales de mayor pobla -

c~Ó.I!!. d~ }os__ cuadros distinguidos, de los representantes d~ los le -

gisladores federales y locales y de fos integrantes de ld Asamblea -
-"del Distrito Federal; tambié.n están los representantes de las organ,! 

zaciones naci~nales obreras, campesinas y populares; representantcs

del Frente Juvenil Revolucionario, del Consejo para la integración -
de la mujer y de la Coordinación de la Gnidad Revolucionaria. 

El Consejo Político Nacional debe sesionar cada dos_ meses y trabajar 
permanentemente a través de sus -com.isiones como: la Nacional_ Electo:.. 

ral, la de asuntos agrarios, obreros y populares; la.de asuntos ju

veni,les y femeniles; la de estra.tegias, organización y acción poli -
tica: de concertación política y social; de planoacién y ev'aluación, 

y .de honor y justicia._ 

Son facultades del Consejo Político Nacional dictar l.as resoluciones 

que para el desarrollo y aplicación de los documentos básicos del -

Partido se estimen necesarias;formular los planes, estretegias, tác

ticas ·y orientaciones de índole general para conducir la ·1ucha polí

tica dentro de los cauces legales; fomentar la unidad interna y la -

organización del trabajo partidario; así como, previa deliberación 

fijar la posición del Partido ante el poder público. 
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El Consejo Pol!tico Nacional po.drá · 11a~ar_··a- los miemb:r;os del Part! 

do que ocupen cargos de elección popul~I- -.P<a l~s qu~ se desempeñen 

en la administración pública, para que-informen s~bre el desempeño 

de sus actividades y de su ap~go a. lo~·· principios:del Partido. 

Correspondo:? al Consejo Pol.ítico·.NaCiOnai elegi"r al Secretario del 

Comité Ejecutivo Nacional, ·aut9~iz~r· los plane·s· y programas· cuya -

ejecución corresponda al Comité· Ejecutivo Na·cional, aprobar la ere.!_ 

cién de sec=etar!as adjuntas y evaluar el informe.sobre el origen,

la aplicac~ón y el destino 0 de-los recursos financieros del Partido. 

En cada una de las entidad~'s. de·· la Fedeiación se establecerá.o cons~ 
jase estat..:iles y mu~iciPares·- c~ri- ef-·na~e~a de iñ~eg.:rant~s que· resu! 

te de la p:esencia _:_~~~~k~BJi_~=~~-~~,~~: de. _la~ _f!:J7rz_~~;~-partid_~st~-~-:e~ '·la.~ 
localidad. -º"" --{ ~ .. ~ ---

'i. 
' ·:·~- ·~·- -

4 .. 5 .· R~·~:-:;~~~-J~~~~;¡;~~~~ aei- -~~~¡·t~ --efecu(lv·o- :Niic.i,~_nai -~ d~~~~- 0~0-~:ites ~ 
oir:~c~i}ri~:·?.::.-

· .. :.·~\'.. '. 

"El Comité ej8:7u·t~iVo Nacional se integra por un president.e, un s~cr~ 
tario 9ene:-af¡. u-ñ· Seé-retario de coordinaci6n regional, un s~Cr.eta -

ria de ~~~ani~~·c.~6n·,·· un secretario de acción el~_c:=tor!ll, _un .s~9r~ta:
rio de gestión-Soéial; un secretario de información.Y·propaganda, un 

scretario de asuntos internacionales y un se.cret~~io de ~_inanzas. 
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4. 6 c~7a~i~? de un_~ fundaci6n · pa.ra estudios, formación.· ideoló

fica y_'capacitaci6n PoHtica. 

Para realizar las tareas hasta hoy encomendadas al IEPES, a la Se

cretarla de Divulgación Ideológica, a la Comisión Nacional de !de~ 

logia, a la Secretaria de Capacitación y al Instituto de Capacita

ción, se creará una Fundación con personalidad jurídica y patrimo

nio propio. 

Asimismo, se creará una Escuela Nacional de Cuadros. 

4.6.l Supresión de órga.nos ·_~_u?C~lia:;:~s 

LoS órganos auxiliares_.;c~n:,:·qu-e-;,hoY~;icuenta-;-e1- c·Ómit'.é ~Ejecu"t-iyo·: NB:ci~---
nal se supriinen, tran~f'iri,~~dri·;,~- :~·us ,-i~~-~:íb~e~ ::Y-· ~:~r-ibti'éi~~·es::, ai :· __ 

Canse jo Pal í tico NacfOn,al· ·ó a: .. ) .. a ·.r~·nd·lcú6n·:- . ::_, · -·¡!.'~_. 0 ,;~ ~ ___ .~/>" 
--',o« ,_·--·-~~:_·~~ ~-:-,~---~_i_:~_'.>_-~~{~~-~~-:'.' :,'\,.,__ ~->_· _:~ 

• -:..._:c_lc> _ •;~~'-~~~-, -• _ -- •••- - -- • - •,- ••r-_.-_•, - :-_ .. ·_, ; <~'· ;;:::·.-;_' ' ,::~·< . . :_,,_~: :- ·-.~~;_';;o 

4. 6. 2 Relaciones entre - los órgano-s--; rí~~loéh~~e~;: ~~~'~t~1'~scy 11\~Úci': 
:::":'' :·t_:_f~}:J ¡·'~; ;'i:~·::" .. )~:: ~,;,:--~;~,'. pales, 

"''.: . -,'._·~.,. • '\~/. ':;/1. 

Dado que hay unidad de fines y_ pr.iriCi~{~-~-~:'.~O-~;:Ei:s-i~;;~s'_~b~_fi:~-~A la:-·-

toma de decisiones y descentra-~iz~~.~ó.~y:.~fí'.'!~l~: -~--~"e-~U'~-~--~.~~:·.:~~---_ Planes f· 
programas, hay una relació.n entre".Í~S:·::.6rq~~-Ü~·~·-.~~~~J..~~~i~:s; _~St~.t.aies 
y municipales del Partido, y ~~;.-ª·~.~~-i~-~~·;_·~~:~·:_:·4_i.~·e_9~~-~:i~H~s~~,:~egiona -
les, generales y especiales d~,1:-.. ·é~~I~~-~f:::~j·~¿-~t·~-y~--~:~-~-i-~rl"~1.:'· · 

L6.3 

Entre otras, se reservan-- a --1-os~- ··ábm.i°i:és _,_c:s t~~·-ta l~-~-- -;::.m-utú:CipáTe-5-: fa-S 

facultades exclusivas de convocar a sus respectivas asambleas, así 

como la de nombrar y remover a sus diiigent~s. 



4. 7 Rem_o~i.ó_n y. ·nambram.ient'o de di~.i~en.t_e~ estatal~s Y .. -. 

mu0:iciP~~e~-· · ; 
:,·· 

Quedan· sin' ~fecto '1as 'á'tdbüc:Sné;<,9¿•e1·:~C>mlfé; ijecu~io Nacional 

::~~: :: i~!c~t~1~~1~g~r~t"i~~-~~º~~hiZfüi!~d=·f·!~;~!:i~:~ provisi
2 

·:~ :::~ __ ::.::~:-,;-/ .:\;;: ,·-:"_'..'.(; ~.-;.:,._ "-;. ":~'.:':;;.~'.:'.~!~~: ,' :~~~--~~_;:5:t: '.'.~-~f;~ : .. 
'\-»·\i> -~--Z -· .,. --~·:. · .. ·. ;::.í.> ·; .<,.·:- ... 

