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INTRODUCCION 

La O~~ocracia es el gobi~rno optado por la ma~oría ~edian

te un ?receso de sufragio ~opular. En un r~gi~cn en oue impera 

la libertad y el respeto de voto de los ciudñdanos, los oarti-

dos 9ol!ticos pugnan ~or obtener el favor de !as mayor!as, atr~ 

yéndolas con la promesa de satisfacer sui necesidadeG básicas.

La ideolog1a de la facci6n pol!tica nlantea las bases del Esta

do ideal en que se debe desenvolver 13 sociedad, el eso!ritu -

del gobierno en el ejercicio d~l ?Oder, el futuro de la colecti 

vidad, los medios para alcanzar el bien común, la realizaci6n -

del individuo. 

La democracia del Estado condena la violencia co~o merlio -

para obtener la autoridad estatal. Para aquellos qu~ añoran -
conquistar el poder, tendr~n ~ue intervenir en el lid electoral 

con la convicci6n política y no con las a~as. Conorenda~os -

que la leg1tirnida1 del gobernante debe tener su cimiento en la
lega lidad, la libertad y el respeto al gobernado. Al calificar 

positiv~~ente el ~~gi~en de d~~ocracia en aue vive un Estaño,

tácita.r.e!'lte ace'."ltamos la existencia de un :::stado de derecho. !.el 

rep~e3i~n que esgri~a la autoridad no podr! acallar la voz ~el

pueblo ~ue 9ide libertad, y por ello, la tiran!a, es s6lo el -

pre~~bulo de la luch• por la deP.1oc=acia. 
Los partidos pol!ticos son instituciones políticas ~ue ca

nalizan la evoluci6n social, es por ello ~ue son obieto de est~ 
dio en la presente investigaci6n, porque pr~tendenos demostrar

la L~portancia del rol aue juegan en la da~ocracia. La res9ue! 

ta que ofrece su existencia a la naturaleza h~~ana para satisf! 

cer su inquietud por participar en el desarrollo de la colecti

vidad, el objeto de predicar y ~ersuadir a sus congéneres de la 

viabilidad de su programa pol!tico, el justo y de~ido f?jercicio 

del poder en el gobierno, el bien coman. Es también necesario

estudiar su confonnaci6n ideol6gica y estructural, as! co:no los 
medios con los que interviene en la vida pol!tica de la naci6n, 

para entender la actividad que realizan en favor de su causa. • 

Plasmando con ello, la continuidad de la m~.ilidad social (~ro-
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ductc del pens;:.:·d.cr,tc1 pel!::1co) en !a civili1aci6n. 

La historja 1:t: 1a revoluciOn me:-:icana est.ti d:..rectam.:nte r!:_ 

lacionada. con la t\'ol:icilín del actual sistcrno pol!tico; antas -

son consecuencia d~ las d~clsioncE Ce los cauCillos oue, en su
<?;>Ortur,idad, fall,¡;¡ror1 el Ce$tino de ls naci6n. La rn!stir-a del

líder ct?=!i6 a la in;;tit'.lcio:1ali~aci6n de la familia rcvolucion!:_ 

ria, procurando un re~C¡o 0~s víable para el plantea~jento iOeo

l69ico de l 917. Del nuevo Es taéo <:!Ue surgir!a al ocaso de la -

lucha arm!$Ca, el p.:t:-tido de la rcvoluc.i 6n es el custodio del r'2: 
der, el resr·onsable Ce la debida aplicaci6n del prosra:na d.e la

revoluci6~, y el aliado incondicional del Presidente de la Reog 

blica. 

El conocimiento de 11.1 he9emonfa del poder, desde el .Parti
do Nacional RevolucionJ.rio hasta su predecesor actuü.l / el Pl!I .. ":_! 

do Revclucionario lnstitucional, sor. elementos fundamentales -
para comprender las condiciones pol!ticas de la rca1idaC nacic

nal. Por ello, el tercer car!tulo Ce rni dis~uisicíOn se en-

cuentra orientado a brindar al lector el narco de ~eferencia -

que permitirg rEspor.der a l~ pre~isa !undm'l~ntal de la tesis. 

El legad" de a'1uellos c¡ue int.,r\'inieron en la vida poHt~

ca de M~;<ico,, los hechos c;!Ue obliqaron a conceptual.izar el pro

grama de la revoluci6n tal como lo conocemos, la idea de ejer-
cer el poder bajo un partido o!i~ial: nos obliqa a estudiar t~ 
úiCn a los personajes que dí~ron \'i'2~~cia a nu€'st:.,.'=' sistemc de .. 

mocrático y su per.snniento pol!tico. L~ historia no es una n! 
rraci6n de acontecL~ientos pasados, es la !ucnte del conocimien 
to presente a la base Ce la sociedad conte~porSnea. Desconocer 
la revolwci6n, la institucionalízaci6n del poder, y su eta9a de 
transici6n en la bOsqueda de la identidad nacional: es negar su 

1 
exístenci~ como Estado. 

El cap1tulo .:uarto esU dedicado a desglosar la estructu

ra administrativa y regl"1llentaria del Partido Revolucionario -

Institucional 1 para dar a conocer al lector el control crue eje~ 
ce su diri9encia a través de los sectores.y de &u jerarf!U!a ve~ 
tical por los cuadros de dirigencia nacionales. La centraliza·
ci6n de la autoridad del partido, pemite en uni6n al tjecu~i,·o 
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Federal, el dominio pol!tico de la naci6n. En dicho capítulo, 

se ~ar! a conocer el conjunto de principi~s y valores ~ue po$-

tula el partido para la con~eptualizaci6n del Estado revolucio
nario. 

El programa de Acción del PRI, es el conjunto de ~~didas -

que tienden a convertir en realidad el comprordso de los ?'1! li-

tantes en la declaración de Principios, el :--,edio no s6lo para -

detentar el poder sino 13 participación de los sectores en la -

perpetuaci6n del gobierno revolucionario. 

Los Estatutos del partido repre5entan la reglamcntilCi~n y

estructura administrativa para su actuaci6n política. En ellos 

se contemplan los 6rganos de dirigencia, de JCci6n ?Ol!tica, de 

propaganda, de organizaci6n y de finanzas, y de labor social. -
La importancia de su estudio radica en la capacidad de movilit! 

ci6n de sus militantes, de convencimiento en la sociedad, y de

influencia en el eumplimiento de sus fines. 
En s!, la estructura del Partido de la Revoluci6n perr.iite

su ac~uaci~n pol!tica entre la opini6n pGblica, captando el fa
vor del electoradG, cooptando o nulificando la disidencia. Pa
ra el gobierno es importante la actuaci6n de su f acci6n pol1ti

ca, ya que es un instrumento de control y un aliado incondicio

nal; podrta afirm!.rse que, partido y gobierno "van era el n'dsmo

barco". 
El PRI en el prasente, su actuaci6n y su influencia en la 

sociedad, su si.r.lbiosis con el Estad~, y su relaciOn con el ?re

sidente de la RepGblica, son explicados en la a1tima parte de -

la investigación. El motivo de ello fué, que para una buena di 

sertaci6n deb1an comprenderse la naturaleza y fin de los parti

dos politicos, la lucha ?Or el poder en el M6xico posrevolucio

nario y la creaci6n del partido de la revoluci6n, la conforma-
ción actual de 6ste y su regulaci6n regla~entaria. Es en e;ta

parte del trabajo, en que se cuestiona su legitimidad como par

tido pol!tico o como instrumento auxiliar de la clase gobernan

te. Existe acaso la democracia en M~xico o se esconde una oli
garquta ~ras el concepto de democracia social. Puede la oposi

ci6n alcanzar el poder por la v!a de las elecciones o su pr~s~ 



X V 

cia en la política es s6lo el papel Ce un juglar para disipar 

el descontento. 

LJ crisis del E~tarlo ha provocado un desquebrajarniento en

el orden p~l1tica, el pueblo Ce~3nrla una C~mocracia sin adjeti

vos, y sin embargo, ¿est~ pre?arado 9ara ella?, el Par~ido tie

ne ante s! un rete trascendC:ntul para el futuro de la naci6n, -

aceptar! probar su lesitimidad gubernanental en un proceso eleE 

toral libre y justo o, e~durecerS su posici6n ante el rechazo -

de la sociedad. 

La relaci6n del PRI, gobierno y presidente en el Estaco M~ 

xicano ha enfrentado crisis anteriorncnte, y ha salido airoso -

¿~ ellas; ncy, e~ tic~po de conoc~r la verdad Oel Partido: De

mocracia Social o he~emon!a del poder en M~xico. 
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ASPECTOS SOCIO. JURllJICOS· DE LOS PARTIDOS POLITJCOS • 

1, Sociedad y Partid"· ·Político . 
1.1. La "atur~le:a Política del Hombre y su Interacción en la 

Sociedad 

En 1859, el cient1fico Charles narwin di6 a conocer al mun 
do la teoria de la "Selec::i6n Natural", en la aue señalaba nue

exist1a un equilibrio en el ecosistema, una armon!a de las di-
versas especies ~ue habitaban el planeta, una luch~ por la su-

pervivencia en la que el m!s fuerte y con mayor canaci¿ad de -
adaptaci6n desplazaba al d!bil y mediocre, un mundo en nue el -
vencedor engendrar!a una nueve ~eneraci6n perpetu!ndose en la -

tierra. En este ambiente host11 hace su aparici6n el hombre, -
carece de garras para la lucha contra otros animales, tiene la
necesidad de abrigarse ante las inclemencias del tiempo, su an~ 
toin1a le impide escanar velozmente de sus enemigo& y treQar en
busca de refugio a lugares se~uros. ¿C6~o es, entonces, que ~ 
do subsistir en circunstancias tan adversas ? Esta criatura ha
sido dotada de raciocinio que le permite poco a poco, evolucio
nar y romper con el ecosistema imperante superando a sus adver
~arios, co~quistando el dominio del planeta. 

El bor:>bre es un animal· racional ~ue. ha evolucionado desde·· 

un ser pri.l!litivo hasta 1u actual contempor!.~eo, su naturaleza -
le inclina a la uni6n con sus semejantes para su seguridad ~ s~ 
tisf3cci6n de sus necesidades f11icas y esnirituales. La evol~ 
ci6n y desarrollo de s~ ra~iocinio le llev6 primero a aqrupar1e 
en sociedades tales como la horda, el clan y la tribu; hasta -
el ~c~ual Estado moderno. Las prillleras sociedades se caracter.!_ 

zan por el conjunto de seres hur.1anoe que se aa<:>eian con el fin 
de proteqerse mu~uamente por la supervivencia de la eapecie, y 

en donde el m~s fuerte e• el ltder de este aqrupllllliento. Po•t! 
riormente existe una fa1e de diver•ificaci6n de actividades con 
el prop6s.ito de obtener mayores beneficios del esfuerzo candn,
tranaformando la imagen del l1der mas fuerte al mas apto inte-
lectualmente. La tercera sociedad se caracteriza por el proce~ 
so de institucionalizaci6n del gobernante y los gobernados, 101 



los derechos y obligaciones de unos y otros, la estructura so-
cío-económica en que se sustenta, el equi·librio del poder, la -
lucha por el favor de las mayortas, la bQsqueda del buen gobie! 
no. 

El ser humano al constituirse en una.sociedad sedentaria -
se ve obligado a crear normas que rigan la vida con sus semejan 
tes. El fin de la vida en coman es el bien general, el satisf! 
cei- los requerimíentOs b!sícos, materiales y espirituales, de • 
todos y cada uno de sus integrantes. Lo justo y lo injusto, la 
verdad y la mentira, lo bueno y lo malo; tales conceptos son -
los cimientos del orden social, todos ellos están intr!nsecamen 
te relacio~ados con la vida en colectividad. Ar.lbos dan oriqen 
al derecho, dan vigencia al enunciado latino "Ubi Jus, Ibi so-
cietas•. !l conjunto de normas jurídicas que rigen la vida en
sociedad •on el ordenamiento de todo conglomerado ~urnano, es la 
?las~aci6n de la voluntad de las mayorías. A la evoluci~n de -
las civilizaciones, la din4mica social tiende a crear nuevos pr! 
ceptos que propician in•tituciones y doctrinas para un mejor g2 
bierno, •e otorgan y re•tringen facultades al gobernante, se 02 
tienen ~erechos y limitan obligacione• a los gobernados, •e 
abre ?ª'º al Estado moderno. 

El animal pol1tico por naturaleza, tal como lo definió --
Aristóteles, ha realizado actos cuya• consecuencias han sido la 
formaci6n del Estado, ente qué amalg~~a para su eKistencia un -
conjunto de seres humano• con características comunes, e idio-
sincraciaa afines, en un territorio delimitado bajo el poder •,2 

berano de un gobierno legitilllamente constitu!do, y regulado ¡>0r 
un orden jurldico positivo. 

Para que dicha entidad perdure y sea operativa •e requiere 
de una admini1traci6n superior que coordine laa actividades po
liticas, económicas y sociales de le mancomunidad. Tal jefatu
ra es el gobierno, su estructura esta vinculada en la ge1ti6n, 
legislación y en la procur1ci6n de la juaticia. Se encuentra -
revestido de un poder •oberano, es decir, una 1ubyuqaci6n por -
parte de los sujetos que influyen en él mismo a travAs de su• -
mandato1. !l poder soberano es la facultad coactiva por parte 



' del Estado para hacer el debido CU!!lpl.imiento de una norma jur!-
dica vigente promulgada ante los su]etos·-objeto de la misma. 
Dicha potestad ha sido delegada al gobierno por parte de su ru! 
blo para hacer valer el derecho positivo, es el •ius imperium~~ 

del Estado hacia sus ciudadanos. Por ello, aauellos ~ue prete~ 

den el control de la sociedad, reclaman ejercer el gobierno pa

ra establecer la ideolog1a pol!tica aue representan. 
to~ diversos grupos sociales que disputan por el control -

pol!tico de la administraci6n se manifieetan por un proceao so
cio-pol!tico que busca el consentimiento de la poblaci6n, a fin 
de obtener por su favor el gobierno. 

La organizaci6n del poder politice se establece en tres -
funciones primordiales: El administrar los recursos hll!tlanos y -
materiales para el bienestar de sus representados; el leqislar
con innovadora• normas jur1dicas pare un mejor deeempeño y di-
recci6n, as! cano una 6ptima normatividad de las relaciones de
los individuos subordinados al poder soberanor y el juzgar los
conflictos que afecten a loa gobernado•, de 6etos en sus rela-
ciones con el Estado, y de las entidades de Esta entre si. 

· 1.2. El Poder Politice y Derecho. 

El msndatario tiene que legitimar ante sus r.iandan~es el p~ 
der politice que ostenta. Tal representación tiene su fundaJll"!l 
to en la mSxi"-la norma jur!dica positiva de la sociedad: la Cons 
tituci6n Pol!tica del Estado. Ya sea pcr un proceso legal o rn! 
diante un acto politice por el que detente el poder, la nueva -
autoridad har& vSlida su rectoria en base a una argU1Dentaci6n -
que justifique su conducta, obteniendo el reconoci!ftiento del g~ 
bie:ro que sustente por parte de los naturales y de los extran~ 
jeros. En s!, todo grupo social 'lUe alcanza la representaei6n
popular tiene como prioridad en instituir au ejercicio ante ter 

ceros en Uh marco legal. 
La lil!litaci6n del poder pol!tico !'Or los integrantes de la 

sociedad tiene como prop6sito el sometimiento de •u• dirigente .. 
resultando de ello el reconocimiento y protecci6n de las 9aran
t!as fundlll!lentalea de todo individuo y de los grupos eociale• -
que confo~an el E•tado. Se r~tablece Uh e~ilibrio entre la•-



~ 
facultades de la autoridad y los derechos irrenunciables de los 
ciudadanos, el respeto de unos para otros en provecho de la ce~ 
vivencia social. 