_4. 1 .-1 ·· ~·:01~.~fge~:~ia';:~~tii:~;ai:/y;~~-~i~{V~l ;~~t'.~:~~~J~~~~i'.~'.g;~-~Y- \~,.~_;:,:~-.----
.,_-··:-.-,: ··-· -····-. 

"/.· _::~~~«· >>:'.·: ;\~;~:~~· ·., :_~(:·::-. ;:-¿ .;,,·~ 

:::·:::::::::::1::,:::::::;¡::EHil~~¡;~i~~i~~;;º;· ,''. 
propaganda; ge~ tión social·. y. f l-~~n-z·á.:~ ~-':~/ · ··-~;.::;'-'""''""·;t.-~''·''<'.;".-o:'··- i::,é, 

:::,:-::·:.::::':;::::,:,;; dt::¡~¡~¿f g¡~¡~~{i~.):. ••«•, 
. -, ·--.' ·~-·n-::: .-:~:-,;- ._-';;~·~··: ·» •... 

. ~~ ,~ ·~·f'.;-"' , " . ..::(:r .. 
. ·f, ·.:-.:p:-·_. ;;::. _,_ ··~·:·.\ _ --~·.:: .... ;-¿!~L,:--« 

Consejos _pol.~.t!.~~-s ~~;~~;-~f~~~jJY~ .~~-ci~f~T~~··i:~~~-/:-:~; 
·;;~,-~-·, . . -.§lL'·. ~,~¿¡~· ,, .... ,--.. _. -\,, .. ·;·:'!-;~\-:.- -~·~-' .. 

. ·".:f:.:::·.,. 'p '~-.,, :3~~::,:.·:_·,~ .. ::? -. 
':0\:>':;;..·.:<~,~~~t:' ~::::t~·-;::···-, ·':','; ,·'. - :·~-·-.--:,· :·,-:~ 

4.7.2 

~orno. ~rg~·nas _~e d·~-1~~-~:~-~,~--~-ó~·!)/~'·il~fi.-.~·-.~~:-r~~:~.---~f~.:~C.~-~~-ri~·_P_~.lí,~i_c~ c~l_e _-

::~::::::,:::;: :f :'.!1¡:!i!11!!!f~1¿t~~i:~1:ir:t·:::::::::: :::' 
los dirigentes·, -d~ · i~s. c~·m·i t~S, ··~·~t~-~a~:::~~~~· -Ín~?1~'i;pa1es. y: seccionales • . ~~~·> ;_~;>~·;f" -·- .,. , . 

4. 7_-•. 3 _ · N~ueva reglamentací6n~~de~fBs -~;:~-~mbi'°e~°"~:k-~.~~""';-~ié-s, ~uni'cipales 
y se~ciónales·. · -?~·;·· 

-_ ''.· '" . :',:>:_ ·,./' -~:;:: ' -

Con al. pi~pósito de ha.cer .de. ias. '.~-~~~b;ie~-~-:-~\.- ·cer:itro político de la 
deliberación, organiza.ción· y t:o~á; '.d~:: ~j"~·~·i·-~·iolie~· c:i"~--i ·Partido,· se re

glamentarán sus atribuciones 'dance.iii-~~:~~'é'_':·~·Od~ ·a+scréCionalidad en 

el manejo de las convocat_o~ias·y·-,:cil"! laS -~·É!gla:s relativas a su inte-

gración. 
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4. 8 Carrera de partido y requisitos para .-ser .dirige.nte 

Para ser candidato a la dirigencia del Partido; en tod·6~· .sUS-·nivetes 

se requiere contar con arraigo comprobado, honoi:-abitidad:_· y carrera -

de partido. 

Por ello, es preciso que quienes aspireri- el l_~ di~ig.encia· re~lian al -

guna de las siguientes condiciones: h8ber,,--Sido dlficje~té··- e'n 'el comi

té inferior o en las organizaciones del--mfsinO -ni.Ve1 __ -~·_hB.her ocupado 

un cargo de elecci6n popular con signifi~~tiYa ~~tr~ga. 

Ningún dirigente del Partido a nfvel · nacion.:il o estatal podrá dS.s.e,m 

peñar, simultáneamente, cargos de carácter administrativO. 

No podrá aspirar a la dirigencia del Partido quien haya. _ocup?do el -

cargo con carácter de interino dentro de los 12 meses anteriores al 

registro de la candidatura. Desde 

retroactiva, pero deberá atenderse 

bre vigencia estatutaria. 

4.8.l "Procedimientos para el registro 

Los lineamientos del prodecimiento 

-- - a} Re-gistro previo de 

bJ Campaña interna 

e) Entre la convocatoria 

de 30 días. 

d) Los candidatos tendrán en las 

.tarse a reglas que aseguren s~

circunstancias y oportunidades .• 

e} Se podrán registrar como candidatos, quie,ry_es acr~diten con

tar con alguno de los siguientes apoyos: 
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20\ de las organizaciones 

20• de los comités directivos y 

5 ' de los mieabroa individuales, inscritos en el padrón 

pritsta de la circunscripción correspondiente. 

f) Los dirigentes de loe comités a nivel nacional, estatal, 

municipal y secciona!, durarán en su cargo 3 años. 

9) Las !altas del presidente de los comités se suplen con la 

presidencia interina del secretario general, debiéndose 

convocar a la Asamblea en un plazo no mayor de 30 días. 

A -falta del secretario general ocupa la presidencia interin·a el se

cretario de mayor jerarquI:a, correspondiendo al Canse-jo P·~iítico 
, .re~pectivo, la expedición de la convoca torra a -la Asamblea :en_ tin. 

_p~az~ _no mayor de 30 días" l. 

'' ,·,. 

4.8.2 Elección del candidato al cargo ·ae_·, Pre~idente ~ Mun~~.iP~~. 

Para aspirar al cargo de candidato a Presidente Mu~ic.(Pa1-;-<.i~~-:a;~ia-_ 
blemente se requerirán, entre otros requisitos, el-estar.inSCrito -

en el padrón priísta de la circunscripción, ·aemostrar-:Con(:J'c.imiento

amplio y probado de los problemas del municipio en· Cú.estión, '.pre ·-:: 

sentar un programa de trabajo, y pedir licencia o ·~enu.rlcia~: a ~~-~ai_: 
quier cargo de dirigencia partidista. 

4.8.3 

" Los 

a) 

b) 

l.-

Procedimientos para la elección, de.: 
<.''.>; ., .. -··>· ,·¡o. 

lineam-ien tos·, 9~nr:·ra1~:5·. d~'1:· PfOcedi'mle'n-to~~::_SOrú':' 
. -' .-, ;;\~\ ;?;~; '•,•'.'; ~} i;:.~: ...... <.~,}-: ~-~},}.~;: >\/. ··<\;· 

. RespetO:.ie~,~f~P.~~¡a~?}:_~:~~.~~~ .v-~·i~·rit:~d· :~te; .-.f~s:.'b·~·~es .:· · 
·Te~~in~~-. -~6'~·; ú{, di'~br~,~·10·~-¡í.fci~"C-( ·a·~:;::;J:~i: ~O~Vo~~ torias 

'"~ ·." " ·, ,\;", 

FolletÓ d:{' iie~Ílm;;~ dff ~{~~J~~ de :2;Tri~un: Naéional, x.rv 
Asambl;,a. Edifacíó; por';,l.''Piír; 3 dé séptiembré 1990' Pág .13 
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Las 90dalidades para la elecci6n son: 

aJ Para la elecciones nacionales: 

convención con delegado& electos democráticamente. 

bJ Para las elecciones estatales, distritales y municipales: 

consulta directa a la base militante. 

c) Para las elecciones en demarcaciones de las etnias; los 

usos y costumbres. 