No podr!a el hombre vivir en sociedad sin la existencia 

del orden jur1dico que permita la creaci6n de un conjunto de 
normas legales que regulen los actos de sus integrantes. El o~ 

recho es esencial para la existencia del Estado. 

l.J. Origen Social de los Partidos Pol!ticos. 

Habiendo destacado la importancia de la rectoría del Esta
do, cabe señalar qu~ el grupo gobernante se ver! criticado por

aquéllos que no han sido beneficiados por la funci6n social del 
misll"O, o que demandan mejores bienes de los que les han sido -
destinado•. No es sólo ello lo ~ue da origen a conjuntos soci! 
les opuestos al gobierno en turno: sino que por los rliferentes
intereses a que tienden los seres hw.\anos, materiales y espiri
tuales, se aqrupan con el fin de crear fuerzas de presi6n en la 

bdsqueda del poder, o influir en las decisiones de la qesti6n -
pilblica. 

Los.partidos pol!tieo• son la manifestaci6n m!s patente de 
la lucha tx!r la detentación a influencia en un Estado, gracias
ª una doctrina y a un proqrat'la, sus simpatizantes atraan a las
llamadas mayor!as silenciosas que les favorecer!n con su voto,
permitiendo obtener escaños en el !JOder legislativo y puestos -
da elección popular en el poder ejecutivo. 

Cuando la estructura del Estado se hubo consagrado, cuando 
el grupo gobernante instituyó una norma jur!dica fundamental, -
e• al l!li.smo tiempo que la oposición ha tenido origen. En toda
sociedad hlllftana y en cada gobierno ha existido la negativa a lo 
vigente y positivo. Todos aquéllos esp!ritus que luchan y se -
erigen en defensa de los gobernados, modifican a través de sus
actos socio-pol!ticos el interés del pueblo, des?ertando nue,•as 

inquietudes, requiriendo m!s derechos y libertades, as! col!IO -
una mayor participaci6n ciudadana. Su principio es el de una -
faccit5n, el da un grupo diScordante que es c.-.nocido cor el ea-
risrna de su l1der, reconocido por el lugar ,.n aue se roúner. o>por 
la doctrina que profesa. Hasta n"e~tra sociedad contempor!nea -



siempre h3 exi!tido lo ~o~servador y lo liberal; siendo el pri
mt>ro enemigo del segunde, ~- cuando lo segundo alcanza la victo
ria se convierte en lo primero dando como surgimiento un nuevo

conflicto. 
Lo con3esvadayes la estructura política que rige en el pr~ 

sente de la sociedad, es el Estado que se presenta como la con· 
sagración material de la doctrina politica. A diferencia de lo 
Liberal, que es consecuencia de la movilidad social, inno~aci6n 

del pensamiento político que busca despla:ar a lo conservador,· 
pa~a plasmarse de la teoria a la prActica en una nueva institu
ción política on el proceso de evolución social. Los partldos· 
politices vienen a ser las causas por las que el fenómeno poli· 
tico se renueva, la idea del hombre del pasado fue sepultada 
por La del presente, y é$ta será innovada por el pensamiento -

del hombre del futuro. 

l.~. La Lucha por la Detentación del Poder. 

Es la acción social la que presenta a uno o varios indivi· 
duos con una conducta determinada en relación a una situación • 

interhumana. En tal plano de ideas, el conflicto social crea • 
una integración basad• en un mayor o menor grado de cooperación 
Ello viene a declarar la oposición de ra:onamicntos de los par· 
tidarios de un grupo determinado frente a otro con una ideolo • 
gia distinta. Emana de la acción social la conducta que busca· 
el poder en una sociedad, ya sea para mantener el orden establ! 
~ido, modificarle o extinguirle para dar paso a uno nuevo: el • 
conflicto es obligado por la facción en turno o para su oposi·· 
ción. Ambos buscan la subordinación de la sociedad, la protes· 
ta y resistencia a su antagonista. 

La destrucción y la derrot~ para el vencido, la recompensa 
y la conquista para el vencedor.Son las consecuencias del enfre~ 
tamiento de las fuerzas politicas que intervienen en la lucha.·· 
Tal fuerza fusiona a los integrantes de cada partido solidari~á~ 
deles internamente, mantiene su disciplina y permite tomar deci· 
sienes drásticas, inaceptables en condiciones normales. Los --~ 

principios que perdur~n por parte del vencedor, serin aquellos • 
que caracterizan a su agrupamiento originando su identidad •• 



social. Este es el conjunto de intereses y demandas que profe

san ~ars el bienestar coman de sus allegados. 

La participación del conflicto social dota de cada uno de
los sujetos activos de la ll~a "conciencia polttica": creen-
cia interna de sus ideas, f~ en sus principios, declaración ex

tern3 de su voto. Es directa.mente proporcional la 1ntecra ~on
ci~ncia de su actuación pol1tica-social a la lealtaj de su afi
liaciOn, el claro entendimiento de lo que profesa a su esfuerzo 

person3l para el logr~ de la meta, Unido a esta realidad se e~ 
cuentr3 la organización del grupo para el logro de su éxito. 

La t!ctica de la lucha por la detentación del poder prese~ 
ea tres aspectos funda:r.entales: 

La Acci6n Defensiva. Es viable cuando la organización ri
val ha obtenido una situación favorable obligando al grupo a 
replegarse, y procurando bloquear la divulgaci6n del éxito del
contrario y •u consumaci6n total. 

La Acción Ofensiva. Es la pretensión de obtener una posi
ción estrat!gica que desplaza a su antagonista, y su posterior
aprovechamiento en actos futuros. 

La Acción ~iKta. Es la aplicabilidad de las fot'?:las ante-
rieres de acuerdo a la realidad del conflicto. 

?a~a al empleo de las diferentes acciones mencionadas es -

necesario la ~lección del medio 6ptiJTlo para su realizaci6n, di
cho medio es el vehtculo de combate que utilizan los grupos pa
ra al:anzar la dirección del poder. 

El campo de acción se ver! dete.rniinado por la realidad so
cial que prevalezca al iniciarse la contienda, cada uno de los
participantes jugar& sus mejores cartas en el r..omento rtue cons! 
dere propicio1 subsistiendo el rn!s apto y h!bil, pereciendo el

mediocre y dAbil. 
Sl proceso que se presenta en el conflicto social tiena su 

génesis en ta frustraci6n de las eKpectativas de los gobernados, 
precede a la lucha, promulgar medidas disciplinarias que ahogan 
las demandas de loa subordinados. La inconformidad abarca a un 
porcentaje importante ·de la poblaci6n en s·. crítica al Estado. 

El aegundo fen6meno patente ante tal crisis es la incompe-



~anc1~ de la clast: dc!""'.ir.e.n'te para la so!uci6n de la misma. La 
carencia absoluta de resp•Jes1=as s la prcblenática es u.n !actor 

inf:ar.ante de la vi.olenc1a :1 de la protesta, no ex1s'te otro me
dio para con~encr tal oleada de indignación aue el uso de la -
fuerza c~nerci.tiva del Sstado en contra de los sublevaños. La

repr~sién alcan:a limites incalifica~les ante el avance de la -

oposici6n. 

El resquebrajamic~to de la clase dominante es latGnte ante 
la defección de un 9rocen~aje de sus intP~r~ntes, los aue trai
cionando a sus antiquos ;:articarios pasar.So apoyo material y pg_ 
L1tico a los re~ldes. Posteriormente a estos hechos, surge -

una clase intelec~ual qJe enarbolará la ideolog1a pol!t.ica de -

la oposiciOn. A esta alt'.lra, la revoluci6n ha cobrado cuerr>o y 

fuer%a para iniciar una o~ensiva definitiva para el derroca~1e~ 

to del gobierno constituido. Oe la ~i~~a manera acude a foros
internacionales para obtener el reconocimiento de la cornun~daC
internacional. 

La lucha por el poder por parte de los partidos ool1ticos
ciene dos ras~s en el conflictc social. El primero, es la mani 
tes~aci~n pública de su movimiento destir.ado ~ c~nseguir adep-

tos o ccnquistar una opini6n favorable, ostentar un car4cter -
idealista de un alto esp!ritu civir.o y patriota en contra de la 
~~justicia social. La segunda fase es sec:ata ante la cpini6n-
96bU.ca, pues contiene alianzas, traiciones, estratagcf".as que -
permiten debilitar y a~redir i.mpunCMente a sus contrincantes. 

La lucha de los Partidos Pol1ticos es un~ lucha de
qrupos dent\ro de la Sociedad cuyos ciudadanos oer.na 
~ecen, en su mayor!a, p3sivarrM!nte al ~argen de - -= 
el:a; pero que re~ercute en todos los !mbitos socia 
les y determina acontecimientos, expedici6n de le-= 
yes, nuev3s orientaciones en la aplicaci6n de las -
mismas, c~'TI..b1os en la vida y en la estructura ~con6 
mica en la moral social, en las relaciones interna= 
cionales ( l) • 

~UCIO MENDIETA y Nú~EZ: tos Partidos Po11ticos: 4a., ed., Pc
rrOa, México, 1981, p. 104. 
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l. 5. La Din!mica Social de las Sociedades ?o U ~icas. 

Corno se h~ dicho, el hombre es un ser pol!tico 90r natura
leza, su esp!ritu le lle11a a una situac16n de inteqr3ci-5-n cor;. -

intereses coMOnes, pe~i~i~ndole que exista en la socied~d una

diversidad de gru~os que de~andan bene:icios particulares a su
grupo y generales a la poblaci6n. 

E:l poder es la cap.scidad que poseen inC.i'Jiduoa o -
grupos de afect3r, seg<ln su ·.rolt::itJ.d, la conduc~a -
de otros tndi viduos, grupos o. co lectiv ida des. Esta ca 
pacidad puede llmltarse 3 u~a mera influencia o, --
descansar sobre una sanc.t6n punitiva. El hecho el~ 
ve es la capacidad real de cont..rol y maaipulaci6n ... 
-en qrado variable de intensidad- que poseen unos -
aares numanos sobre otros (2). 

Pue•to que existe una interna relaci6n entre el poder y -

lo• grupo• pol!ticos que desean detentarlo, la identidad social 
de sus inte9rantes estS señalada por la f6r:'!lula, que una m1no-
r!a activa y pal1t"camente apta c¡ue alcance el gobierno del Es
tado detetl!linará la conducta de la mayor!a subyugada. El poder 
de una afiliaci6n tiene COMO funci6n la de guiar estructuras s2 
cides a base de U'1 !lujo coherente de decisiones que cau~ ln ~n 

orden deseado por quienes lo detentan. 
tas modificaciones de la sociedad están descritas en su d! 

sarrollo hist6rico por etapas. As!, el origen primitivo es una 
estructurs tosca e injusta basada en una pirámide de clases. -
Al transcurso del tiempo, el argU111ento del poder está marcado -
por un principio de justificaci6n di•1ina por la que se ve!s in
vestido el soberano. Es hasta la tercera etapa cuando gobernaQ 
tes y gobernados entablan la defensa de sus derechos y obliga-
cienes para unos y otros; en tal ~poca se inicia la b~squeda -
del buen gobierno, cuya soberanía reside en el pueblo y es para 
el pueblo. 

SALVADOR GtNER: Scc~olog!a; Sa. ed,, Ediciones Pentnsula, Bar
celona, 1979, p. 139. 
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!:'e esca r::a:;.~:.:;. el =amc;io ~ocia.! es la diferencia en"t.re la 

es~r~c~ura ¿scacJl socio-po!~::c3 anterior, y su pos~erior con

ce~ci.6n por la nueva qenera~ i0:-i ?Ocernant.e. Se caracteriza en 

la r~alid.Jd !H.?. .. -n1.nd cor.i:enpor~1.~ea, con 1:3. fre:uenci.3 cor. aue se 

presenta. En sc=~2nc1as se9u¡Cas ?ºr ?erío.los de consolida--

ci6n y de :Spida exr3nsi6n ce~ efectos acuri~la~ivos nue atec-
':a:i un 3:Sp~ct.o !:i.1yor de • .! ~x?t:r-iencia huna.na. 

La evoluc!6n socia: tiene ~an~encia~ y direcciones ~ue -

son vigentes en ~n crcscnt.e, e ina?licables ?Vr la qrJcia del

::uturo. Pvdr..n:',os afirmar que c 1Ja:.·1o el hombre extinqa l3 diná

mica social de su soci..edad pol!tica, ha.br5. condenado su q6ne-

ro 31 exterminio. 
La sociedaC moderna es concicnte d~l carebio social, ror -

ello, la apertura una reiorma 9011tica, a la cesi6~ pac!fica 

del gobierno, y a la promulgación de nuevos ordenamientos leg! 
les. Busca renovar el esp!ritu y perfeccionar su naturaleza -
humana, vencer el egoísmo de lo particular con el bienestar q! 
neral. 

2. Estructura de los Partidos Politices. 

2.l. Concepto y Confor.'lación de los Partidos Políticos. 

En el fen6rneno pcl!tico la institución ~e tie~e una vida 

m!s activa es el ~ar~ido pol!tico, su presencia en el conflic

to social permi~e a les seres humanos escocer entre una varie

dad .je tendenci.as ideo!.6gicas, ot.li.9ándose a guardar le:iltad -
hacia la institución, y cbtener en recip=ocidad una recor.ipen

sa material. 
l'!endieta y :;uñez, er. su tratado de los partidos politices, 

define a éseos como: 