d) Toda excepción requerirá de la aprobación dei·_~o'ryse:j~ P~
litico Nacional o Estatal en su caSO~ 

-.-=··.="-- ':--:'\':::· 

Los lineamientos a que sujetará el regis,tro .. ;i:e ~5;;cÚdat~i. ~c;n: 

a) 

b) 

:::::::::::~:::'::;,:::::º:::tsf ~:~~ ~:ii:·::: 
~~ ::1

:: ~ ª ~ i: ~ :~::e ~:Eª.n.:t .. :a:.ªt 1a
10

1·:: .ec.:.•· ·.t .• Y.i.Lª·:.~e':t1;"r:º~!1·~.'.':t~.r~;1,~kt:o~i~~~!: ·:n ~: i:;m . 
Comités Directivos '.'f0'dfi~-~1 ~1."2. :.-

, ·-.:· . ~L;-.~ " , <'.é/ ~ ·: ~ - -·>, ·;_ :- ~~:: 
"·~ :" _, .... ~~-~~.T\. -.-·-

-· --·¡;· ,- '-<:i/ 

Para que pueda registrarse una PH~a*~d.f~u~~~·;.. :~e~~~·a~¡~ .:üsfa-
cer lo siguientes requisitos. 

aJ En los precandidatos municipales y distritaleS: ·er· a'{;<>yo ''del, __ 
25\ de los. c~Jl!i tés directivos,- o -2Si -de-, 18,-~-~º~·Cj'anriac-.i-~-ne-s_:;,_~_-_-"_ 
o del 101 de los miembros individuales' -lnácr.itos en e1 :~~-~'.ron_ .. 
priísta de la circunscripción respectiva. 

-·· ·. 

b} En los precandidatos a senadores y gobernador:e_s:·- e). ~PQy~: .del 

30\ de las organizaciones estatales de un·, ~ec~O'-~i.?~~.-P~'.[~e ~~~·s ... '·. 
comités municipales o 20% de los miembros.~ihcif~1dti~1e~ "·re;_~.- . ·, 
gistrados en el padrón priísta de la -entidad~ :.:\~·:.- _.::~.., 

./< ;f,_:·' 
·, 

~·'/: ~.\~{¡:-~ ::·_;: /. 
2.- Folleto del Dictaaén de la Tribu~a NacioÍl~l~ .XIV, .A.sllmhie-a, 

cit. Pág. 14,15,16 
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c) En los precandidatos a la presidencia de la ·.RepCiblfca: 

el apoyo de la mayor!a siaple de los.integrantes del -

Consejo Político Nacional. 

:'_,. _;: 

Para las votaciones en las convenciones se ~·u·j~:t~'~¡ .~-~ los siguie~tes 
principios: 

• -."' - --~- : , -':: ·= e --

a) 

b) 

Voto personal, libre, directo y secreto·. 

Escrutinio pGblico abierto 

. ·- -~· '.\_·:~- -,-'., ~---· ·-· 
=-=--e -

e) La nominación podrá requerir mayoría absoluta 

·,_ .. 
Corresponde al Comité Ejecutivo Nacional la obi'i9aci4?ri ;;J~ -f~r~ular,¡ 
con base ~n los lineamientos anteriores, el Regla:me~t·~· de E1~cc~~nes 
Internas y Selección de Candidatos. 

4.9 Financiamiento 

. -. -·.: . . ;~:- '.· .. -
El Partido contará anualmente con un Prográ-m~-~j~a:~l-~,~.ai: .de: Firíaná~a -
mi en to. -~-- _-, _ _:_,_ _, - '.·--:~~~:-~ 

·~··,., ·' :·-:'"«/ 

Se crea un Sistema Nacional de Cuo~as úri~~~d•,en .la é~~Ícl~d •Y Eil de

sarrollo de campañas y a~tividad~-~ :_a~·~:'f·f~.;~~:~~:i,~~~riio·:~X'.~· . 
- ,~: . ' 

Sdnformará al Consejo Pol!tico:~ac1o~:a'i'ts'o~~~ i:~;.#Si:~ii ¡.;-apli-
~ación· .de --.l~s · recu~sos: fin~ncf~X-0'~·~1; ·";;'"' .:-}~~S:-' i)ty:. ·:·'::,¡·_: · :r.~;fi·, _;.;~~--,· 

. . ><-;:;·.: ~~'."::-' .~.:_;q:· :{':> j¡~:s ·./')i{~~:· .l~;·. 
'~',::~--~{.; :·o;.:> -:,;>\: ,,, :2~·;·{- '~i~;·. ,.:;-·. _· 

Como toda normativÍ:dad¡ l~~ ~~fa~~'~os
1

:ei;~:R: 1¡~J~'~n l'~tíéu
los.· transito'rí~'s '~-n·.:'.~-o~ <iüe_", s~~f.-~'i~~~o~'~:?._-, .·:~,; \~¡~~: ·:~::~~}_.:· _.,:::· . '': 

4.9.l 

La entrada en vigor de estas disp~~~c¡Z~e~ se :tiiza:~ ·dentro de 
los. _120 .dias siguiente_s . a. la f~-~ha.· d~,-!'1as :~--~efof~aS' ·: aq~·Í a~>iobadas. 
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CAPITULO QUINTO 

Choque Ideológico Interno 

5.1 Diversificación de posiciones 

En este sentido el Diario El Financiero señala que: 11 México se --

encuentra en un constante proceso de cambio. El país tiende a la 

modernización. La sociedad participa m~s que en años anteriores -

en los asuntos pt:Iblicos, con mayor información y compromis,~. Re -

sulta y se hace necesario modificar la forma de organizaci6n para 

producir riqueza y tener un bienestar equitativo que implica cam -

bias en los esquemas de participaci6n ciudadana y en la forma de 
hacer pol!tica. Esta transformación se da bajo el contexto de --

fuertes presiones socialistas, producto de los cambios que en to

dos los medios estamos viviendo" l. 

Los años de crisis centraron la atención de los ciudadanos en pro

blemas más bién de orden econ6mico, debido a su inestabilidad. Di 

versos sectores de la poblaci6n que están debidamente organizados 

~retenden acoplarse a 1 as necesidades que México, en conju.n to nec.! 

sita, sobr~ todo para encauzar la creciente participaci6n._de-.la 52_ 

ciedad mexicana. 

-----"--'"'--'----o:_• __ 

De los principales actores en el contexto polític;:o -i:iaC-iO·na:i~:\:Je -~ri 
cuentra el Partido Revolucionario Institucional. Paí:tido:p(,'1rtico 

con 71 años de existencia y que actualmen.te; en ~u·· i~terior;.-está 
viviendo fuertes tensiones debido al proceso· d~. :~?a·e'r~izac_i6ri_· er., .

el cual nuestra naci6n esta inmersa, 

1.- Cfr.- Coparmex, Las ~~r~i'eri~.~-s AentrO d~l; P1:t~, Diario El 

Financiero, 4 de sep.tiembre de 1990, P~g: 38 · 
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Participacidn de las Corrientes en el Partido Revolucionario 

Institucional, 

Es notable que mientras la máxima diriqencia priísta se preocupó -

por difundir grandes avances con miras a la XIV Asamblea Nacional. 

Las distintas corrientes que actualmente est~n dentro del Partido 

desmienten el contenido del discurso institucional e intensifican 

sus actividades, lo que ha provocado que aumenten las tensiones -
en el interior del Partido. Un denominador comdn que hay entre -

las diversas corrientes o movimientos es la significativa coinci -
dencia respecto a la antidemocracia priísta y a la urgente necesi

dad de cambios, tambi~n todos comparten un gran escepticismo res -

pecto a la anunciada reforma del partido que parece no tener sali

da. Dentro de las corrientes hasta ahora se conocen sólo tres de 

ellas: no obstante aseguran algunos analistas que existen m~s. 