~l partido pol1tico es una agrupación temporal o -
permanente de ciudadanos guiados por un líder y -
ur.idos por intereses comunes aue tratan de satisfa 
cer de acuerdo con un pro9ra~a de principios y ne= 
diante la retenci6n o la connuista direc~a del oo-
~~~i~~;:t~;i gi~~gr1Íf?do influencia en las orien-

3 L. l'!ENOI:t::'A Y !IUlíEZ: Op. c~t., p. 26. 
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Sin en~arqo, el concepto de par~ido ?Ol!tico tiene un si~ 

nam~:Q d= v3riante~, no obstante co1nciCen ~n los aspectos ~u~ 

dam~~~ales. ?or lo que antes de dar a conocer el concepto ~l! 

ticular, menc1on3ré o~ro autor. 

Es una orqani~aci6n ar~iculada de los acentes de -
la socied3d, de aauellos ·:JUe se ir.t~:-esan oor ha-
cerse con. 91 poder del got.ierno y que ri':alizan pa 
ra obt.e:i.er el apoyo pop1J lar con ot.:·-:i, ?t'U?O o gru-= 
oos a•Je r.t3.ntienen ountos de \•ista '.Jr."'.l~stos. P·~r -
Su n3.t 11rJ.leza es ei gr3n intcmed1ario que une a -
las tuerzas e ideologías de la ~oc1edaj con las -
instituciones oficialeg del gchierno, poniéndolas
cn relaci6n con una ac=16n oolíti=a en el seno de 
la totalidad de la CO!:lunidad poli t ica ( 41 • 

Con los do~ anteriores crit~ri::>s, y para el bu~n desarro
llo de la. ir:.v<:?sr:iqa~!.6n, por ..,artiCo ?Olíti::o conrrendc::':l.os, el 

con1unto de seres .vi:.1¿\nos afiliados •!oluntarLJ.nent.e, en cj~rci 

cio de sus :ierechc3 políticos, C"!Ue ace~~an e.:q:Jre.sameni:.e una -

serie de p:-incipics ideol6·1icos cor.tprendidos en -..n ~·!'c·;rar.h.• de 

acc16r. para su ~plic3Ci6n en la sociedad a la criJe ~ertenecen;

ya sea dete~t3~do el pode~, ir.fluvendo en 13 ad~inistraci6n P1 
bli=l., u ·::>t.:.eniendo ::?l qobier:1o C:el Estado. 

?ara que ~xis:a ~n ~ar~ido pol!tico es necesaria la aqru

paci6:l. de individuos C!Ue en !'or:na a.ct.iva puedan influir en la
coleceividad. Todos ~llos se han ofrecido sir. coacci6n alguna 

a particip~r en un es!uerzo solidario para alcan:ar las metas
cornunes. Est3s Ultimas se encur.ntran consagradas en la ¿ecla

raci6n de principios del partido político; coMprendiénr.ose 9or 

tales como el pensami~nto del or~en social "'1e debe regir en -
la cor..unidad. Cada uno de sus integrantes hace presente su v~ 

to por medio del de~~c~o int~!nseco con:erido ?ºr la colectiv1 

da:.. 

:;~~'.rn:J S!~-r.-'.A:•~t. -:1 ~ado por JE SUS ~ST.S''. 
:es ?a::id~s ?al!ticos en ~~xico; 1:. 

o:.3r1os, ,'\é:<1co, 1373, r;. 18. 

:i!'iC'3n V ~VO.:.º.lCi6n
ed., Tl?:<.tos ,,Un!. ver-
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El :i!"'. que r.ersi·Juer. los rnilit.antes del pa:-tido no puede

~er a?l1ca~le, y ~enos aan :ene~ éxito, cart~iendo de una pla

neac16r .• La L1d1~cipl.:.na c~r..duci:-ía al caos, y n. la disolu--

ci6n de la actividad polft1c3. El rro-1ra:na de acci6n abarca -

la ~5tr.ltt .. q.: :t par.J :~"' .:~et-~r.o:.3c16n del ?'Jé'.e:r, la C0:1forr.taci6n -

1e.!. í·,..:'tldo y el p:-S1c1 ... :~J de ;.·i?en.:01.'.! di.: !:.! dt?c:!..1raci6n de priD: 

Cl?lOS. 

El q(:n..:sis de lo:: pdrtidos pol!ticos tiene su causa in.""f:'

di.lta en los s1guientt::s móviles: 

3,- Un ~r~po q~e se desea r~t'petuar en el poder indef1n1-

.ia: .en t.e, ot.tt.?nié:-:.do para sí beneficios n.:irt::..cu lares y ncgancto

el bienestar general. 

b.- Un ~obierno q~e ~rofosa una pol!tica totalitaria, di~ 

~rirninatoria e injusta para sus gobernados. 

c.- La crisis eccn6oica consecuencia de la mediocre admi

nistr3ci6n gubernarr.ental por ~l derroche Ce recursos humanos y 
:nateriales; por el exceso del gaste- pGblico y el manifiesto 

descontrol de la econornia. 
d.- La oposici6n idtol6gica por parte de una minoría ~ue

recla.~a un nue\'O orden pol!tico. Los 1..~iside.ntes se organizan

en un~ fuerza antaa6nica. 

LOs partidos pol !ticos se pueden clasif.icar baje ur. crit~ 

rio personal o ba¿o un criterio =e ?oder. E¡ primero, e; per

sonal se divide en lres tipos de partidos: 

3.- El partido personal. Es .lq"uél que su activid:1d ?Ql!

tica, l~ militancia de sus miembros y la doctrina ~ue profe~an 

giran alrededor de un líder car1snático¡ este primer tipo de -

,~rcido es tenporal 9u~sto que a la muerte d~ su gu1a ~uere su 

acti•1idad. 

t.- El ~~rcido de ideolog1a. ~ste scqundo tipo se carac

~er1z3 porque sus adeptos profesan l~ ideoloq!a y fines para -

un orden social q_ue der.ianda la poblaci6n, aceptando como váli

dcs los enunciados de su doctrina. 
c.- €1 par~ido clasista. Sus integ:antes se confo~an -

por realizar una misma actividad, pertenecer a un mismo grupo

aocio-econ6mico, o ser de una misma clase social. 



El criterio del pad~r, igu3l que el ant~rior, nrese~ta 

~a..~oié~ tres as?ectos: 

.3 

.:i.- el narti.do cor.sc=vadcr. :::s 3.•""Uél t":L!C Jet:an:3 el !11..>-

der y r\anti~ne un orden social ir.st1t 1Jido. ~:~q.ar.do :cño ':.J.::.-

bio social ~...ar c:eer crue s~ =or~a <le ootiernc ~lc~nzará el - -

bion cor!'.C.r, ~n b~nc!ic1'l Ce los .JObe:-n.-dos. 

b.- El partido libera!, Este s~ presentl coro ~~ !uer73-

0!"!QSitora al partido conservador rech.:t=,~n-io los arcru."i':entos '·' -

actos que éste :eali::e; :-eclar.lando :· ='rot~stan..:.o la :enovación 

de la ir.stituclón ~uberna~ental. Su !in próxi~o i~~erli3.tC es

la detent.J.ci6n del poder :"lediar.te el dcr:cC?..!".icr,to .~el acbier

no en turno. 
c.- Sl par1!ido de presión. A diferencia de los r!os ante

riores, este s6lo busca lnfluir en la 3~~inis~raci6n ~~b¿rna-
~ental. ~to busca detentar el poder o carece de fuer:a roltti

ca p~ra intentarlo. ~an s6lo pr~siona ?Ública~cnte al 6rqano• 

gobernante para alcanzar peso po11tico, de~andas y beneficios

para sus afiliados. 

La c~~:or~ac16n de un 9artido pol1tico preser.~a ~re~ ele

'.nentos' .::uc a co:t-:inu3ci6n se señalan y '.?X~li.:an: 

l.- La Doctrina y 91 Progre.na de Acci6n. Co~o se ~amen

cionado anterior::'.~nte, la dac~rina es el ~oniunto da ?rin~i--

pios y metas del partido 9c11tico. 

El Prograrta 1e Acci6n es el ?rocediMeinto para 1~ realiz~ 

ci6n de la Oecla:aci6n de P~incipios del ;3=tido, de 13 Jerar

t;u.1a :!e SU9 diri?entes }'de la !':'lilit.1ncia C.t.3 sus a:il.iuños. 

Por el momento s6lo señal6 ~ue es un el~~entc i~portante del

pa~rti¿o pol1tico puesto que en un capítulo posterior se expli

ca ampliar.tente. 

~.- El Elerlento Hur.iano. ~uien ha origin~do l~ sociedad,

qui~n es respons~ble del nacimie.~to del Estado, y ~uién as la

c&usa de la cre~ci6n de los partidos pol!ticos, es el ho~bre.
~t, es el ser que ha construido la in~er3cci6n ent~e sus se~e

jant.es; al iqua.l que acept~ la. ccnvi·1enci·1 :.arnbi~n influ:'e er.

'911,.. Lo~ partidos 9011 tices, O'!:ga.ni ::-i-:; .:::i.es neta.""\ent...a huria-

:ia11 se encuentran ini:egradas por dive.r5as jcraccruias y forrias 
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de ;:.arti.:i~,3C!5n. 

Cerno ~s 16qico, en toda orgonización existe una direcci6n. 

En los p~rtidos po11ticos son los ciiri9entcs los responsables -

de recoger .!os ;.cdimentos de sus afiliados, de conservar los -

pr1 nci r·ios dcct.r !. nar ios, de rn.1n t•~nc r u na al ta moral entre sus -

mie~bros, y de dirigir l~ lucha en el conflicto social. 

De esta ~lite surge el l!der, [Jcrsonaje carisn5t1co que -

~eras a :~s n.as~s y ejerce un poder ~59ico de convencim1ento, -

co~duciénJo ~l aroyo poruldr al parti<lo. Es ~ui~n dirige e in! 

tr~~enta la estr~tc~1a pública de su afiliaci6n. El pueblo lo

identifica con el partido, redentor Ce l3s masas, verdugo del -

opresor, gestor de la dcr.ianda popular, pror.\()tor de la causa, -

or~~or que condena en~rgic~~ente la inJusticja y proMete ba~o -

su nando ennoblecer el lideraz~o. 

~a participaciGn de la cc~unidad es a trav~s de sus inte-

grantes, quienes al aceptar su afiliaci6n al partido son miem-
bros activos que conponen dos clases: 

a.- Los ~ilitantes. Son aquéllos que act~an perManenter.ie~ 

te en favo~ de la causa. Su actividad se encuentra encar.iinada 

~ cor.vencer y atr~er a las filas a otros individuos, en~rande-

cer la im3qen de 3U grupo y propagar la idea pol1tica ~ue prof! 

~a. 

b.- tos Simpatizantes. Tal como la palabra lo señale, son 
quie~es se encuentran ligados de una manera afcctiv~ al parti-

do. Son entes pasivos que Cespiertan su apoyo pol1tico cuando

son requeridos, su respaldo es detentable mediante su presencia 

en los actcs de campaña. 

Una tercera clase que no está directa~ente relacionada al

partido pol!tico son los electores. Ellos conforman la mayo!'111 

silenciosa que expresado su voto otorgar! la victoria a a~uél -

ql;e se hubiere obligado ca conceCer n-1ayores beneficios. 

J.- Estructura del Partido Pol1tico. El organigrar:a de un 

partido as ur.a pir~ide de jerarqu1as ~ue marca su or9anizdci6111 

desde sus dirigentes hasta sus militantes, los que se encontra

~!n =epresentados en la Asamblea Nacional. Esta es une conven

ci6n peri6dica que tiene cerno prop6sito el dar a conocer co~pr~ 
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m1sos cumplidos, el avance de los planes ~n vigor, las nuevas -

estr4teqias, el reclut~~iento de afiliados y el prograr.\a de ac
ción. 

~l 6r;ano m4~imo de autoridad de un nartido político es el 

Comit~ Ejecutivo. De ~l er.lan.ln las decisiones i=:iportantcs, la

des1qnaci6n de candidatos, la C1recci6n de su polttica; es en -

s!, la plasrnaci6n de la teor!a a la realidad. 
E:l e!:lcaf\o i!"'.mediato L:i.ferior se er:::'..:.entra ocuriado ;;>or !.os

Comi~~s Re~ionales, :esponsables de la ~dic16n de los ¡.artidos 

poltticos 1 nivel local. Tier.en cor.io rr.isi6n el cUT:".pli:- las 6r

dene3 girad~s por el Cc~it~ Ejecutivo a la Jurisdicc16n oce l~

corres¡::onda. 

La secci6n viene a ser el representan~e a nivel vscinal -
del partido polttico. Este tienc!e a adapta•se " las cos:u,,.bres 
y requerimientos autectonos de los habitantes, est~ e~carqado -
de señalar los beneficios que le~ puede ~etribuir el a~oyar a

aus dirigentes. 
La cUul.> es el grupo primario que se e:icuentra i!Oteg:.•do

por militantes del partido. su misi6n es el contacto con los -
electore•, el despert&r a los simpatizantes; en s!, el ganar -
las calle1. L03 ~ilit!nees coMo ya se ha ~escrito en el factor 

humano ion los afiliados que profesan la doctrina del part1J~ -

pol1tico. 
?ara ~ua dicha estructura pueda funcionar correctamente, -

requiere no s6lo de la jerarquizaci6n de los dirig~nteo a los -
mili tantas, sino del comprol!liso de lealtad Je unos ?ara otros. -

La disciplina y el orden se resguarda con la coacci6n y oos-~le 

sanción, del innediato superior hacia el inf1C?rior, pued.t:o se: la 

multa, suspen:i6n , o la esclusiOn. 
ta orqaniz3ci6n de! ?~rti~o pol!~ic~ tiene cono fin la ~ni 

dad inter~a, la 3do9ci6n de nuevos militantes, !Q estruc~ur~--

ci6n pol!tiea, la fl de sus adeptos y, despertdr el inter¿s de

la opini6n oUblica. 
La propaganda pol1tieai es 90:- excelencia al recurso 11t.1.li

:ado ¡:>0r lo• partido• .pol1ticos. 



Es un ccnjun?:c de rr,edios de interacci6n humana que 
se ap!ican en :o:ma sis:.c·:"\ática, a fi:-i dt crear en 
dct~rr:-,!.naCc sc::-.:ido e.;::t.J.dos unitarios de concien-
ci3. colee~ iva, so?: re ~S;'Cctcs f'..mCarnentale s de la
vid~ social (5). 

l 6 

L~ prop~;anda f~!~:~~e ~3nifcst3r ideas y opiniones que in

:~rr.:-~.:;n a les electoc0s, sie:-i. • .!c... pc.r ello un recurso µod¿roso en 

la luch~ por el podur. oe t3l wanera, que su utilizaci6n 0s m! 

siva actualn~nte. 

'.Jn ?-1.rt ido ¡.-nl!licc: t i..:ndc a des.Jp.:in.:ct.?r cuando in pide l.J

a.fi liaci6n de nuevos ::¡impatizant(:S, cu<.~!1.dO el inter~s natér1al

pre<lomina sobre el proqr.:ü:"la de ideales socialcsf p.or la inco::.p~ 

tenci~ da ~us dirigentes para el control Cis~iplinario de los -

que p~r:nitan la continuaci6n de su actividad. 

2.2. Doctrina y Prograr.\a. 

Los p~rtidos pol!ticos son agrupaciones din~~icas que ~c-

~ú3n frente a una rr.Jsa pasiva, cuyo consenti~iento debe ser - -

arr3ncaJo de su silencio p~ra ganar peso ~ol!tico por la heqern~ 

nía del poder. Se induce el voto de la mayor!a a trc1es de - -
of.r~c-i::iientos de prosreridad y justicia. 

L.3 b...ise idcoli!igic.1 de tor.:o !JareiC·:i es su Oeclari"icH5!l Ce -

Principios: las as?ir;cio:;es por las S"Ue r:us ad~1er•.!ntes oernan~ 

cen fieh:s .:: él, el c":r.rro;;-,iso de retrib:J.ci6;¡ a su a~yo a 13. .. 

causa, el pago Ce su fJvor. La n~~i!e5taci6n de constitu!rse .. 

ccmo :·..:orza política intt:gr~il.:o a 111s. clases s:iciales, a los -

grer.-:i;:,s lt"1boralcs, y a los nnrgina.dos; en C.e!e:i.sa Ce sus dere---

r..:hos ~ intereses f:-e:nte al Estado. E'..lsca p~gr.ar pC1r·~ue el pc-

der ?Olí~ico sea la expr~sien genuina de las ~ayor!as, 9estio-
nando cna nueva sociedJd ~~s justa 'l equilibrada. 

t\.st.:r..~ el cc::q:c;:ii.:o hist6rico de e:":""1pef.ar su influencia, e! 

f\.i.erzo y medios de- luc?1~ p:ira el surgi:niento de una sociec:!ad l!._ 

bre y sob~rana, tanto en el r6qime~ ir.terior corno en el exte---

5 L. ~~NDIETA ~ NU~EZ. Op. Cit., pp. 84 y 85. 



rior. Econ6rnica~ente activa, en la que la ri~u~za seá distri-

buida en b4se ;! los :-eales ::-e«:u~rir.iie:itos .:!e s1.•s inte<:Jra~tes y

no al CJ.pric!".o C.t:: la d'.ltoridad. 

Ce:lara que la justicia es un v~lor fund~cental del ordcn

cr.:e pro¡:one, r.1.l.Sr".O C!Ue .;icrecer.ta!"á y de:.:n~or:;, C0_:1t.ra t:JdC. Of\C~ 

sor. Resalt~ ~l ~ac1onalisno entre su~ habitantes, el orgullo
de su sangre, su cultur3 y su idiosir.=racil, la raíz de su ?~S~ 

do. Res2eta las creencias i' ¿erec~os :unda;nC'ntales de tod!:i ser 

hu::-:ar.o, ta lil:ertaC d~ e:<presi6n y .:!e ~ens.3r.ie::t.-:i, su C!"e;;ncia

religiosa, el derecho al trabajo, la edu.:aci6n y la salud. 

El pehsamiento pol1tico ¿e un partido eier.e la necesiddd -

de utili:ar un vehtculo, el cual es: el Prograoa de Acci6n. 

Comprende a ra3~os generales la pol!tica ir.t~rna y soci~l de~ -
E$tado. En ella, se plas~ar1a la estrategia ~ue debe regir en 
la vida social, el marco de principios y valores que ~xistir~n

en su !d.'7.ir.is:=aci6n, la conducción del gcbier~o 9a:a ~1 pue--

blo, y la d.!.·.¡::..i re?resent.aci6:-1 de su sob~rar.!a. En c-Ja.."lto a la 
~ol1tic3 social, est§ abierto a las deoandJ~ ~ºFulares y a sus

re~\ieri.m.ien::os ::-..3.teriales: sat::..s:acier.do C.: a:uerdo a sus FOSi

bi lid~des los peji!"'.~r.tos expresados • 

. ~sirüs~.o, la pot1:ic!l o:?ccnenic3. que s·.:~tcntar! .. :3'...:r..in":~ su

:ndn:3.3.to, el :r.o.:!o ·le. prog:-amar las ?ric·ridJdes:, l.l in\·crsi6n y -

prom-:>ciO:i. da la ir.dus:.ria, el desarrollo dt?l ca;t~O "! la e:q:lot.!_ 

ci6n de los r~cursos natur~les. El ej~rcicio de la aJ~inis~ra

ci~:i. y la procuración de la justicia~ la qu~ oantie~~ viv3 la -

par:ici?a.:i6n ciuCad.3.na !::erite ~l. E:>ta:lo. A:,i~r':.3 la critica -
de l!l O?ini6n p:íblica, e~ p~rtido pol! ~ic~ e·.·aHia rc:iOdicr..en

te su imagen ante la !Ociedad, prccurando C¿secha= lo rechazado 

y dest3Clt lo aprob3Co. T~~ién en el progr~.a de acci6n pr~-
senta s~ potttica y relaci6n frente a las instituciones exteri~ 

res ·.iel Estado, ':.ales cor.-.o la COY!lUnidad de naciones y organis-

mo3 internacionales. 

So menos lr.\portante son los Estatutos del partido p?l1ti-

co: en ellos se scñ~la los !in~s ~ue persi:.~~, la afilia~i6n, -

los d~r~c~~s y oblig3cion~s de sus milita~ ~s, la estructura i~ 

te :na y jera .. rquic3., sus diferentes s~ctores y agrupaciones, les 
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órga!1VS Ce ,:Hrt.·cci6n, dt?l proceso para postular c~ndidatos a 

C3FjOS .:!e elección p\":"pular y la Círección del partido, de !as -

:~sp0nsc1bilida:Ccz y s::;r.ci0.•11:·s para sus seguidores y, ¡:ior últi-

mo, .:r.. l.:! oDtf~:'":·-·i6n Ce r.:.:.:ursos .;',,;-C'n6~·icos i' 3d..11ir:istr.-~.:i6n. 

2. l. !~a 1."'lfl'.wnci.:. de la Socic:·.:~u! en los P.:irt.idos Pol!ticos. 

La particip.:ición Ccl ci1,;,C:~C.'.'1no cr. las dcci~ior.cs no 
l1tico--!undar,\ef\t,·.!lcs, en cada pi'l!S se ::m0st.ran ca= 
ract~~!stic~s y paculiaridades que esca~·.:in de su -
sistc~a cscri:o v formal, Lor~ue corresL,ondcn al -
i.>Undo .:le lo a~sti.·acto; Co."'.'lC cñ nuest!."O ~aso, el de
la -~usc.ll taciün y P•'.H"C-:üé no, e! Ce nu•.:stra confo~a 
ci6n d11 p•ntidcs pcl1ticos, de lc.-1s l~'JC si hicl6ra-= 
mos un estudio com::<..lr.1do, l lcnar ! anos a~ conocir'licn 
to de su p.3rticulai- hc:r1ologacÍ6T1 idcol6':1ica, ;-orqué 
~odos, concc~dcres de nuestr0~ r-r~~ipal~s proble--
mas, ptopeil~en a s~Juciones se~cjantos, incluso a -
er3vés de ~~didüS p~recídns. Ello no h~ per~itido
en cierta for~a nuestr3 unidnd y trnn~uilid~d pol1-
tica en un ~erSodo superior al nedio siglo, después 
de uno de constantes luchas. 
A.poyados en un sist.c_'l"'la electoral per!e:ctible, el -
ciudada:.o co~Gn i.:i!luve notaDl~ ... mente en l.1s decü;io 
nes b~sic3s en todos ios a~pcclos, aun (sic) e~ el= 
de la sccosi6n presidancial, a partir del vote has
~ª del cont..h~i..o c!ir.:ctc con el :'t.:nciona.ric oúb; icc
y el"prcp10 r~csidcnte de la R~p6blica. s6io 3CU'l 
~ue no le quic~J hQccr por su rcn~ncia p~rsonal o -
par •1olunt.ad propia cst3. ausente de ello (6). 

La so~i~daC, desde la par~icirnci6~ del ináiviCuo que lo -

confcr.:1a hasta .;:1 ·3rupo politice que act!la e:: la dinfu:lice so--

cial, no se c~i~~~a hacia un moCelo p=e-e~tablecjdo de orden; -

!?Ot el cont.rario, su actividad est.~ enca"'1innda hacia el futuro, 

h~cia su propio c~~bio. En bas¿ a los carrichos de la co~uni-

dad, los gobernantes est~n li~dtados en su labor eje-cutiva por-

6 RCE~flT0-éASlLLA~~DEZ: La ParticiPaci6n ~el Ciudadano en 
la~ ~ecisioncs :::o11ticas f\1nda.1T1entales (?artidcs Politices v
Siste~a Electoral); la. ed. Asociaci6n Nacional de ~bogados,
México, l9SO, p. 46. 
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las e"°..i(_:i.:!ncia5 c!el ccnjunto y el Itt'!UCrir..iento Ce ;::a:ticicar en laobra c:M°b. 

Siendo los par~idos ~ol!ticcs los intcr:n~éia:ios entre a!
Estado y la sociedad ~~~a la in3tituci6n d~l po~er, son afect~

dos por ta colectividdd que prete~dcn controlar en ncdida d~ -
conced~r a fsta, las pretensiones qua recl~~a. Quien a~sca de

tent..lr la Jirecc.i~n del conjirnt.o estd obligad.o ;-inra 11 conse>rv.e_ 

ci6n del lidera::go a servic- .s 3US gobarna~os. 

La SocieC.,,d, a su vez, eje re~ sobre los 9artidos ":JC> 

l!ticos un.a. acci6n constante y decisi·:a, pues de 15 
fOt"r:ld: en oue acruella: est~ crcanizaC.a, dcncr:dc de> la 
subsistenci3 y- 'act.ivid.:id de éstos. t..J eCcnonra, la 
reliqi6n y los ic!eales socia.lf'!s, a través de es.as -
obscur.:is corrientes cue ali:-~ent3n la verda::er.::s orii
ni~n pQblica, manifl~stan s~ influjo ~n las agrur~
eíones ?Ol!ticas que, cuando gozan de libertad, vi~ 
nen a ser algo as! COMO la voz y la voluntad corpo
rizada de los pueblos (7). 

2.4. Funci6n Social de los Po~tidos Pol!tícos. 

Los partidos poltticos son :'\ecesarios ~n las civilizac!o-
nes libre·s y sobe:'J.nas, ya oue son el esl.J!:6r- entre el Estat~') y 

sus ciuda!anos. O:ganiza la v~l~ntad :>o~ular impidi~ndo ~l caos 

pol!tico, educa y con.:"ier.tiza a los ele;ct.ores de los r!i!erc.~tes 

criterios di? gobierno y 9us 'lirtw::!es, es el censo!' Ce la activi 

dad q~bern~~ental que i~9lde la ri9ide: en el sisten3 pol!ti~o, 
concentra en su seno a quienes r·:-ofesdn intc::-¿s~s co~un~s, c.:ina

liza las ?r~Jione3 sociales y la disiéencia de un3 ~~~cr3 cac!
fica ~ trav~s de la lucha elec~orel: son en rest:.ten, 6r~a~ot 

sintetizadores de ~as aspiraciones de la orini6n p6blica que 
las convierten en realid~d en la act~inistraci6n estatal. 

J. El ?artido Pol!tico Frente al Estado. 

3.1. El Poder COll\O Objetivo de los Partidos Pol!ticos. 

El Estado es la instituci6n que conjuCT~ a sus habitantes y 

a su gobierno en un es~aeio deten:inqd~ a ~~n d~ orocurar la --

L. ~~OIET~ Y ~tfl1EZ: Op. cit. p. 143. 



seguridad '! p:-:isperid.:.ic! d~ todos. Repres(:nta la unidad solít4a

cia d~ sus int~g~an~2s, concurren a él en lo particular de su -

actividad en un proceso de diversificaci6n Ce tareas. 

Como es lógico su~oner, el Estado es una entidad jur1díco 

Lit4l~r de der~chos y obliqacícnes en cu~nto a lo interno y lo
exti!rr:c: las di\~crsas formas Ce organizaci6n de su ad.'1linistra-

ci6n y las relaciones entre gobernantes y gobernados constituye 
la ·forrr.'"1 de gobierno. Ell.l es la confi~uraci6n de los actos P2 
líticos acordes a una ideología en su oesarrollo social. 

La lucha entre las djversas tendencias contradicto 
rias que se opera en todos los planos de la vida = 
sccíaL, comienza a afectar seria~ente eodas las -
institu~iones pol!ticas. 
ta estructura social y la estructura po11tica dan
señales manifiestas de un pro~eso de transforma--
ci6n interna, estimulado por los problemas del mun 
do internacional (8). -

El fin del Estado es el bienestar social. Lo anterior mo

tiv~ que el poder resid4 en el gobierno. El "ius imperium•, es
la facultad.del Esta1o soberano para forzar a los gobernados a -
actuar de acuerdo a las directrices pr0Mul9adas por la autori~-

dad. 
La a!irmacien anterior es r~conocida por los partidos pel! 

tices como verdadera, por lo que les impulsa a ca~batir al go--
bierno del Estado a fin de aplicar la doctrina pol!tica '!Ue pro
fesan las sociedades pol1ticas. ?resenten un olano no 1610 oara 
los partidos pol1ticos, sino también para otro• grunos de pre--
si6n que desean intervenir en la direcci6n estatal. 

Af:O.'!ES S'E'!tM r<OJA~: oencia PoHtica (La Provecci6n l\ctuel de
la Teor1a General del Estada!; 5a. ed., ParrÜa, M€xico, 1980. 
p. 590. 
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3.2. Legiti~aci6n del Partido Pol1tico. 

El partido po11tico es la represe;.taci6n de las aspirac~o

nes de un conglonera.do de la sociedad. no es p~nsable que una

facci6n desm.a:1brada 'i disasociada de la c_cm.unidad sea rE!presen

tativa de los intereses de ésta, as! que cono pri~er requisito
pa~a su legitL~aci6n es tener entre sus afiliados un núnero na

simpati:antes que ostenten su creencia pol!tica, y aprueben el
plan de trabajo como meta de ejec•Jci6n del gobierno. 

ta legitimaci6n de un partido pol!tico es un hecho que lo• 

transfor:na de un grupo de disidencia a una ~ilitancia que ~arti 

cipa en la vida pol1tica. Su actuaci6n en los per1odos electo

rales por ganar puestos de postulaci6n popul~r, gracias 31 fa-

ver de las mayor!as, la difusi6n de sus principios, y sus ini-

ciati,tas para un nuevo orden jurtdico, constituyen t!citanen'te

la aprobaci6n formal de su existencia. 

Al obtener el gobierno del Estado, sea consecuencia del -

proceso pol1tico o de un acto social, el partido pol1tico en el 
poder ti~ne 15 obligaci6n de legitiMar su ejercicio en tase a -

la Constituci6n, arqumentando en sus preceptos legales el reco

nocL~ientc ropular e internacional. 
Asimismo, en un marco de libertad y d9Mocracia, el partido 

pol1tico obtendr1 el reconociniento del Estado al constituirse

confo~e a la ley electoral y orgQni:aciones poltticas que lo -
rijl, ¡ieC':'litiendo adquirir el patrimonio que le fuere necesario 

para desarrollar su c~~paña, la de difusi6n de sus principios -

~ediante la propaganda que realice, la promoci6n de actos pol1-

ti:os que mani!estar&n la presencia de sus adherentes, y la cr! 
tica abierta hacia la autoridad por sus actos de gobierno. 

?or el contrario, en el Estado totalitario, carente de ga

rant1as fundamentales, el partido pol1tico actaa desde la clan

destinidad. La propaganda se distribuye discreta..~ente, los ac

~os pol!ticos son ~anifestaciones de repudio al qobierno, sus -

diri7entes declaran su oposici6n pac!fica o •:iolenta, se busca

el satocaje a la econórn!a nacional. Por e·.·..:a respuesta, la au

torid~i estatal reprende con las fuerzas de seguridad a los di-



sidentes creando un marco de inestabilidad rol!tica. A pesar ~ 

de ello, 5l el partido 9a~a las calles, su existencia se habr4-

legitimado cor.:io mandante de la ca.unidad. 
En st, pode-los señalar que la existencia de un ~artido po

lttico ~iene como requisito fundar.iental la reprcscntaci6n de la 
opinión popular en la lucha !'Or el poder, o su influencia en 
los actos de gobierna. Son ret"Juisitos formales su constituci6n 
ju=!dica confor:ne lo dispone el Estado, y el registro legal por 

parte de hste. 

3.3. El Estado como Medio para cumplir el Proqrama de Partido -
Pol!tico. 

Cuando un candidato del partido político alcanza mediante
el voto el poder ejecutivo, tiene ante s1 la adniinistraci6n de
los recurso& materiales y humanos del Es~ado, la recaudaci6n de 

los ingresos y la prestación de los servicios pGblicos; el cOM
promiso de satisfacer los requerimientos que reclaMan <'JUienes -
ln llevaron al ?Qder. 

De tal ~3nera que buscar& aplicar los principins que ~rof~ 

sa su pa,rti4o y, las metas 'l beneficios que ofrece el programa
de acci6n, Ante 61, los dirigentes del partido exijirin de au• 
ejercicio la debida aplieaci6n de la teorta pol1ti~a ~ fol'!la de 
9obierno declarada por su af;,liaci6,&.. Enfrentar: a los di\·er-

sos grupos de presí6n favorables o contrarios; tales como loa -
medios de ca:iunicaeí6n, prensa, iglesia, aindicatos y confeder~ 

ciones obreras o patron~les, uniones c11r.1peain•• y comercialea,
asociaeiones c1vicas y estudiantiles, la• fuer~•• annadaa y loa 

partidos de opo•\ci6n. 
En cuanto a lo externo, repreaerrtarl a au nación ante loa-. 

pa!ses extranjeros y las organizaciones internacionales, mani-

festarl su polltiea exterior con habilidad en loa planog ~l!ti 
ce y econ6ir.ico, celebrar& tratados y acuerdos ~u• obligan a •u
pa!• respecto a conflictos internacionales, demareacione• terri 

toriales, apoyo a paises o criterios sociales. 

El gobierno del Estado ea el reflejo de la doctrina polft! 
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ca de sus gobernantes, el partido pol!tico busca plasmar sus "!! 
biciones y objetivos al detentar el poder del Estado. Institu
ye ls ~or:na de buen gobierno que sustenta, y trata as!, el bien 
comdn ~e sus gobernados. Aquél que su leal ~ilitancia al parti 
do ha prese~do, ser& recompensado en reciprocidad a sus servi-
cios cuando se haya triunfado. 

Conformar& una nueva clase social, de ser la facci6n disi
dente es ahora la instituci6n vigente. Del sojuzgado al poder~ 
so. Una vez m4s, la sociedad tiende hacia su perfeccionar.tiento 
cumpliendo un nuevo cielo social de su existencia. 

J.4. Los Partido Poltticos en el Poder Legislativo del Estado. 

La illlportancia del poder legislativo en un Estado radica -
en la representaci6n de todos loe gru!"'s sociales c¡ue confoanan 
sus nacionales. !n lo• legisladores se rednen los defensores -
de la• aspiraciones obreras, ccnpesinas y populares: los inter~ 
ses de los industriales y comerciantes: Son la respuesta a las 
necesidades da las clases sociales y de los marginados: censo-
res del poder ejecutivo: comisionados de la soberan1a nacional
interna y externar todas sus facultades concurren a un Congreso, 
a una asa::i.blea: aprobar o rechazar lo concerniente a su pueblo. 

En la confrontaci6n pol!tica viene a ser fundamental para
un partido polttico el obtener una mayoría en el poder legisla
tivo p11ra el buen desarrollo de su proqrama de acci6r.; un Con-
greso dividido il!lpide a toda f acci6n la correcta dis!'Osici6n de 
medidas para et buen gobierno. En los escaños parlamentarios.
el pueblo elije a sus apoderados para la defensa de sus intere

•es particulares. 
Cabe mencionar, que •ediante un Congreso favorable al par

tido politico, di•pondrl de legislar en materia hacendaria para 
el buen recaudo de la tributaci6n y el eqreso presupuestario h~ 

cia loa aectoras que consideren primarios. Las facultades a -
disponer de ..Sidas arancelariaa, la tiacalizaci6n de la• decl~ 
racionas de loa contribuyentes, y 1s.einisi6n de moneda. 

En materia de eeir.ercio: los criterio• de producci6n y dia-



~ribución, las pol1ticas de exportaci6n e l..l'l.?Ortaci6n de bie-

nes da desarrollo ~ndustrial, y las disposiciones legales que

corres~·onden a la Materia. 

Lü educaci6n pública por parte del Estado y su regl~ent~ 
ci6n; l3s :)cultade~ e~ ~ater1a de salubridad; de legislacidn

laboral y previsi6n social. 
"! :-".O sóló en c:..;,ar.to a orde:-ia.'t'lit!ntos administrativos, :1 'lO 

tarnbi6r. a criteri~s políticos come los estados de excepci6n de 
garan~ras, de declaración y terminación de guerra, rati:ica--

ci6n de nombra.~ientas de funcionarios públicos al i~ual que de 

tratados int~rnacionales. 
El primer paso para obtener el ooder de Estado es tener -

una represen~aci6n polttica en el congreso o parlamento {de -

acuerdo a su di•tisi6n de poderes), con el fin de influir si no 

es que de imFcne= los criterios que persigue el plan de acci6r. 

de aprobar o rechazar las iniciativas del e)ecu~ivo, y de o~or 

gar al poder judicial al que deba ceñirse para su actuación. 

3.5. El Partido Pol1tico ~n el Poder y los Pardios de Opo•i-~ 

ci61' •. 