5.2. Corriente Democrática 

Año 1986. 

Cronología Periodística de la Corriente Oemocr~tica. 

7 de agosto,- La Senadora Socorro o!az, manifiesta P<?r pr.imera· 

vez a la Corriente Dernocratizadora tachando el bipa~:idiBm? -
como consecuencia de est~ movimiento. 

14 de agosto~- En el diario tino mlls Uno aparece la pr'lmera n5:!_ 

ta sobre la formaci6n de una Corriente DemoCratizádora' 'a1:: in:.. 
terior del PRI. se dice que está encabeizada::-p6r::\:u-~~htém~~-.:--~:_ __ 

Cárdenas sol6rzano, Porfirio Muñoz Ledo y-Rodc;>lfo:.:Gonz':úez,. --

Guevara. '. <'.:-(. :_~'·'.~:-._:·,~ ·:' ·~~~-~-: 

21 de agosto.- El lider Pri!sta Adolfo Lugo ~erduzc<:>'."¡,,a~¡fie~ 
ta sus primeros comentarios acerca- d~ la ct?rrienté·:·-aen!Ocr~tL
zadora y su Inconformidad. 
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26 de aqoato,- Enrique Krauze (intelectuales en el circo) du

da que pueda democratizarse al PRI por tener una viai6n orto
doxa de.lo que es la Revolucidn Mexicana y al mismo tiempo men 

ciona la identidad Nacional peligra en el centro, no en el -

Norte. 

27 de agosto.- Toma posesi6n como secretario general de la 

Organización (CNC) H~ctor Hugo Olivares Ventura, afirmando 

que al asumir su gesti6n promovera la democracia interna. 

28 de agosto.- Gustavo Carvajal Moreno, niega la existencia -

de la llamada Corriente Democratizadora, está _ex_presi)n la_ -- _ 

manifesto al dar su apoyo a Guti~rrez Barrios, como Cand~dat.C? 

u Gobernador de Veracruz, 

.,· ... 

de septiembre.- Muñoz Ledo se reune-con el':CEN_-para'·':'cahá11':..:-. 

zar, por medio del partido, las iniciatiVas -y: pr:~Y~c.tO-~·-f ~~p~~
sados para confluir que es un movimierito de ~~n.O'y~cid~·-; .no; 

una corriente y señalar sus bases. 

20 de septiembre.- De la Madrid, al entrevistarse con Le'_ -

Monde representante del vaticano declara que, demoératizar -

al PRI no es novedad. 

lº de octubre.- En Morelia es presentado el documento de tr!!_ 

bajo número uno de la corriente democrática. Lo firman C~sar 

Buenrostra, Cuauht~moc C~rdenas, Leonel Ourán, Vicente Fuentes 

Díaz, Armando Labra, Severo L~pez Mestre, Ifigenia Mart!nez, 

Janitzio Mujicj, Porfirio Muñoz Ledo y Carlos Tello Macias. 

5 de noviembre.- La secretaría General del CEN del PRI, Inna 

Cue de Ouarte, Luis Mart!nez Villicaña, gobernador del Estado 

y Alfonso Quintero Larios, Presidente del PRI Estatal canden~ 

ron y denunciaron, a la corriente Democr~tica como grupo que 

intentaba romper la unidad de loS pri!stas. 
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Año de 1987. 

9 da febrero de 1987.- Se entrevista a Muñoz Ledo,.quien habla 
sobre una innovación en las estructuras. 

10 de marzo de 1987.- En un fuerte discurso el senador de la -

Rep~blica Manuel Villafuerte Mijangos, declaro qu~ no debe ex
pulsarse a Cuauht~moc C~rdenas Sol~rzano, ser!a Un'gran·error. 

10 de marzo de 1987; en el diario dltimas Noticias en la prim~ 

ra not8, S4nchez Vite, declara que surge una gran oleada sobre 

la posible expulsión de la Corriente Democratizadora dentro -

del PRI. 

7 de mayo de 1987.- Los integrantes de la Corriente Democrat! 

zadora, visitaran en junio el astado de Hidalgo, y ser4n reci
bidos como autenticas pri!stas señal6 el gobernador de dicho -
Estado, y el presidente del Comité Estatal Murillo Karam, 

8 de mayo de 1987.- En el Diario Uno m~s Uno, el gobernador de 

Quer~taro Mariano Palacios Alcacer censuro, que la corriente -

que encabeza cuauht~moc Cárdenas Sol6rzano es puro ilusionismo 

personal. 

8 de mayo de 1987.- En el Diario Uno m~s Uno, Ifigenia Mart!nez 

integrante de la corriente denucratizadora del PRI, dijo ayer 

que dentro de su movimiento se han manejado ya 12 nombres de -

políticos con mayores m~ritos que los que se llaman tapados a- -

11 de mayo de 1907,- El Secretario General de la CII, senador 

Alfonso Garzón santibañez, afirm6; la unidad que hay en torno 

del Presidente Miguel de la Madrid y del PRI, y critic6 a la 

corriente Democratizadora. Durante el acto agrario con motivo 

del XXI Congreso Estatal de la Central Campesina Independiente:, 
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al Senador denunci6 que Cuauhténoc Cárdenas Sol6rzano durante 
su gesti~n de gobernador en Michoac4n nunca les concedi6 au -

diencia a los campesinos de la ccr. 

14 de mayo .- La CTM exigi6 ayer al Comité Ejecutivo Nacional 

del PRI, que encabeza Jorge de la Vega Domínguez, abandonar su 

" exceso de prudencia, tolerancia y tibieza y pide que expulse 

a Cuauht~moc C~rdenas, Porfirio Muñoz Ledo y demás, pertene -

cientes a la Corriente Oemocratizadora". 

19 de mayo de 1987.- Cuauhtémoc C~rdenas menciona que no se es 

ta desaf iancto a la autoridad ni a la figura presidencial al 

combatir a todos aquellos intereses que se oponen a la cabal -

independencia del pafs y al pleno ejercicio de su soberanía 1· 

que tratan de imponer actitudes autoritar!as en contra del se~ 

tir democr~tico del pueblo, entre otras cosas, también dijo; -

que sus diferencias polfticas con el actual presidente nacía -

n~l del PRI son de fondo. 

20 de mayo.- Guillermo Fonseca Alvarez, Secretario General de 

la confederaci6n Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) -

afirmo ayer en la ciudad de Aguascalientes que la llamada· ce -

rriente democrática es sólo un grupo de Opini6n y que las Gni

cas corrientes con fuerza dentro del PRI son el sector obrero, 

el campesino, el popular y la organizacic5n territorial _del" !:r~ 

pio Partido. 

Miercoles 20 de mayo.- Acepta Cárdenas que le gustar!a_ ser Pr~ 

sidente,ser!a absurdo decir que no. 

Viernes 22 de mayo,- Porfirio Muñoz Ledo demandó ayer que 

quienes deseen ser candidatos a la Presidencia de la RepOblica 

den la cara a la nación, registren su precandidatura e inicien 

su campaña de proselitismo. 
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30 de mayo.- El líder nacional del PRI, Jorge de la Vega 

Dom!nguez, reiterd una vez mas que la llamada corriente demo
cratizadora es un asunto concluido para su organizaci6n y a -

firmo que est4 corriente no significa una fractura del PRI ni 

representa un problema para el sistema. Preciso que el inge

niero Cuahut~moc C4rdenas sigue siendo miembro del partido. 