El partido pol!tieo en el poder es quien detenta y diriJe 

el Estado; su 9obierno es la aplicaciOn pr!c~ics de la teor!a
pol1tiaa que detenta. sus militantes tuvieron que luchar para 

obtener la jefatura que admin~atra, son 109 vencedores del co~ 

flieto social. 
Sin embarqo, una vez en el poder pasan de la censura del

gobierno a la defensa de la administ=aciOn, de garur la calle a 

base del idealismo pol!tico a la conservaci6n del poc!er. Sor.
ahora ellos los '!'le desean detener el avance del pensamiento -

socio-pol!tico. Se enfrenta a la censura y a la cr1tica de -

sus actog, a la procla~a de la degeneraci6n de sus pr~ncipios, 

a la protesta y al =eclamo popular. 
La nueva a~enaza para el qrupo de poder en turno se mani

fiesta a trav~s de los· partidos de oposici6n. Los mencionados 

lo enfrentar:l.n mediante •Jna campa.'ia pol1tica que gane el fa---
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vor de los qobern..idos, ofreci~ndoles nuevas oersPectivas de be

neficio. aglutinando a los marginados y descontentos del réai--

men. 

Los partidos pol!ticos acuden a la alianza, la aue le per

mitir! congr.1cia.r y conjuntar intereses, unir asfuerzcs en for

~a ~e~porsl con el !in de forjar un frente más fuerta y esta--

ble. Este tipo de coalición puede ser de dos tiros: 

El pri~ero es el gubernamental; busca el qobarnante por rn~ 

dio de concesiones ~ sus detractores el ccngraciarlos en for.na
. t3l, tyUe 9ermitan a su régimen vivir en paz social. Paga un -

precio pol1tico 9or una administraci6n co~oartida con sus cr!t! 

cos, bajo la rector1~ del gru90 gobernante. 

El segundo ti?o de alianza es el de la orosici6n, unen sus 
fuerzas para vencer a la autoridad estatal en base a abarcar un 

mayor nai.~ro de simpatizantes b.ijo una misma causa. A~1 se -

presenta un 9er1odo de negociaci6n entre los partidos aliados -
con el fin de l.ir.lar sus di!erencias. 

Poderios afirmar que en un Estado der.iocrático, libre y sob~ 

rano, existir1 siempre la lucha entre el 9artido gobernante y -

101 partidos de oposici6n. Es una realidad inherente a la so-

eiedad que, los partidos pol!ticos son el catalizador de las "'! 
biciones 3ociales en el convivir h~~ano de una manera organiza

da y pac1tic.i. 

4. El Partido Pol!tico como gru90 de Poder. 

4.1. La Lucha de los Partidos Pol!ticos. 

su· presencia es i~negable, la lucha de los partidos pol1ti 

cos por la detentaci~n del poder, ~ermite que los cuadros de d! 

rigentes y militantes más aptos y hábiles ~erduren; exeincruién
dose por su propia deqeneraci6n las ~acciones adversas a la si~ 

patta de los votantes y r1qidas en cuanto a su estruc~ura. 
Dentro del conflicto social, los a=upos de ?resi6n velan -

~or su particular i:lter~s, con~1iviendo i:on -.~s diversos g~neros 

y ~tilizando los diversos medios para atra~r las ~ayor1as. ~i~ 



nen la nec~sidad ~E apoyarsa unos a otros, celebrar alianzas y 

nc'.jocia:- .:--:-.r:.:esio::o?s7 cor.iprcnCen una variedad de argucias y es

~rategi~s ~3ra ganar o sobrevivir. 
Las ~uerzas armadas, la iglesia, la prensa, las agru?acio

:ies rcprese..,t,:it.i.vas de bie.nes 'f serllcios, las asociaciones ci

vica~ y de clasos soci~:~s, encuentran en los partidos pol!ti-
cos (t',UC-llO apoyo r;or el dominio del rode:-. Co~clu!mos pues' que 

la sociedad y el Estado, tienden a intcrrel~cionar dichas coa

licio:1es en ur. coliseo, en que los o:;laCL\Gores S0!1 los ra:-'tidos 

pol!ticcs y ~os grupcs Ce presión; y los es:;.icc':.adorcs de la CO!!, 

ti~nda, la pasiv-! y po~erosa ri~yor!a si lencil'lsa. 

L2. La Funci6n ::xtrattógica de la Propagauda Pol!tica. 

El ~artido pol!tico tiene er. la decl~raci6n de principios

y en el progrtw9na de acci6n, la~ r.iet.::s y '\'a lores q·.Je r-ostul a co

mo un nuavo orden social. A fin de dar a conocer el pensa~.ien

to pol1tico q~c 3ni.rr.a el esptritu Ce los nili~antes y adheren-

tes, utiliza la propqganda como ~edio de difusión de sus idea-
les, busca concie11tizar y educar a J.& ccmunid.ld, despE:rtar el -

inter6s de se pasiviCad, obtener su apoyo en la casilla ele.:t:o

ral, crear un ~~biente propic!o haciá su partido y sus canCida

tos, armoni=ar con los ~edios de corr.u~icaci6n y opinión pública. 
TJtiliza los :recursos t~cnicos co:no el cine, la telev1si6n, 

la radio, la prensa (el llamaCo cua:-to poder), la fotogra!!a, -

con el fin de bombardea.r a la ciudadan1a con la imagen y voz de 

su peso pol1tico. 
:.os ri=c•J.rso.s iCt!oH',gicos se manifi e~tan a través del dis-

C'.lrso de 3us üi!'igentes, el buen uso de la oratoria, el conven
cimie:ito de la palabra. Asimis."1\o, las publicacione&, "slogans• 

y logotipos tienden a la iCe~tificaci6n del individuo con la -

causa po11tica. El lib=o, viene a ocupar el fund~~en~o escrito 

y los ar9u.mentos de veracidad de lo profesado. 

~os recursos sccial~s aon las obras teatrales, la ~Csica, 

la danza, el dibujo y ·1a caricatura, la pintura y la escult~ra. 

La ?las~aci6n perpétua del ideal pol1tico en la cultura e idio-



sincracia del pueblo. La manifestaci6n d¿ su f~ en sus obras -
ar~!sticas. Asirnis~o, el partido busc3r~ ~r ~edio de c~~pa~as 

socialeJ d~ bienestar general, reflejar su inter~s ?<Jr el indi
'liduo '1 por su comunidad, en la organizaci6n de eventos cul~ur_! 

les y recreativos, construcci6n de obras y apoyo de servicios -
públicos y sociales. 

Todo medio para concientizar pol!ticamc:nte a la ~,oblaci6n, 

de. a~~~ntar las filas de los milit~nt~s, siM~~tizar con los - -
electores, redundará en el .apoyo alecto .. 3.l en fa•1or je sus can
didatos. Un 93rtido que no realice prop~gar.ja pol!tica est~ -
condenado a la desintegraci1n. 

4.3. Doctrino y Militancia en los Partidos Pol~ticos. 

El militante de un ~artido político es educado ~n los 
prin~ipios y fines de la asociaci6r. a 13 qu~ ?ertenece, sus co~ 
vice iones deten se: !t!rreas y s6lidas, a r.'Odo que pued3 discu-
tir y convencer con quier.es dialoqa. ~s él, el eslat~~ pri~a-

rio ent:e el votante y el partido. 
Existe un v!nculo ent:e el afiliado y la filial ?Ol!tica.

Com9ro~ete .4 ~~bos la organizaci6n de cuadros en desa~rollo. 
P4:a el individuo que milita en las tilas L~plica lealtad y di! 
ciplina 3 sus dirigentes, apoyo al candidato, presencia en la -
actividad electo:al. Para el ?artico, la obligaci~n de retri-
b1Jir a sus seguidores al :nomen to de alcanzar 13. victoria, el -

pre.~ia= 91,.,:; servicios designándol~ nuevos car.JOS, escal3ndo la

pir~~ide de Jerarqu!as. 
~a doct=ina debe ser cl~r3 para todos los s~ctores que in

tegran 13 c~~arilla pol1tica, se~alando los c:iterios de organi 
zaci6n y rn1litancia. La re!3ci~n ~ntre los adherentes y los -
pri!'lCi?iO! dOJ::ilticos 3on de 'tital inpor~uncid en la luc~a pol,!. 

tica1 ~uesto que !i éstos fue:an d~biles, la ~oral je sus inte
grar.tes de:aer!a ?ronta~ente da~do lugar a !a derrota y, conse

cu~nternente al caos. 

4.4. A la Conquista de las Mayor1.ls SiJ.~;,-:1osas. 
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El ?Oder reside en el pueblo, es la fuerza de las masas el 

objetivo de conquista de los partidos pol1ticoa. 

La mayor1a silenciosa es la generalidad de la población, -
espectadores pasivos que d~~iran el conflicto de los grupos de

poder. La anica demanda es el satisfacer sus necesidades bAsi

cas. Pues fuera de elle, le es más placentero entregarse al -

ocio de la Vida social que a la tediosa tarea del pensamiento -
pol1tico. 

A este gigante dormido, acuden las roinor!as ac~ivas y an-

siosas de poder con el ofreci~iento de una mejor virla, con la -

promesa de una distribuci6n de riqueza ~~s e1Uitativa, baio la

palabra. dr una comunidad m!s justa. Velar por su seguiridad a

·~ambw de su respdldo, la filial poUtica perseguirá el congra
tularse con ella, d!ndose a conocer por su propagandt., d(·Sper-

tando su inter#!s, conduci~ndola a sus tilas en sus actos de e~ 

paña nusta el voto en las urnas • 
. "1.ed1ante el uso masivo de los medios de cormnic.'lci6r., el -

6rgano e;e.:cutivo crearS una imagen del partiCo, llam<.tt.i•1a y i:!i

n!mica de identificaci6n social con las masas, haciendo de las
ambiciones popular~s una prnmesa de realidades, fusionando los

recla.110s del pueblo con ll". voz de sus principios. 
?ara lograr sus obJetivos, el partido pol1tico tiene que -

c9nquistar las llamadas mayor!as silenciosas: son el ~edio de -

obtener el poder, la concientizaci6n de su causa y el favor de• 

su voto. 

5. Personalidad Jur!dica de los Partidos Pol1ticos. 

5.1. La Jrganizaci6n del Partido Pol!tico CCMIO Asociaei6n Pol1-

tica. 
L~s partidos pol!ticos son asociQciones pol1ticas que 

la norma jur!dica les confiere un status especial: no se encu•n 
tran eneuadradaz ~n las normas que rigen a las personas jurídi
cas, sino que su normatividad se encuentra en la ley de organi

zaciones pol1ticas. 
~u constitución es originada por el deseo de peraonaa f1•! 



cas en ejercicio de sus derechos politices, y con la capacidad 

y goce de originar actos de consecuencias jurídicas. 

Por lo que se infiere que los partidos políticos son pers2 

nas morales reg!das por un ordenamiento especial. 

Las 9ersonag morales comunes est~n reg{das por el COdi9~ -

Civil, 9iendo de dos clases: las ~eta!"lente civiles y las merca~ 
tiles (éstas Gltimas se encuentran bajo lo prescrito por la Ley 

General de Sociedades ~ercantiles). Entre los atributos de las 

personas morales, Rojina Villegas señal~ la capacidad en base a 

su constituci~n, ob1Pto, v naturaleza; el ~atrimonio si es re-

iuerido por la ley o baota el simple consentimiento de las 

parees¡ la denoMinaci6n o r3z0n social con la que se ostentar~

ante te .... ceros; el donicilio, su luqar de residencia: y final~e!l 

te, su nacionalidad, sujet~ndose a las leyes del pa1s, o tiene

aportaciOn material o humana, del extranjero (9). 

En vista de lo anterior, los partidos politices tiene~ --
ciertas características de las sociedades comunes. Aceptan te

ner un ob¡eto y una constituci6n diferentes, renuieren de suº! 
trimonio para realizar sua actividades (son sujetos ~e derechos 

y obligaciones) , mantienen una denominaciOn y un logotipo dis-

tintivc, po_r 1u naturaleza tienen domicilio dn el territorio º! 
cional, · su nacionalidad es compromiso de los naturales, 

Podr!a pensarse '!'le son asociaciones civiles puesto que: 

Cuando varios in~ividuos ccnvLnieren en reunirse,
de maner3 que no sea enteramente transitoria, para 
realizar un fin COl!\~n que no esté prohibido por la 
ley y que no tenga car§cter preponderantemente ec~ 
n6mico, constituye una aso.oiacUm (10). 

A pesar de que la definici6n de asociaci6n encuadra al Pª! 

C:r. ~>.:.:\EL ~~JlNA VtLLEGAS: Comoendio de Derecho Civil; VÓl. 
r., !7-'! .. ~d., Por~aa, M6xico, l9SO, pp. 1~4-157. 

10 Art. ;s10 del ~Odigo Civil cara el Dist~·oo ~ederal, en Mate 
te!"1.:i C..:iml'ln, v oara Toda la Rendblica er: :~ateria Federal; --
523., ed,, Porrila, Mdxico, 1983, p. 459. 
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tido político, ~ste cor.certo representa car3cteristicas espe-

ciales que en el mo~enco de citar, explicar~ con m!s detalle. 

La asociaci6n con!iere derechos a los socios ~e la natur~ 
leza de un partido polttico no reconoc~, pues de lo contrario -

impediría el buen desarrollo de su actividad. 
Niega su homologaci6n a la sociedad civil en virtud de que 

és~a, reúne los esfuer~os y recursos de los socios para la rea-
1izaci6n de un fin preponderantemente econ~mico. 

El •especial" tipo de sociedad que constituye el partido -

polttico no se re~uta co:rr.o mercantil, ya que ésta Oltima se - -

constituye con un af~n de lucro y con un fin cconOmico, y para

su existencia debe de adoptar una de las formas permitidas per
la ley de la materia. A diferencia del objeto que le incumbe a 
la asociaci5n pol1tica. 

5.2. Reconocimiento Jur!dico del Partido Politice. 

Pode:'los señalar que los partidos politices son una tercera 
clase de sociedades, las que se reputar§n ante la opini6n públi 
ca como sociedades pol!ticas, las que comprenden los Partidos -
Pol1ticos ·Nacionales, la5 Asociaciones pol!ticas y las Coali-

siones y los Frentes. 

r.os p<Utidos pol1ticos son formas de organizaci6n -
pol1tica y constituyen entidades de inter€s públi-
co. conforme a lo dispuesto en la constituci6n de
los ~stados Unidos Mexicanos y en este C6digo, tie
nen CO!!IO fin pr0111over la participaci6n del pueblo -
en la vida democr4tica, contribuir a la integraci6n 
de la representaci6n nacional y, como organi%acio-
nes de ciudadanos, hacer posible el acceso de fstoa 
al ejercicio del poder pOblico, de acuerdo con los
progrlll!las, principios e ideas que postulan y niedia~ 
te el aufragio universal, libre, secreto y directo
(11). 

11 Art.. 24 del c6di¡o.Federal Electoral en: Diario Oficial de -
la Federaci6n: M xico, D.F., 12 de Febrero de 1987. 



Los ciudadanos mexicanos ¡>0dr!n constituir asocia
ciones ¡>0liticas nacionales. Las que se forman en 
los t!nninos de este C6digo, serán auspiciadas cor 
el Estado. Estas organizaciones tendr!n c0r.to obie 
tivos contribuir a la discusi6n col!tica e ideol6= 
gica y a la participación pol!tica en los asuntos
poltticoa (121. 

Las Coalisionas son alianzas o uniones de partidos pol!ti
cos para alcanzar objetivos pol!ticos y sociales conunes. El -
frente se caracteriza ~or la celebraci6n de un convenio en el -
c¡ue constan la dunci6n, causas que motivan la unión, y les fo!. 
mas de ejercer en común sus actividades. 

LO• ciudadanos podrln organizarse libremente en partidos -
politices que tienden en su actividad a propiciar la participa
ci6n polttica de sus ciudadanos, su concienti•aci6n y educaci6n 
polttica, actuar conforme a su doctrina y programa de acci6n de 
la filial polltica, y establecer v!nculos entre la opinión pd-
blica y los poderes estatales. 

Es requisito legal que tangan una declaraci6n de princi--
pios que conste la obligaci6n de observar la Constituci6n golt
tica, la no' subyugacidn a entidades no nacionales, la obliqa--
ci6n de llevar a cabo su actividad pol1tica por medios ~ac!fi-
cos y por una vta democr&tica-. 

Tuibi6n tiene la obli9aci~n da conformar un proqrar.ia de as 
ci6n que fije las metas y medios de actuaci6nr as! cOlllo loa es
tatutos que integrar&n la normatividad corporativa del partido. 

Para que el estado otorgue el reconocir.liento jurtdico al -
partido pol1tico, 6ste debe de contar con un ndmero de afilia-
dos en cada una de las entidades federativas del pa!sr reaueri