Viernes 5 de junio.- Fidel Vel~zquez secretario general de la 

CTM acusó ayer a las medios de difusi6n de que les gusta mo -
verles el tapete a las instituciones, al asegurar que la ttni

ca fuerza que tiene la corriente dernocratizadora es la de la 

Prensa_y nunca h~n reunido a m.1.s de 200 personas. 

_e,_de. ju~lio;-· Muñoz Ledo acusa diciendo que él pueblo quiere .... 
eliminar, tapadismo, dedazo y la sucesilln presideñc:"ial di,,".(a -

tica::. 

Chilpanc.ingo 8 de junio.- Avelino Quintero Estévez, Director 

de!- -AsUiitos Jurídicos del Comí t~ estatal del PRI, fue cesado -

aespués de que declard públicamente ser simpatizante de la º2 
riiente democratizadora. 

9 de junio .- Muñoz Ledo denunci6 que existen insinuaciones -

y presiones directas de agencias del gobierno para que cierren 

los espacios de informaci6n o se desvirtuen las tesis de ese -

grupo. 

Miercoles 10 de junio.~ El Diputado Donaldo Colosio Murrieta, 

presidente de la carnision del Presupuesto de la C~mara de Di -

putadas durante la reuni6n del IEPES apunta que los de la co -

rriente eran aventureros pol!ticos y que si no estaban de acueE 

do con el partido las puertas estaban abiertas para que salgan. 
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10 de junio.- El gobernador de Veracruz, Fernando Guti~rrez -

Barrios, afirmd hoy aquí que no se puede permitir que al ampa

ro de la democracia o bajo una supuesta lealtad partidtsta se 
haga oposici6n y se agreda impunemente a las instituciones na

cionales, preciso que disentir no es fracturar, sino un acto -
de libertad responsable; jamas un intento de dividir, se util! 

zo para obtener el poder, y conducir intereses personales. 

11 de junio.- Jos~ Francisco Ruiz Ma.sieu: encar6 la actualidad 

del Partido, y se cuentiona si seguira de Arbitro Político --

Miguel de la Madrid Hurtado, 

11 de junio.- Cuauht~oc C4rdenas, hace una declaraci~n tajan -

'te~ Si no me proponen no puedo ser candidato a la presidencia. 

12-de junio.- Hermosillo sonora¡ al afirmar que la llamada ca -
rriente democratizadora, en Sonora no ha tenido la m4s mínima 

respuesta, el gobernador de Sonora, Ingeniero Rodolfo F~lix --

Valdes, consider6 que quienes mueven esta corriente buscan pr~ 

pasitos personales y con esta actividad de provocaci6n, han -

violado los estatutos del Partido Revolucionario Institucional. 

16 de junio.- Una democracia abierta pre-electoral dentro del -

PRI no nos es propia y no estamos preparados para realizar un -

esfuerzo de esta naturaleza manifest6 el gobernador Enrique -

Alvarez del Castillo. 

18 de junio.- La corriente democratizadora es la Gnica espera~ 

za plausible del cambio que urge en M~xico, parece estar empeñ~ 

da en malograrse. Ha sido tan desangelada en sus protagonistas 

como en sus antagonistas. Los defectos políticos de Muñoz ~edo 
son tan flagrantes como la estolidez de la oposici6n priísta 

(Por Antonio ttaas) columnista del zxcelsior. 
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20 de junio.- Guanajuato; G.N: cuauhtémoc Cárdenas ni Porfirio 

Muñoz Ledo pod~4n ser candidatos del PRI, porque el sector po -

pular no los apoya ni los apoyar~, y considero firmemente que -

el sector obrero y el sector campesino tampoco lo har~n, aseve
rd el secretario general de la CNOP, Guillermo Fonseca. 

20 de junio.- La corriente ha violado los acuerdos de la XII 

Asamblea del PRI, donde se rechaz6 la propuesta de Cuauht~oc -
C~rdenas de lanzar precandidatos a la presidencia antes del de~ 

tape. Por ahora no habra expulsiOn de ese grupo r~frendo ----
Alejandro Carrillo Castro, Presidente del Consejo consultivo -

del IEPES. 

21 de junio.- Berdejo Arvizu, coment6 en su artículo que a lo -
largo de su historia, primero como PNR, después PRtl y en la ac

tualidad PRI, este Qltimo no ha recurrido a la expulsi6n de ni~ 

guno de sus miembros como medida disciplinaria; hacerlo ahora, 

a tres meses del que sera el acontecimiento m~s importante en el 

escenario de la política nacional sería un retroceso innecesa -

rio. 

22 de junio.- La Comisión Nacional de Coordinaci6n Política del 

Partido Revolucionario Institucional, expidi6 el presente comu

nicado y acorde la exclusión de los miembros Cuauhtémoc Cárdenas 

soldrzano y Porfirio Muñoz Ledo, por condenar, rechazar y denu~ 

ciar las acciones políticas que llevan a cabo los ciudadanos -

antes mencionados, como contrarías a nuestros principios de lu
cha, a los acuerdos expresados en la XIII Asamblea Nacional y a 

la unidad org!nica del Partido Revolucionario adern~s de que to
das las actividades políticas que realizan y las que en futuro 

desarrollen serán por su cuenta. 

24 de junio,- Ixtapa, Gro.- No es preocupante para el PRI la -

acci6n de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, ni afecta

rá el proceso de la sucesi6n presidencial. En el partido debe 
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haber disciplina antes que nada afirmo el Diputado Federico 

Granja Ricalde, delegado general pri!sta en Guerrero. 

24 de junio.- Cuauhtémoc C4rdenas dijo que la resolución pri!s

ta contra la corriente democratizadora es ilegal, injusta y to

mada fuera de estatutos. Además juzg6 que la comisi6n Nacional 

de Coordinación política del PRI carece de facultades para tomar 

acuerdos como los relacionados con la corriente, par otra par -
te, puntualiz6 que es y seguir~ siendo pri!sta no sé considera 

de ninguna manera expulsado de su partido. 

25 de junio.- Amealco Qro. No procede la expulsi6n de CArdenas 
ni de Muñoz Ledo, dice Palacios Alcacer Gobernador de-·GUérrero·, 

ya que para ello se requiere de una estricta aplicaci~n de los 
estatutos y garantía de audiencia. 

25 de junio.- Porfirio Muñoz Ledo, afirrn6 anoche en ia Unive_r--

sidad Iberoamericana que los miembros de la corriente democrát! 

ca no han perdido sus atributos partidistas y que seguir~n tra

bajando en el PRI porque son miembros con plenos derechos. 

26 de junio.- Luego de destacar la actitud, honrada y valiente 

de Vicente Lombardo Toledano, que dejo el Partido de la Revolu-

ci6n para fundar otro, el mandatario de Guanajuato Rafael ----

Corrales Ayala, Subray6 en M~xico sólo existe una corriente, la 

corriente Revolucionaria que se contrapone a cualquier otra co

rriente pseudo corriente, que pretenda aparacer para engañar la. 

conciencia de los mexicanos, 

27 de junio.- Javier Romero, escribe en su articulo, es vergon

zante aquello a lo que no se quiere llamar por su nombre han -
Qicho que actáan fuera de la organizaci6n partidista, les proh! 

be ampararse en su emblema y les abre de par en par las puertas 

acusados, de hacerle el juego a la reacci6n. 
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25 de julio, - Cuauhtl!moc Cárdenas y Porfirio :1uñoz Ledo, con

testan que seguir~n en el partido y que seguirán luchando por
causas nacionalistas y democr~ticas en México. 