rl su legalidad a la Comiai6n Federal Electoral: y posterior.ne~ 

te, Asta a su criterio previo estudio de la solicitud, otorqar! 
su registra definitivo, !lo se ahonda en tal procediMiento en -
la presente inveatiqaci6n ya que no es el objeto de la mi91'1a, y 

12 ~rt. 69., IS~a. 
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~e hacerlo, desviaría la atenci6n de eler.ientos m~s importantes. 

5,3, Régimen Jurídico Patrimonial del Partido Polttico. 

Es importante destacar, que todo partido polttico que ob-

tenga registro definitivo, es considerado una entidad de inte-

r~s póblico con personalidad jur!dica propia. Por lo que la h! 
ce susceptible de tener derechos y obligaciones, ast cano adqui 

rir a traves de sus representantes el patrimonio que requiera -

para realizar su actividad, ast como gozar& de un r~gimen fia-
cal de trato especial. 

De acuerdo a su natualeza, el partido polttico se limitar! 

a la actuaci6n polttico-electoral conforme el ordenamiento le-
gal correspondiente, sin que la existencia jurídica, le permita 

realizar objetos sociales civiles o mercantiles. 

3.4. Existencia Jurtdica del Partido Polttico comn Persona Mo-

ral. 

Los partidos pol1ticos por lo tanto tienen las caracter1•· 

tic as distintivas cano sociedades pol1ticas, las que son lu s.!_ 
guientea: 

a.- Oenominaci6n. El nombre con el que se ostenta ante la 

sociedad, logoti~o, y colores distintivos. 
b.- Personalidad jur!dica propia. 

c.- Ouraci6n indefinida en tanto redna los requi•itoa de -

ley. 
d.- Patrimonio requerido para •u actividad. 

a.- Objeto que comprende la participaci6n en actividades -

pol1tico-electorale•. 
f.- OOlllicilio en el territorio nacional. 

9.- Nacionalidad mexicana, obligaci6n de reapetar la Con•· 

tituci6n· polttica, y el comprani•o de realizar de manera pac!f! 

ca y por la vta democr!tica au actividad. 
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c.>S! fULC SEGUNDC' 

DDIOCRA:B Y S!SfE~IA íl!;; PARTIDOS POL!iICOS • 

l. Conceptualización de la Democracia. 
l.!. ¿ Que entendemos por Democracia ? 

Como se ha senalado en el capitulo anterior, los partidos
pottticos son consecuencia <le la necesidad de los hombres de -
expresar sus deseos, Jemandas y requerimientos de manera pacífi 
ca. Cuando ciertos intereses son afines a un grupo que desea m~ 
dificar la estructura social en que se desenvuelve encau:a este 
fin a través de los partidos políticos, ahora biun, tales insti 
tuciones se encu~ntran intrínsecamente relacionados con la dem~ 
cracia. La cual, no es solamer.te una forma de gobierno, sino •• 
que es tambi6n una forma de organiiaci6n de la sociedad, y por 
ello, se debe estudiar la influencia entre ambos, ya que de no
hacerlo así no podrían comprenderse la actuación de los partidos 
políticos ni el devenir de la de•ocracia. 

El hombre moderno se encuentra en un entorno social que en 
forma creciente va condicionando su actuar, modelardo su perso
rialidad soc_i&l la que lo caracterizar! '"' la época en que exis· 
te: puesto que el proceso de sociMbilización Jo va ~nmarcando 

en un conjunto de noraas coactivas que lo limitan, y a la ve:,
lo liberan de su aislamiento social buscando con ello su per-·
f~ccionamiento individual. La vida social •• el r~>ulta.do de -
diversos factores y h~chos que consolidan e institucionali:an -
el orden social que todos deben de ...::ar. El hombre ha compren
dido que la violencia lo empobrece fisica y espi1itualmente, -
por ello, ha busccdo nuevos canales para expresar su inconformi 
dad con la autoridad, con su gobierno, con el Estado, o con la 
sociedad misma. G~acias a su capacidad de raciocinio ha dado -
origen a diversas formas de gobierno y organi:aci6n politica -
que le pe.rmítan alcanzar el poder, mantenerlo, o influir en El, 
adecuando siempre el deseo de las aayorias,o por lo menos, una 
mayor representatívidad de éstas. Así pues, la democracia es 
hasta ahora la respuesta a esta inquietud humana tratando de •• 



crear un Estado, un gobierno, y una sociedad más fuerte y justa. 
Podemos conceptuali:ar la democracia en las ideas de 

Abraham Lincoln como una de las más simples y perfectas defini· 
ciones: " •.• el gobierno del pueblo, por el ?Ueblo, para el pu! 
blo ... •. De lo anterior, entendemos que el· pueblo es el que oto_r 
ga el poder al gobernante y lste a su ve: gobierna en beneficio 
de~ primero, si bien es que, el mencionado gobierno se encuen-
tra integrado por el mismo pueblo. El principio que mueve a la 
democracia es la voluntad individual que expresada y unida a ·• 
otras integran una voluntad mayoritaria en una decisión que •·• 
afecta a la colectividad. 

En t!rminos generales, la democracia es una forma • 
de gobierno, - no del Estado -, en la que el pueblo 
es el origen, el sostén y la justificación del po-
der público. La participación del pueblo en las fun 
clones públicas constituve las instituciones demo-~ 
cráticas, que por otra parte, se establece en bene
ficio del propio pu~blo. 
La democracia es un régimen que se esfuer:a por ha
cer participar al mayor número de ciudadanos, de -
una manera efectiva, en los asuntos políticos del • 
Estado. ( 13 ) 

De esta manera comprendemos como democracia el sistema po 
litico que en base a la voluntad de los ciudadanos integra su 
gobierno, por representantes populares y en beneficio de la co
munidad. 

l.Z. Evolución Histórica de la DemQcracia . 

El origen de la palabra democracia se remonta a la grecia 
antigua. Platón en su obra " Las Leyes " alienta la primera •·• 

13 ANDRES SERRA ROJAS: Op.cit.,p.591. 
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idea democrática señalando el sitio que corresponde al pueblo -
en las cuestiones de gobierno, puesto que trata la concepción -

del Estado perfecto partiendo de la orosición entre la democra
cia ateniense y la monurquí3 persa; concluyendo que es necesa-
rio una íorm3 estat3l mixta en base a la libertad y la sabidu·
r[a. Sin embargo, en la rep6blica ide3l admitía la división de 
clases asignando la po~ición más ~lta a los sabios siendo éstas, 

las funciones d~ gobierno; y las tareas manuales a los ~enes C! 
paces e ignorantes, empero, las interrelaciones entre los dife
rentes C$tractos deberían de estar inspiradas en princirios de
de justicia y respetuo mutuo. 

M~s tarde, Aristóteles sostiene" que la mejor forma de gg 
bierno es aquella en que todos los individut=5 act~an en la vida 
politica ", estando por ello más cerca de la realidad democrit! 
ca 4ue sus antecesores. Se entiende en este períódo que la pal! 
bra democracia significa '' el pueblo reina ''; a pesar de ello -

excluía a la mujer y a los esclavos de derechos políticos. Asi· 
mismo propone una clasíficací6n de formas de gobierno siendo 
las tres puras las siguientes: la monarquía, la arlstocr3cia y 

la repúbli~a; y las tres impuras o viciadas: la tiranía, la --
la oligarquia y la demagogia. De estas fonnas, la república es 
la más cercana a una idea democrática puesto que es la determi
nada por una multitud en el sentido del interes general pacta -
las decisiones en base a la voluntad mayoritaria. 

Siguiendo la tradición de los filósofos griegos, Roma apa
rece como una democracia limitada y aristocrática que se limita 
a las asambleas y comicios en que el pueblo o sus representan-
tes podían manifestar su sentir politice. La evolución del der~ 
cho otorga por otra parte a los romanos los elementos de la de
mocracia; la igualdad ante la ley, la delegación del poder, y -
por ende, la justicia. 

La época de la Edad Medía no es propicia para las ideas d! 
mocrátícas puesto que el poder se concentraba en el monarca y -
los individuos se concretaban a ser siervos de éste. El poder -
politice era monopolí,ado por el rey en virtud de ser el repre-



sentante de Dios en la tierra, y por ello, contra su desición 
no había apelación. La única aportación para la democracia es el 
concepto de la legitimidad del poder. Otra de las corrientes •· 
ideol6gicas que se presentan en esta época es el tomismo, que • 

defiende ta participación del pueblo en el gobierno, y el res-
peto a la dignidad humana. La crisis de la iglesia católica y -
la.reforma protestante marcan el advenimiento de las ideas dem~ 
cráticas y los derechos fundamentales del hombre. 

En 1690, John Locke publica " Ensayo sobre el Gobierno Ci· 
vil", en donde manifiesta la legitimidad del poder y el recon~ 
cimiento del pueblo a los gobernantes, de ello se deduce que la 
autoridad del Estado y la fuerza de las leyes no pueden tener -
otro origen que la voluntad del pueblo. Siendo pues que el go·· 
bernante es sólo un mandatario a quien se le ha delegado la so· 
beranía popular;asimismo manifiesta que el poder del gobierno -
civil es exclusivo de los seculares y no de tos religiosos, en 
su a$pecto terrenal y niega su ámbito e$piritual. 

En cuánto Juan Jacobo Rousseau, exalta la voluntad general 
y la soberanla absoluta del pueblo. Este a su ve:, se adhiere· 
a las ideas de Locke y en su obra "El Contrato Civil ", estima 
que existe ~n acuerdo y consentimiento de voluntades que justi
fican la convivencia social y la autoridad del gobierno. Puesto 
que el contrato obliga a cada individuo a limitar su libertad -
en relación a los otros integrantes de la colectividad, y lsta 
en reciprocidad, en forma conjunta otorga beneficios al inte·· 
grante individual para satisfacer sus necesidades. Aunado a -
ello profundiza la idea de soberanía postulando que lsta reside 
en el pueblo y que ta delega en virtud del contrato al goberna~ 
te. 

La ideología del liberalismo tuvo otro de sus grandes pen· 
sadores en Montesquieu, quien proponía la división de poderes, 
teniendo como fin evitar el totalitarismo en el gobierno. Seda· 
la al régimen republicano como el que detenta el poder politico 
en el pueblo, pudiend~ ser éste democráticc J aristocrático; -· 
fundándose el primero en el patriotismo y el segundo en la mod! 
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ración. Las democracias declinan cuando no se practican las vi! 
tudes políticas v desaparece el espíritu de igualdad. Defiende 
la libertad política como un resultado de la relación que se e! 
tablece entre los hombre• y el Estado, condensándose tal dicta
do baJo la protección legal y en consonancia con el derecho. 

La democracia moderna surge en el siglo XVIII después de -
l3s grandes revolu~1ones inglesa, norteamericana y francesa. El 
liberalismo como fenómeno político permitió la caída del absol! 
tismo y el paso ha~ia la democracia, confundiéndose Jmbos en su 
devenir histórico; sin embargo, el liberalismo polittco busca -

la libertad y por ello pugna por régimen democr&tico en tanto -
que, la democracia con1ag7a las libertades indiriduales y est! 
blece el gobierno del pueblo y, como fin último el beneficie -
del pueblo. 

En México, inspirados por las ideas del liberalismo se lu
chó por la independencia, y aunque se obtuvo ésta, no se insta! 
ró un régimen de democracia política. Largo seria el conflicto 
para consolidarla en la constitución de 185:. As! pues, este -
periódo se p~dría precisar de la siguiente manera: 

La independencia incuba en 1821 un nuevo ªRravio: -
el de las estructuras coloniales sin la presencia 
directa de Espana. ca democracia avan:a liberándose 
del legado espanol, de los fueros áe ia iglesia y -
del ejército. Con Ja constitución de 1857 el péndu
lo marca la hora que sona~on Morelos o los constitu 
yentes de 1824. Fué un iniortunio histórico el que
los conservadores y la iglesia no leyesen en el re
loj de los tiempos la oportunidad de fincar - como 
otros paises latinoamericanos ~ los &imientos de un 
juego de ~artidos.Acudieron a la fuer:a. En 1867 la 
guerra resolvió eliminándolos del escenario y conde 
nándolos al unipar'tidismo, ( 14 ) -

14 ENRIQUE KRAUZE: Por una Democracia sin Adietivos; la. reimp. 
de la la. ed. ,Joaquin Mort1:, Mfuco, l98b, , .... 



39 

Durante los mandatos presindeciales de Benito Juáre: y Se· 
bastian Lerdo de Tejada, México aún ante la carencia de parti-
dos politices y la existencia de facciones entre los liberales 
desarrollo un régimen de democracia plena. Hacia 1376 la revue! 
ta encabezada por Porfirio Día: logra un retroceso en el alcan
ce logrado por el pals: el totalitarismo y la concentración de 
l~ riqueza dieron paso a la dictadura. 

Hacia 1910 el levantamiento de Francisco l. ~adero postu-
laba como premisa la instauración de una democracia política en 
el pals, alcanzándose ésta en el periódo presidencial del men-
ci~nado caudillo. A pesar del triunfo de las fuerzas revolucio
naria~ las élites politicas y sociales, aliadas a los militares 
porfiristas se encargaron de imponer una dictadura encabezada -
por Victoriano Huerta. Para fortuna de México, el gobernador de 
Coahuila, Venustiano Carranza reinicia el movimiento revolucio
nario pla•mando ideol6gicamente la democracia en la constitu--
ci6n de 1917. Comprendi6ndose entonces que en el máximo ordena· 
miento jurldico se instaura la democracia como forma de gobier
no para los mexicanos; pero que de hecho ésta se encuentra tod~ 
via en un proceso de maduración y, que no es una democracia pe· 
lítica con.las caracterlsticas de los regímenes europeos, sino 
que, es consecuencia de un• revolución de carácter social. 

1.3. Clasificación de la Democracia 

La democracia como una forma de organización poiítica per
mite que sea clasificada desde distintos puntos de vista, los -
cuAles son los siguientes: Por su reali:ación hist6rica, por su 
conceptualización ideol6gica, por su plasmación polltica, y por 
su realidad de facto. 

A.- Por su reali:aci6n·histórica. En cuánto al primer cri·
terio se puede senalar que existe la democracia antigua y la de
mocracia moderna. La primera es aquella que se encuadraba como -
un ~odelo democrltica, se pugAaba por ideas de igualdad y de re~ 

peto, pero que no existla propiamente. Ejemplo de esta democra·
cia puede ser la república de la grecia antigua. La democracia -
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moderna es 3quella en la que interviene el pueblo eligiendo un -
gobierno representativo que vele por sus derechos y garantías ·
fundament3les, es un régimen que no excluye a nadie ofreci•ndo a 
la socied3d la oportunidad de resolver su propio destino. 

B.· Por su conceptuali:ación ideológica. Al igual que la·
clasificación, la democracia se contempla en dos diferentes pos
turas: la democracia política y la democracia social. En la pri