14 de octubre.- Cuauhttfunoc C~rdenas se afilia al Partido autéE 

tico de la Revoluci6n Mexicana (PARM) y ese día es postulado -

candidato a la presidencia de la RepQblica por ese Partido. 

16 de octubre .- El Comitl! Ejecutivo Nacional del Partido Rev2 

lucionario Institucional comunica a todos .los militantes y di
rigentes que cuauht~oc C4rdenas ha dejado de ser miembro del -

Partido. 

Año de 1988, 

21 de octubre .- Cuauhtémoc C4rdenas, lanza la convocatoria para 
la formaci6n del nuevo partido que se llamar4 • Partido de la -

Revoluci6n Democrática (PRO}". 

Siguiendo con el estudio cronol6gico analizaremos otras tendencias 

de estos movimientos donde se incluiran la corriente crítica y la -
corriente para el cambio dem?cr&tico, por tener un peso espec!f ico 

y haber surgido posteriormente a la corriente democr~tica. 

5. 3 Corriente Cdtica 

Cronología Perod!stica 

Año de 1987, 

Junio.- En Madrid, España, Porfirio Muñoz Ledo, conversa con 

Rodolfo Gonz4lez Guevara (entonces embajador mexicano en 
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España) sobre la posibilidad de crear una corriente en el'·"inte

rior del PRI, y Acuerdan que se llamaría " Corriente C~r.t'i'c'a ~. 

1° de octubre.- Aparece p~blicamente la corriente DemoCratiza-· 

dora y Gonzalez Guevara, declara que no estaba d~··~cu~rao· con 

los postulados porque se hab!a adelantado la f~cha;:ae·-:"ap~ri -

ci6n del grupo, por lo_que decide no participar. 

Octubre.- Rodolfo Gonz4lez Guevara exembajaaor de M~ico en 

España, ..:onfirma la existencia ·'ae una COrr·i_É!-nte cl.-!tica hacia 

el interior del PRI. ~unéia que oficialmente comenzará a tr~ 

bajar en el "_si~uie~t_e añ.t? •.. Un_a -_ve·z_,pasad~_-_1=_a· toma de posesi6n 

del Presidente. de l.a RepQblica 

oCt~bre~_- io-S mi_eroPro~ :_~e_- la :Juy~ntúa Progresista del Part.ido 

Revolucionario· JnstÍ.tuC.iona'I ,:·_-Alej"andro y Alfredo· Rojas Díaz -

ou~in, Ramiro á~ -:lá :-ROsá>,·:·y Eduardo ·García L6pez Loaeza, ss -
unen- a· i·a -~o·rr:{~ñt~~. c-rf.-{ica·~·-de Go~~á1ez G~evara. 

~-·- .-- - - _:e-__ -_ - - .-
. ·-:--· :-•... · ' 

3 de nci~_Í.,eI11.bre. __ -:--.- M~ri~el_:.:Cam~Cho: pol~s, secretario general del 
CEN :ael ,PR1·~:-'dialo96 _con Rodal fo Gonzlílez Guevara.. Es~e 11 ti
mo -dij¿-que 1 la13"',:~ct;~i-~1aades: serían·. invariablemente dentro del 

PartidO la unidad. 

; 7 '.. .-:·' 

Ramiro" de· i"a~·Rasa:,\:_dci-.~--1'a::·:cori'.i~nte· crítica·, e.is-
:~ut~ -··pabiic-~~ente ca~ ii ·~-~~~-~t~~~ ~ d4'i':~-~-i:~~ 'út.·,~·~aliz-~:ci6~._ ::e1 -

--- Cons~:jc- N:ac"iOnal- Extraordinario 
0de1~.---Pifr"t-id6t[fe_

1

f~~~'-tU~d~o-é;¡ ----
Queri!taro. .. ·:;/ .. ··. .·•: 

:··;.:~~-.'. _ _' ., -C 'é • 

27 de marzo. - La corriente Crítica· dice' que_ .su· ~~~~6si'Í:o fun

damental es lograr que las bases milita11~e~---PriÍ~ta·s_:~"sear:. las 
. ' 

que imtrnlsen el cambio democr~tico del partido ·y-: afii--marl_ estar 

empeñados en la formación de una nueva cultura Política ,:i:{te -
gran .:na Comisi6n Coordinadora Nacional 'con 11 miembros Y da~ 
a conocer que tiene delegados en 13 estados. 
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6 de abril,- Rodolfo Gonz4lez Guevara denuncia que la mayor!a 

de los gobernadores est4n en contra del cambio democr4t~co, -

porque insisten en intervenir en la desiqnacidn de los presiden. 
tes municipales del PRI. 

8 de mayo.- La Corriente Crítica denuncia que los enemigos de -

la democratizacidn del PRI, est4n en su interior, se ·demanda· la 

ConstituciOn de las Asambleas Seccionales y se anuncia la reali 

zacidn de seis Asambleas Regionales para formar la Corriente -

Crítica en las entidades federativas. 

Diciembre.- Ramiro de la Rosa inicia una gira-por varios esta -· 
dos del pa.!s para recorrer municipio por rnuhi~ipia:·-·~· d~_tectar 
las inconformidades de los pri!stas. 

Diciembre. - Segunda reuni6n entre Luis- oori~-ld~ "C01osiO, pre si -
dente del PRI, y la dirigencia de ia' ·co·r-~i-érite·-c-~,Ít·i~a ::; 

i.ño de 1990. 

de marzo.~ Se reanuda el diálogo entre la dirigencia del PRI 

y la corriente Cr!tica con miras a la XIV Asamblea Nacional. 

24 de mayo.- Ramiro de la Rosa dest~pa al senador Ricardo 

Canavati cano candidato a la Gobernatura-de-Nuevo Le6n. 

Esta corriente ha mantenido un perf!l cr!tico y c,ombativo respecto -

a la dirigencia del partido. La Corriente Crítica a trav~s de sus -

dirigentes afirma querer convertirse en filtro para el di~logo entre 

el gobierno y la oposici6n para no abortar la_transición democr4tica 

que est~ viviendo el país, 
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Entre la Corriente Democr~tica y la Corriente Cr!tica de hecho no -

hay Diferencia, cuando su fundador y promotor principal, Rodolfo --

Gonz4lez Guevara, asume la misma ideolog!a izquierdista y es consid! 

rada como el heredero del reyes herolismo, declara que la 6nica di -

ferencia entre estas, es que la Corriente Democratizadora se salid -
del PRI. 

La corriente busca ganar el centro de la discusi6n pol!tica.y afirma 

luchar por una transici6n democr~tica que ip.cluya ·un. sistenla ¡:)lÜi::a .--

lista de partidas y una ley electoral democrlltica que.tambtl!n·cant"!!). 

ple organizaciones civiles y sociales. 

La Corriente Crítica busca ia elintiriacidn ·ae raS 5-éCtoies y·· se· pro -

nunc;:ia en favor ae organiza~ .. ~'?.~~S ci~~-~es v·_:_ª~-~-ia~es·:~·a ___ Caótról~das-
par el partida. sabe que est~ ·signiÚca~1a 'una pl!~did·~ de milHantes 

pero asegura que la realidad pri!sta demuestra que na hay mlls de mil 

militantes activos por Estado. 

Desde el surgimiento de la Corriente Cr!tica, se manej6 el criterio 

de todo dentro del PRI, es decir, de que en cualquier acci6n se ten

dría presente su pertenencia y permanencia al Revolucionario Instit~ 

cional, lo que implicaba, sobre todo, mantener la unidad. No obs 

tante lo anterior, hay hechos que resaltan, que esta postura est~ -
siendo reconsiderada y que está aumentando en forma poco vista la -

presido al partido. Los hechos son: los pronunciamientos en contra, 

de que al PRI se le cambie de nombre y su abierto rechazo de que pu

diera ser conocido como Partido Nacional de Solidaridad pues busca -

rían otros partidos y abandonarían al PRI y, por Gltimo, la posici6n 

de la corriente en el sentido de que la XIV Asamblea Priísta está -

viciada de origen y solo participará en ella si observa una aut~nti

ca apertura y existen garantías para un debate ordenado. 

Adem~s está la declaraci6n de González Guevara en cuanto a que se -

retiraría del PRI si ~ste se convierte en un partido neoliberal: -
además de que se le consideró en forma preliminar para la candidatu

ra a la Presidencia de la Rcp<íblica en 1994, por el PARM. 
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Las figuras representativas que pudiéramos mencionar son: Rodolfo -

González Guevara: Federico Reyes Heroles, hijo del dltimo ide6logo -

del partido; Ramiro de la Rosa; Julio Madrazo Garc1a y Alejandro y -

Alfredo Rojas o1az-Dur!n. 

5,4 Movimiento para el Cambio Democrático. 

Año de 1990. .;:~·:~::_ -~~·> ?-'-- ,, 
:_.:.~ - " - _:;;+-

3 d~ mcir'Zo·.;~ -:·pr0sel\f.'aci6n del '{.:i.bro de ___ juiÍ.Ó-He-i:-Íláildez <Ú5pez, ---º. 

:i.ntitul~do " Hacia ;,n n~evo' PRI, 1929-1989 PNR-PRM-PRI, en la ~ 
,trÚ;-~~~-.-d~··d~bá."tes Emiliano Zapata 11 durante el Consejo Nacional-

,. Extraordinario· del PRI. 

15 de marzo.- Encabezados por Julio Hernández L6pez, ·secr~t~rio 

adjunto de Programas Especiales (SAPE), del CEN del PRI, 19 -~-· 

pri!stas presentan el movimiento para el cambio Democrático •. 

Este movimiento que encabeza Julio Hernández L6pez considera 

partido se encuentra en una fase crítica y pudiera convertirse.en 
una instituci6n rezagada además de impedir la democratizaci6ri del ~

pa!s. 

Reconoce que en las elecciones de 1988 est~v~eron muy cerca de per -

der, aceptando que la competencia electoral revel6 que el tricolor -

tiene que.modificar su oferta política y debe cambiar sus procedi -

mientes internos. Propone que el partido tiene que recuperar su v2 
caci6n de poder, insistiendo en que las generaciones que confluyen -

en esta coyuntura se encuentran ante el dilema de asumir la transfo~ 

maci6n del partido o perder el poder y abandonar la conducci6n del -

pa1s. 
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Bl 90Vill>J.ento propone una revisi6n de los documentos del partido, 

conatruir ""ª aueva Stica pol!tica, la incorporaci6n formal de un 
C6diqo del Militante Pri!sta, el diseño de f6rrnulas que eviten la 

dependencia financiera del PRI con el gobierno, y la recuperaci6n de 

la relación polltica entre el Revolucionario Institucional y el go -

bierno. Este movimiento sostiene la propuesta de que ante los abe -

t'culos para la 4emocratizaci6n y el peligro de reformas insuf icien
tes,· habr!a que pensar si es momento de constnri.r un nuevo partido. 

5.5 Corriente Democ~4tica Progresista 

Cronoloqía Per!odistica 

Año de 1988. 

Julio; comienzan las reuniones informales para discutir los fr~ 

caeos electorales del Partido Revolucionario Institucional. 

Año de 1989. 

Noviembre; presenean a Luis Dopaldo Colosio el documento para el 

fortalecimiento Heqem6nico-Po1!tico del PRI. 

Año de 1990. 

21 de mo.yor sacan a ia luz p11blica su movimiento mediante un m~ 
nif iesto, dirigido al pri!smo nacional de convicci6n democr4ti

ca, nacionalista y progresista. 
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Loa repreaentantaa afirman qua el PRI se encuentra en una etapa --
cr1tica muy d!ficil de superar, al iJBponeraa en eu direcci6n ideol~ 
qico-pol!tica, loa criterios de una burocracia conservadora no ide~ 

tificada con la funci6n pol!tica del Partido, para los que repre 
sentan a esta Corriente. El problema surge con el planteamiento 

sobre el proyecto de partido y de Nación al interior del Partido 
Oficial. 

Asimismo, sugirieron retomar el proyecto revolucionario y democr~t~ 

ca, pla81!1Sdo en la Constituci6n de 1917. La subordinación total de 
la acciOn pol!tica del partido a los mandatos de Ejecutivo Federal, 
se ha originado a travt!s del proyecto neoliberal que se pretende i~ 
poner. 

Afirman que el PRI ~e ha transformado como un trampol!n para la co
locaci6n y promoción de incondicionales del grupo en el poder. Es
te grupo mantiene si.rnpatlas coo la corriente Cr!tica a la que no se 
integraron por mantener su propio espacio de negociaciOn entre qui~ 

nes aparecen como dirigentes, Alberto Jim~nez y Andr~s Cosett. 
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ponclusiones Generales 

Consideramos que la aparici6n y creaci6n de los grupos Políticos, 

tuvieron como finalidad la reestructuraci6n de una sociedad pasiva y 

conformista con las reglas exist2ntes, estos grupos buscaron el apo

yo popular, a fin de que los hombres se adhieresen a su ideolog!a, -

al carisma de líderes revolucionarios y con ellos buscar el poder, -

siendo muy coman en las etapas1 colonial e independiente, la constan 
te aparici6n de grupos políticos en las Jefaturas de Gobierno. 

Los const~ntes cambios y las ambiciones desmedidas de los ltderes y 

los grupos pol!ticos de los años 30 hasta los 50 provocaron en nues
tro país, un atraso lamentable en todos los ámbitos existentes, que 

iban desde el político y econ6mico, a lo agrario y social. Se vivía 

algo parecido a lo que hoy sufren muchos países Centro Americanos, -

el ambiente era inestable por los constantes golpes de Estado y fue 

en la etapa de la reforma cuando Jufirez y su grupo establecieron una 

ley suprema, la constitución de 1857 basada en la de 1824, la que -

vino a estabilizar, momentáneamente, al pa!s. 

M~xico, gracias a que ha contado con una gama de hombres que han 

dado su vida para alcanzar ciertos fines e ideales con convicci6n 

democr!tica. Esa Naci6n que, d!a a d!a se perfecciona en una organi

zaci6n social y procura la paz, la seguridad y tranquilidad a que -

siempre han aspirado los mexicanos, que depende del goce de las ga-

rant!as y del debido proceso político. 

Creemos que el poder ha sido y es un instrumento de cambio y se en-

cuentra rodeado de una serie de circunstancias de tiempo, lugar y e~ 

pacio, de acuerdo al momento y ~poca que surge por lo que pensamos -

que la constituci6n jurídica no es sino la formalización de los fac

tores reales de poder a fin de legitimar sus intereses y poderlos d~ 

fender con la fuerza coactiva del Estado. 
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La muerte de Obreg6n demoatr6, la debilidad del sistema politice, -

que dependía de figuras o Caudillos de gran liderazgo carism!tico, -
estos y sus seguidores nunca se preocuparon por darle una estructura 

electoral al pa!s y ni por unipluralismo pol1tico, sino por el con-

trario dominaba el egoismo en la abtenci6n de sus beneficios. 