mera se busca conservar el respeto de las mayorias en un marco -

de segurid3d jurídi~a !' política. Se reconoce una desición de la 
sociedad en nombrar al gobierno que obt•nga el voto electoral. A 
diferencia Je la democracia social, de la cual podemos señalar: 

La democracia actual: ese trlnsito de la democracia 
política a su forma actual, es la etapa que marca · 
la declinación del liberalismo como ideología y la 
gravitación de lo social en Ja conformación de las 
funciones y estructura del poder del Estado. La d•· 
mocracia moderna, defensiva, individualista, fruto 
de las revoluciones inglesa, lóSB, americana, 17ó6, 
y francesa, 1789, que radicó el poder en la nación, 
proclamó los derechos individuales y las libertades 
pollticas, y garanti:6 el dominio económico de la • 
clase media y el efectivo advenimiento al poder pú· 
blico, debió ceder el paso a la democracia social. 
La igualdad política tiende a completarse con la ·· 
igualdad social y económica, en un vasto proceso en 
la que la democracia opera en el plano moral y mate 
ria! antes que en el formal. Es decir, pasa a gravi 
tar como régimen político, como concepción de la vr 
d• y del orden social y accesoriamente como forma 7 
de gobierno, como técnica gubernamental. Los dere·
chos políticos se complementan con los derechos s~· 
ciales, con la seguridad social. La propiedad priva 
da es objeto de limitaciones haciéndola compatible
con el bienestar social ( 15 ). 

C.· Por su plasmaci6n política. Atendiendo a este criterio 
que se basa en la intervención del pueblo, la democracia se el~ 
sifica en: directa, semidirecta e indirecta. 

lo CARLOS s. FÁYT: Derecho Polf tico, citado por ANDRES SERRA 
ROJAS: Op. cit.,p.598. 



La deaocracia es ya conocida, consiste en la posibilidad -
que tiene el pueblo de acudir a las as>mbleas para buscar conju~ 
tamente la solución de los problemas. La democrcia representati· 
va o indirect• es aquella en la que el pueblo a través de sus r~ 

presentantes busca una mejor administración gubernamental. La de 
mocracia semidirecta consiste en!a combinación de la directa con 
la represenativa, tratando con ello, de que tenga el pueblo acc~ 
so a intervenir a través Je mecanismos especiales en la adainis
tración pQblica. Participando entonces en decisiones ej~cutiv3s 1 
legislativas o judiciales en pro o en contra de lo determinado -
por el gobierno ( 16 ). 

D.· Por su realidad de Facto. Se clasifica en democracia -
formal y democracia real. La democracia formar se conceptuali:a: 

En la que aparece consagrada en el orden jurídico -
de una Nación, como figura o determin~ción exterior 
de su contenido ideal, como requisitos externos o -
aspectos de expresión. Equivale al mundo del deber 
ser, es decir, forma un anhelo o aspiración de un -
orden superior ( 17 ). 

La democracia re~l es aquella que no solamente existe en -
un orden juridico, sino que se manifiesta de hecho en la sacie-
dad. El respeto de los gobernados a elegir al gobierno que aás -
se adecúe a sus aspiraciones. La auténtica expresión del gobern!_ 
do en la vida politica de la Naci6n, en un ~arco de legalidad y 
libertad condiciona a la politica real. 

1.4. Definiciones Formal~s de Democracia. 

Por su definición etimológica de democracia, encontramos 
que proviene del griego demos que significa pueblo, y cratos, 

fo Cfr. FilANE!stO BERLIN VALENZUELA: Teor i" ·: Pra:<is Pal i tic o 
Electoral: la. ed., Porrúa, México-;-T§S.l,p.46 y l1. 

17 ANDRES $ERRA ROJAS:Op. cit.,p. 598. 
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gobierno; el gobierno del pueblo. 
Sin embargo, a lo largo de la historia varios autores han -

buscado definir al sistema de gobierno, creado y representado -· 
por el pueblo en una (orma más exacta. El diccionario de derecho 
de Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara lo define de la siguien
te manera: 

Sistema de gobierno caracterizado por la participa· 
ción de la sociedad, totalmente considerada, en la 
organización del poder público y en su ejercicio. 
La democracia se funda en la consideración elemen-
tal, de sentido común, según la cual las cosas que 
interesan o afectan a todos deben ~ratarse y resol· 
verse con el concurso de todos. 
La democracia es un régimen de partidos ( 18 ). 

El Diccionario de Polec la d&fine: 

Democracia: Forma de Estado donde todos los ciudada 
nos.mayare• participan sobre un pie de igualdad en
el ejercicio de la fuerza pública .•.•. La democracia 
supone la existencia de diversos o a lo menos de ·
dos partidos, asi como el reconocimiento del princi 
pio de mayoría (elección), el respeto de los der! 
chos fundamentales ~ de los derechos de todos los -
hombres, asi como el reconocimiento del valor pro·
pio de todo individuo ( 19 ). 

En cuanto a los autores es importante la definición del -· 
maestro Andrés Serra Rojas: 

La democracia es un sistema o régimen político, una 
forma de gobierno o modo de vida social, en que el -

TSlf.IJ'AEL DE PISA \ RAFAEL DE PISA VARA: Diccionario de Derecho; 
13a, ed.,PorrGa, M~xico, 1985. 

19 Diccionario Alemln Folec; Walter de Gruyter 6 Co.,Berlin, 
1904, citado por ANDRES SERRA ROJAS: Op.cit.,p.60Z. 



pueblo dispone de los modos idóneos y eficaces para 
determinar su destino, la integración de sus órga·
nos fundamentales o para expresar la orientación •· 
ideol6¡ica y sustentación de sus instituciones (20). 

Raymond Aron, manifiesta su concepción de democracia de la 
siguiente manera: 

La democracia es un sistema político en el cual ••· 
existe una organi:ación constitucional de la campe· 
tencia pacifica entre varios partidos para el ejer· 
cicio del poder ( Zl ), 

Por ültimo, debemos de considerar dos importantes ideas acerca -
de la democracia, pues sin éstas, serta difícil su dinamismo y -
equidad como sistema polltico o como forma de gobierno. 

La democracia como forma de vida es un intento de -
conceptualizaci~n de contenido trascendente, que se 
refiere a la plenitud de la personalidad humana, que 
pretendo to¡rarse mediante un orden igualitario y -
libre. Toda expresi6n democr1tica es, por consiguien 
te, adversa a cualquier forma de presión, de arbi·-
traritdad y de autoritarismo ( ZZ ), 

La democracia como forma de gobierno implica, la presencia 
constante del pueblo y su detentaci6n del poder, pretende desa
rrollar al mlximo la personalidaf de hombre asegur6ndole mejo-· 
res condicionas existenciales, recha:ando la estratificaci6n s~ 
cial e inmovilismo; nutri6ndose ideoi6gicamente de principios -
como ta libertad, i¡ualdad y solidaridad (Z3). 

!bid. ,p.>01. 
RAYMONO i\RON, citado por JESUS GONZALEZ SCHMALL: A la Oemocra 
cia sin Violencia; la. ed., EPESSA, México, 19Bó, p.13. 
FCO. BERL!N VALEÑZUELA: Teoría v Pra<is ... ,p.~4. 
Cfr. !bi.i.,p.4>. 
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1.5. Concepto de Democracia • 

Como ya hemos visto, todas las definiciones de democracia • 
coinciden en la participación del pueblo y por el pueblo en el -
gobierno y en el Estado. Es momento de senalar los elementos de 
la democracia para poder definirla posteriormente. 

A.· Organización política. Es una estructura del gobierno y 
del poder, conforme la cual el Estado se organi:a para que la s~ 
ciedad ejerza sus derechos pollticos. 

B.- Orden jurídico. Es el marco de constitucionalidad por • 
medio de la cual se debe desarrollar la democracia, puesto que • 
estl determinada por los principios de justicia, igualdad y li·· 
bertad que se confiere a todo individuo para la manifestaci6n de 
las ideas que profesa. 

c.- Pueblo soberano. Es el elemento más importante, ya que 
de no consultarlo no puede existir la idea democrática en la so• 
ciedad. Asimismo, en tiempos electorales, la sociedad se convie! 
te de un espectador de la contienda polltica,en el peso de la b! 
lanza que determina el dest:no polltico del país. 

Debemos senalar que el pueblo debe ser soberano, en tanto • 
que de car~cer de ésta característica no se puede senalar que •• 
existe libertad para ejercer la autodeterminación. Esta no admi· 
te fuerzas ajenas al pueblo en participar en su vida política. 

D.· Gobierno y orientaci6n ideológica. Los individuos al •• 
expresar su voto eligen a las personas idóneas para encabezar al 
gobierno y la administración pública, así como la ideología pol! 
tica que profesan estos individuos, en su carActer politice, •• 
económico y social. 

Con los anteriores elementos es posible seftalar una defini· 
ción propia de democracia, y ~sta es: 

La democracia es una forma de organización pol{tica que se 
basa en un orden jurtdico que respeta les derechos y garantías • 
fundamentales de todo individuo, en la que participa politicame~ 
te un pueblo soberano. para deterainar su gobierno y orientaci6n 
ideológica, legitimando a la autoridad por la aayorla que ha •• 
manifestado su aprobación. 



Z. Deaocracia Social en México . 

Z.l. La Deaocracia Social en el Estado Revolucionario • 

La democracia como forma de gobierno,implica la pre 
sencia constante uel pueblo y la detentación del po 
der en el mismo, nutriéndose ideológicamente de loS 
principios que le son inherentes, como son el de la 
libertad, igualdad y solidaridad, los cuales le dan 
una nueva connotación a la llamad~ d~mocracia so--
cial de nuestro tiempo, que bu3ca entre otras cosas 
la supresión de la desigualdad económica de los di
versos grupos que integran • la sociedad, p•ra lo-
grar una mayor identidad entre gobernantes y gober
nados, mediante el establecimiento racional de un -
estilo de vida más igualitario en todos los órdenes 
( H }. 

~s 

Al alcanzarse la democracia politica, se habla de un siste
aa en el que todo individuo puede manifestar libremente sus ---
creencias y votar por la facción que le convente, es la idea de
aocrltica en su plano estrictamente político. Sin embargo, puede 
existir Wia desigualdad en lo económico y en lo social. Puede la 
sociedad crear estas divergencias perdiendo el principio de ---
igualdad, puesto que al existir un estado inequitativo en la co
lectividad no otorga las mismas oportunidades. Esto crea que --
grupos reducidos puedan controlar a la mayor[a desvirtuando la -
aeta final del Estado: el bien común. 

La evoluci6n de la idea democrAtica tiende entonces a bus-
car el perfeccionamiento de la sociedad, solventando tales defi
ciencias en un modelo nuevo: la democracia social. Esta no sólo 
se concreta a la igu.aldad política y al respeto del deseo de las 
aayorias en la elección del gobierno, sin que a través de este 
últiao busca obtener la igualdad en el plano económico y en el -
social, brindando a la sociedad en general las mismas oportunid! 
des y servicios para su buen desarrollo. 

Georges Burdeau sedala que la democrac: política es la li
beraci6n del individu~, respecto a las coa•ciones autoritarias. 
económica y socialmente, el beneficio se traduce en la existen--
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cia del seno de la colectividad, dn condiciones de vida que as! 
guran a cada uno la~ comodid3dcs y beneficios requeridas para su 
f~licidad. Una so~iedad democrática es aquella en que se exclu·· 
yen las desigualdades debidas a los a:ares de la vida económica, 

en que la fortuna no ~' fuente de poder, en que los trabajadores 
:io estén baJO 13 opres1ón, en si, que se pued~ hacer \'aler un Ó!_ 

recho de protección por parte de la sociedad { 25 ). 
Ahora bien, la democracia social surge como ur. paso má~ de· 

la decocracia. Las so~ied3des en su perfeccicnarniento, buscan -

otorgar igualdad de oportunidades a sus integrantes para lograr 

su mutuo períecciona~ient0. Así pues, en los Estados en que no 
impera la libertad política se tiende hacia el cambio social por 
parte de los oprimidos, buscando en ~r1mer término la equidad •• 
politi~a, ya que ésta es la primera que desaparece en aquellos • 
regímenes que explotan a sus gobernados, y es también, la prim~· 
ra demanda de éstos al lu~har por la libertad. 

L.os Estados revolucionarios se han dado cuenta que la igual 
dad económica y social es tan importante como la igualdad polit! 
~~. ?ar ello, ~edifican su planteamien~o y depositan en el go--
bierno la obligación de velar por las cJnse~ d~sprotegidas bus-
~ando un~'mejor reparti~ión de 1~ rique:a v un equilibrio m5s • 

justo entre la$ clase~ sociales. Asimi~mo 1 hrinda servicio~ bás! 
cos de salud, viviend~, abasto, que p~rmiten a la$ clases con m! 
nares recursos 3lcan¡3rlos sin ¿e~criorar su e·:Jnomía familiar. 

Al respecto es lmportar.t~ lo expresado por José López Porti 
llo, acerca de la democracia social y el Estado revolucionario . 

• .. an este 1esiucr:o de realiza:r y cum~lir la justi
cie social estin empleados nuestros programas que, 
en consecuencia, ya no están en la democracia procu 
randa simplemente una igualdad de oportunidades, .7 
sino una igualdad de seguridades; ésa es posible, -
la definición de la doctrina de la democracia social 

15 Cfr. GEORGES BURDEAU. citado por FRANCISCO VENEGAS TREJO: 
Democ~Jcia,Regimenes Políticos v e! Presidcncialísmo en -
)léx1co,Rensta de la Facultad de Derecho;UNAM,Méuco,To-
ii>"XXXlll, Nos. 127-118·129,Enero-Junio,1983,p. 313. 



en nuestro país: no sólo igualdad de oportunidades, 
sino igualdad de seguridades entre los riesgos fun
damentales de la vida: el hambre, la ignoranc1~. la 
insalubrid•d y la falta de alegria. Esto es lo que 
tal ve: entra~e el esfuer:o fund3me;1tal de nuestra 
democracia social, que es social, en :anto busca -
igualar capacidades y necesidades como csfuer:o y -
responsabilidad Je l• sociedad, pero que es democrá 
tica por ~uánto garanti:a los procesos sociales en
un sistema de igualdad jurídica ( Z6 ). 

2.~. Referencia Ideológica de la Democra=ia Social en México . 

Como se ha visto, la de~ocracia social es una organi¡aci6n 
política de la sociedad que pugna por la igualdad política, ec~
nómica y social de los gobernados. Esta orientación ideológica -
del Estado surge como consecuencia de la dictadura implantada por 
el General Porfirio Ola: en México. Es el resultado de la lucha 
fatricida de los mexicanos en busca de un nueva orden social que 
les brindara beneficios a todos, sin excepción alguna, ya sea c~ 
mo clase social o c~mo indi~iduos. 

Francisco l. Madero enca•e:a la revolución en contra de la 
dictadur• 4e Día:, la cual es secundada en diferentes partes del 
país, lo que obliga a la caída del gobierno y a la instauración 