Rn éste trabajo se pretende ~asaltar que la creaci6n del Partido Po

l!tico fué un acierto en esa época, ya que a través de ~l, se logr6 

controlar la tremenda crisis que se sern1a en nuestro pats, es prob~ 

blemcnte el m~s relevante de sus logros. Este fen6meno Pol!tico lla

m6 mucho la atención por haberse producido en América Latina con la 

creación del Partido se busc6 que se manifestaran las inquietudes -
Políticas y se logr6, en el seno de la sociedad la paz y tranquili-

dad de un pa!s ordenado que busca la superación y equilibrio de las 

diversas clases sociales que forman a México. 

El creador del Partido fu€ el general Plutarco El1as Calles, quien -

transform6 al pa!s, ya que de carecer de estructura, le di6 un part! 

do pol!tico, esto trajo consigo el aglutinam.iento de sectores en to
da la Repüblica, burocratiz6 al sector pGblico, control6 el poder P2 

11tico, a través del sector obrero, cambió las reglas de juego, hizo 

lo que nadie antes pens6 imponer, los candidatos a la presidencia a 

través de la institución llamada PNR, pero como todo en la vida, el 

genio call6 en su propia trampa, vinieron otros hombres con cualida

des excepcionales como L§zaro C~rdenas quien es el verdadero restau

rador del partido, L§zaro C~rdenas acabó con los vicios que segu!an 

predominando dentro de la institución, propicio cambios como¡ la pa~ 

ticipaci6n directa del trabajador, esta fué una nueva forma de recl~ 

tallliento. 

Lamentablemente la Gltima Convención del Partido y los aparentes nu~ 

vos documentos representan un supuesto mejoramiento del medio social, 

de las estructuras econ6micas y las pr&cticas pol1ticas que han ori

ginado las desigualdades sociales, sin embargo, estos documentos no 
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Sin embargo estos documentos no tienen tanta importancia d~biao a·• 

que en ellos se exponen repeticiones anteriores y si Se ana.liz.~n Y 
comparan se notara la pobreza ideológica del partido~ 

Consideramos que na sólo se deben cambiar los Documentos bá:sicos ·-,. 

cada sexenio, porque esto se ha convertido en algo monóton?, sino -

que es necesario abrir las puertas comó señala el partido en s~ pr2 

grama de acción y que debe restructurar toda la institución, tra -

yendo gente con verdaderas ideas, y formar nuevos cuadros, que vi92· 

ricen al partido; ya que esta viviendo una etapa parecida a la de -

Calles en donde los jetes regionales monopolizaban el partidof _y ~

traen consigo la consecuente perdida de esa dinámica qu~ vive t~d~ 

partido político. 

Crecemos que la aparición de corrientes ideológicas dentro del PRI 

es la consecuencia inmediata, de la lucha por el poder, de 9--iúP~:~·~·o" 
corrientes que pretenden el control total de la Institu6i-~'n/:P~~-~-~-
cando con ello el choque de intereses. 

La corriente democratizadora pretende la restructura'ci9n ,"tot·aT y la 
salida de los grupos conservadores, sus opone~tes. c;lue_·:._p·r·~~-e~den ·Sé-
9uir manejando el sistema acorde a sus intereseS ·Y cuaiidádes· ·sin 

permitir cambio alguno, esta situación provocó un río de diferencias 

entre ambos grupos. 

La salida de Cárdenas Sólorzano del PRI, demuestra los graves errores 

que cometen loe grandes políticos, para obtener el control del Poder 

en México~ Pensamos que ese movimiento no se realizó en su momento; 

ya que Cuauhtémoc no estaba en condiciones de cambiar el sistema co
mo lo hizo su padre al que quizo imitar.,ya que, no lo aplico cuando 

debta, debido a que careciendo del suficiente poder y del respaldo -

necesario. Su decisión extemporanéa lo obligo a una rutura total, -

sin embargo consideramos que dio las bases para un cambio. 

Hoy en dta todas las corrientes existentes persiguen el mismo fin, 

la restructuración del partido, y señalan que es necesario el cambio 

aunque las principales cabezas no lo acepten, ya que tarde o tempr~ 

no tendra que ocurrir. 

155 



.. · . . - -

~~u~~. M~xico 1975. 

Poder en M~xico, edici6n 

Serie Popular, México 1987. 

Las corrientes dentro del PRI, diario 

El Financiero, 4 de septiembre de 1990. 

Delhumeau Antonio· y, otros.- México Realidad Pol!tica de sus partidos 
instituto Mexicano de Estudios Pol!ticos 

México 1970. 

Duverger Mauric8.-

Escurdi~ Mario,-

Los Partidos Pol!ticos, Fondo de Cultura 

econdmica, cuarta Edición, M~xico. 1972. 

Analisis Te6rico del PRI, Costa-Amic, 

editor México, 1966. 

156 



Folleto del Resdmen del Pictámen de la Tribuna Nacional, XIV Asamblea 
editado; por el PRI, 3 de septiembre 1990. 

Fuentes D!az Vicente.-

Fuentes D!az Vicente.-

Manoisidor José.-

Moreno Daniel.-

Moreno Daniel~-

México, 1957. 

UNAM 1985. 

La Reforma Pol:ttica en México, ediC16n 

1979, Centro de Documentaci6n Pol!tica. 

Historia de la Revoluci6n Mexicana 
(32a. edici6n) B; Costa-_Ami_c J>ditor, 
México 1977. 

El Congreso Constituyente de 1916-1917 
Universidad Nacional, M~xico 1967. 

Los Partidos Pol!ticos del México Contem 
poráneo de 1916-1985, Editorial ?AX-

. México, Ml!xico 1985. 



Moreno Sl!nchez Manuel.-

Moya Palencia Mario.-

Poll!micas B •. costa- Amic, 

Portes Gil E~J.li!a.-", ; 

<<-~;~:/ 
::'¡ 

Raba~·a~ ·Erñilio-_.- :~ .. -
:.;':;:·: .. _: :.·_ ;.: 

_,-~~·~-.o --c;.~·:~c::~o-
i:-

Crisis Política de Ml!xico Editorial 

Extempor4neos, M!!xico 1960. 

La Reforma Electoral.- Ed. Plataforma, 

M!!xico 1964. 

Editor, M!!xico 1975. 

Quince años de Política MeX_~ca!t~, Edi
ciones Botas, M~xico 1941. 

Constituci6n 

.Porrtla 198 2. 

:.': ··~ '.:! .. _.~-- .::". 

La Repdb~lca centro· de Difusi6n del P!U, Historia d~+ Par.tido; 

440, ediéi6n; im~re~o ájusto M!!xico 1982. 

R0mero Flores ·Jesl'.1s · 

Tena Ram!rez Felipe.-
:,.:1. 

Historia de la acv~l~c-ióri- Me'XiC·~~a:· . 
(Un Siglo en la Historia 'de M!!xl.co) 

Ja. Edici6n B. ~ost~·::-:~i~, -~~-i~~~í·:·:·-
Mllxico 1976. 

La Crisis del PRI B • 

. Editor, M!!xico 1976 .• 

Leyes Fundamentales de Ml!xico, Edici.6n 

Porrtla 1987. 

_ Vasconcelo's'~oa:t:fo_ B. ~Madraza. - voz postrera de la Revoluci6n 

(6a. cdici6n) M!!xico 1976. 

1 ::-s 


	Portada
	Índice
	Introducción 
	Capítulo Primero. Antecedentes Históricos
	Capítulo Segundo. El Poder en los Partidos
	Capítulo Tercero. Antecedentes
	Capítulo Cuarto. Estructura Orgánica Territorial del Partido Revolucinario Institucional
	Capítulo Quinto. Choque Ideológico Interno
	Conclusiones Generales
	Bibliografía Documentos y Fuentes