del nuevo &obierno, y mucho menos, la afectación de sus inver--
siones y acumulación Je rique:a. Por ello, auspiciaron un golpe 
de estado que pondria fin al breve lapso de vida democrática. -
Cabe senalar, que el pl•nteamiento de ~adero no buscaba una re-
forma social, sino que luchaba por la implantación de la democr! 
cia politica y el respeto a ésta, únicamente. 

Carranza desconoce al gobierno de Huerta, convocando a los 
diversos grupos revolucionarios a la lucha, obligando al usurpa
dor a exiliarse de México. Comprende que es necesario un nuevo -
proyecto que desemboca en la Constitución de 1917, que plasma un 
Estado democr1tico con igualdad política, econémica v social --
para los mexicanos. Debemos entender que los ~ovimientos socia-
les y sus conquistas no se aplican en un breve periódo de tiempo, 
puesto que debe institucionali:arse el nuevo gobierno, madurar e 
implementar el nuevo orden. 

2o JOSE to?E, PORítLLo,citado por FCO.VESEGAS 7REJO: !bid. 
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Así, México debió de experimentar las diversas etapas del • 
caudillismo y la lucha interna por el poder. Todavia deberian ·• 
transcurrir varios años para que la lucha electoral desplaiara • 
la fuerza de las armas. La revolución avanzaría en sus conquis·· 
tas sociales transformando a la sociedad mexicana, y organizánd~ 

la para intervenir en la vida política dl pals. 
Los diversos grupos que actúan en la lid electoral busca··· 

rían la representación de los obreros, los campesinos, los mili
tares, industriales, y demás grupos sociales del México pos·rev~ 
lucionario. Las demandas de éstos como tierra, educación, serían 
las banderas de campaña de ceudillos y facciones para obtener el 
poder, manifestando su cumplimiento en el menor lapso posible de 
tiempo; y siempre en nombre de la revolución. 

En su devenir histórico, México ha logrado instaurar un rE· 
gimen de democracia social. lnicialaente el conflicto tendía al 
respeto de la democracia política pero evolucionó por la ínter·· 
vención de las clases sociales en una lucha por reinvindicacio·
nes sociales. 

2.3. Constitucionalidad de la Democracia Social . 

En cuanto al orden constitucional que consagra 
a la democracia social, existe ya junto a los dere
chos sociales y junto al tradicional concepto de la 
propiedad privada, se consignan las limitaciones •· 
que debe tener en beneficio del interés público )' • 
el bienestar a las grandes mayorías. 
El derecho de asociación y libertad de reunión, es 
complementado con la constitucionalización de los · 
partidos políticos, con lo que se garantiza a todos 
los ciudadanos su posible acceso a los puestos diri 
gentes, independientemente de su situación econ6mi7 
ca y social ( 27 ). 

La revolución peraiti6 el paso de la sociedad aexicana ha·· 
cia la democracia social, lo que ha establecido un r~gimen que 
busca el bien de los mexicanos en el plano polltico, económico y 



social; es un régimen que garantiza seguridades. Lo anterior 
debe de consagrarse en un orden jurídico que establezca objeti-
vos generales. En México, tales principios se encuentran en la -
Constitución Política del país. 

Pode•os clasificarlas en cuatro grupos: legales, políticos, 
econó•icos y sociales. 

El pri•ero de ellos, los principios legales, se aplican de 
acuerdo al articulo priaero de la constitución;a todo indi~iduo 
por el sólo hecho de serlo, otorgando un conjunto de garantías -
que no podrin restringirse ni suspenderse. Y en el siguiente arti 
culo sedala que la esclavitud se encuentra prohibida en el te--
rritorio nacional. Asi•is•o, •e conte•pla la igualdaJ entre el -
hombre y la •ujer ( art., ), y la libertad de trabajo: de trin
sito (artículos 5 y 11, respectiva•ente J. La legalidad de los 
procesos judiciales y su debida aplicación conforme a la justi-
cia y equidad se encuentran en los artículos 13 a ZZ del orden -
constitucional. La libertad de creencia religiosa se contempla -
en el articulo z~. 

Den~ro de los •arcos de los principios políticos tenemos -
los siguientes: del articulo 6 al 8, se consagra la libertad de 
pensamient~, la libertad de prensa y el dersho de petición a --
los encargados del gobierno. El articulo 35 sedala los derechos 
de los •exicanos de voto y de· postulación a los cargos de elec-
cción popular, así como asociarse para tratar los asuntos politi 
cos de la Naci6n; en tanto que el articulo 36 establece las ---
las obligaciones: votar en las elecciones y dese•penar los car-
gos de elecci6n popular para los cuales fuE electo. El articulo 
39 consigna que la soberania radica en el pueblo y que el poder 
pablico emana de ~ste, teniéndo el derecho en todo •o•ento de -
modificar la forma de gobierno. 

El conjunto de principios econó•icos se establecen en los -
artlculos 25 al 28, donde se plantea el régisen de econo•ía •ix
ta en que se desenvuelve el pais, con el fin de ~ue el desarro-
llo econ6aico sea integral. democrltico v ,,,.~~ano, tendiendo a 
una más justa y equitativa repartición del ~ngresc y de la ri-
queza. 
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En cuanto al último grupo, el de los principios sociales, • 
se encuentran consagrados en el articulo tercero, el derecho a • 

la educación; el articulo cuarto, a la salud y la vivienda; y el 
articulo 123, el derecho ?l trabajo. 

En tales artículos de la Constitución politice se encuen··
tran los principios de la democracia social mexicana; la que en· 
cuadra dentro de la idea fundamental de democracia; el plantea-
miento ideológico de la revolución. 

3. Sistemas de Partidos Pol!ticos 
3.1. La Integración de los Sistemas de Partidos Politices . 

La dinámica permite a la sociedad el cambio, Ja alteración, 
o la suplantación de un régimen político por otro; el pcnsamicn· 
to del hombre ha evolucionado las instituciones, las doctrinas, 
y las normas que las rigen, permite el paso de lo innovador te6· 
rico a su realidad pnC.tica. La democracia requiere ~e medios más 
viables para conocer la deci•ión de las masas, y ello lo encucn· 
tra ~n la democracia representativa. Esta es aquella en la que • 
el pueblo ... m.ediante iepresentantes hace l!fecti\•o su vote; esto es, 
que la comunidad elige al gobierno y a los lideres que deben··· 
plantear la problemática social con éste, para solicitar, super· 
vis~r y en su caso, juzgar el ejercicio de la administración pú~ 
blica. 

Es obvio entonces, que la democracia representativa, 
necesita para su implementación de la técnica juri· 
dica-polit~ca que la haga viable, dando lugar a los 
instrumento~ normativos. que establecen los mecanis 
mos para que el pueblo tenga a su alcance los me--7 
dios más idóneos para designar a las personas que -
actuarán en su nombre, estableciendo los requisitos 
que deben reunir, las condiciones para los que los 
elegibles puedan actuar como candidatos, las reglas 
que rigen la participación de los electores y la ·
realización del proceso electoral, el papel e inter 
vención del go~ierno y los ciudadanos en los comi-7 
cios, todo lo cual es materia del Derecho Electoral 
e za). 

zR íbid.,p.!a. 
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Por ello, la sociedad en su crecimiento ha buscado instru-
aentar la actividad politica a través de medios pacíficos, que • 
dentro de la legalidad, confronten a las diversas facciones en • 
la lucha por el poder. ~a respuesta se encuentra en los partidos 
politicos, que por ex=elencia, tienden a interactuar en el con·· 
flicto polltico·social. 

Para Duverger, el desarrollo de los partidos políti 
cos estl ligado, en su conjunto, al de la democra-7 
cia; es decir, a la extensión del sufragio popular 
y de las prerrogativas parlamentarias. Ambos fenóme 
nos ocasionan que las asambleas políticas vean au-7 
sentar su independencia y, por lo mismo, sus funcio 
nes; sus miembros sienten la necesidad.de agruparse 
con el objeto de actuar de comun acuerdo en la con
secuci6n de sus objetivos; el derecho a voto se ex· 
tiende y se multiplica, por lo que más tarde se ha
ce necesario encuadrar a los electores y canalizar 
los votos a su favor ( Z9·). 

Partidos politices y democracia se encuentran relacionados 
entre sl, los partidos son grupos con una orientación ideol6gi· 
ca que buscan de hacerse del gobierno para implantar su doctri
na y programa de acción en ·1a sociedad. En tanto que la democr! 
cia trata de que el voto de las mayorías por sus representantes 
sea quien detente el poder. Confluyendo ambas propuestas en el -
voto de los integrantes de la sociedad, lo que resalta la impar· 
tancia del sufra¡io y normatividad juridica, el Derecho Electo·· 
Tal. 

Cualquier persona que aspire a conducir los desti-· 
nos de un pueblo por la ruta de la democracia, tie· 
ne que ir en busca del apoyo de los miembros de su 
coaunidad para legitimarse a si mismo, lo que signi 
fica la realitaci6n de elecciones libres y peri6di~ 

Z9 OCTAVIO RODRIGUEZ ARAUJO: Los Partidos Políticos; la.ed., • 
Cuadernos de Cultura Pol1t1ca ÜnLvers1tar1a/ONAM,México, •• 
1\175,p,6. 



cas, a través de las cuales la ciudadanla se con--
vierte en agente del cambio y la transformación so· 
cial y polltica ( 30 ). 
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Existen diferentes formas de partidos pollticos, tanto en -
su actuación en la sociedad como en su orgenitación interna. El 
estudiarlas y clasificarlas es importante para comprender como -
tales instituciones se originan y extinguen; alcan:an el poder, 
se oponen a ~l. o influyen sin detentarlo. Su integración se en
cuentra condicionada en el tiempo, lugar y población en que in-~ 

tervienen. Los sistemas de partido~ se clasifican por sus inte-• · 
¡rantes, por su estructura, por su participaci6n y naturale•a y, 
por últtmo,,por el número de partidos que existen en el Estado .. 

Por su número, su estructura interna, su programa,
sus dimensiones, las relaciones que mantienen entre 
ellos y el sello 4ue imprimen~ las instituciones,
los partidos forman ast un sistema en el sentido me 
cánico del término. Este sistema se inscribe en el
sistema oficial del réaimen constitucicnal estable
cidQ y le ~a una fisonomta propia en l• que se ex-
presa su funcionamiento real. No obstante, si bien 
el sistema de los partidos parece más flexible y -
sis concreto que el que define abstractamente la -
Constitución, tampoco ~l esta indemne de cierta ri· 
&idei ( 31 ). 

3.2. Araaz6n de los Partidos: Estructura Directa y Estructura 
Indirecta 

La armazón de los partidos politices se ha modi{icado con·
forme a la sociedad que pretenden convencer de sus virtudes. Su 
conformación puede var1ar, por una parte, se encuentran aquellos 
partidos que establecen el vinculo entre su militante y el sec-
tor líder. Y por la otra, el partido se vincula a un sector de -

30 FCO. BERLIN VALE~ZUELA: Teoria y Praxis .•. ,p.77. 
Sl GEORGES BURDEAU:Tratado de C1cnc1a POITti'Ca;Tomo lll,V61.ll, 

la. ed., ENEP Acatilñ/UNilJr;N°ex1co, 1~86,p.lOS. 
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la sociedad organizado políticamente para obtener el poder. 
En los primeros, los partidos de estructura directa, el 

simpatizante para integrarse a la institución sólo tiene que ma
nifestar expresamente su voluntad (normalmente se hace firmando 
una papeleta que prueba su deseo de adhesión y que contiene sus 
datos personales), pagar una cuota para el mantenimiento de la -
organización, y en algunos casos, capacitarse en la ideología p~ 
lítica de la facción. 

En el partido de estructura directa, los mandos se encuen-
tran en relación de sus militantes en forma individual, es decir, 
cada integrante es el elemento base del partido; y su captación 
estl ligado al convencimiento de sus integrantes. La existencia 
y el liderazgo estln en relación al voto de los militantes en -
sus comicios internos, y son ellos, los que dirimen el futuro de 
sus acciones políticas; no teniendo intereses con otras organiz! 
cienes ajenas al partido. 

Los partidos con estructura interna se encuentran formados 
por un vinculo de la institución política y otros grupos socia
les que apoyan al primero a cambio de reconocimiento de sus pr~ 
puestas: Se compone de sindicatos, cooperativas, uniones y ---
otros grupos politices o no, que en base a sus integrantes apor 
tan su fuerza al partido. Los militantes no son miembros propi! 
mente dicho de la organización política, pero que por pertene-
cer a la agrupación militante tambi~n; es decir, se es miembro 
del grupo social que se une al partido colectivamente. Maurice 
Ouverger expresa la idea de estructura directa e indirecta en -
forma clara y concisa: 

El primero se compone de individuos que han firmado 
una papeleta de adhesión, que pagan una cotización 
mensual y que asisten mis o menos regularmente a -
las reuniones de su sección local. El segundo esta
ba constituido por sindicatos, cooperativas, socie
dades mutualistas, grupos de intelectuales, que se 
habían unido para establecer una organización elec
toral común: no babia miembros del po.rtido, sino só 
lo miembros de los "grupos de base", de los sindici 
tos, las cooperativas, las sociedades mutualistas,~ 
étc. ( 3Z ) 

o.'.! mOlt!CE DOV!ORGER:tos Partidos Politicos;9a. reimp. de la la. 
ed., FCE,México,198~.p.>>. 
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3.3. Los Partidos de Cuadros y los Partidos de Masas . 

Se debe también clasificar a los partidos pclíticos por el 

encuadramiento de sus participantes, esto es, de su forma de Pª! 
ticipación de sus miembros en la actividad política, y ~e su in· 
fluencia con el electorado. El miembro del partido ofrece su ap~ 
yo y manifiesta su preferencia. sin que por ello tenga injeren-
cia en Ja dirigencia del partido, sino que únicamonte presta su 
auxilio en su actividad polltica. 

Podemos entcnces distinguir el partido de cuadros y parti·· 
dos de masas. descansando su diferencia en un criterio d~ estruf 
tura y no el número de adherentes. 

Así, en el primer caso, el partido de cuodros se integra •• 
por militantes notables, capacit•dos políticamente con el fin de 
dirigir al electorado hacia la corriente ideológica que profesan. 
Se puede seftalar que más que reunir una gran cantidad de simpati· 

zantes, proporciona a Ja comunidad un conjunto de ideas y de re-
flexiones favorables a su planteamiento político, asl como los ·
cuadros de dirigentes. 

En esta clase de partidos, los integrantes de la comunidad 
tienen como fin emitir su sufragio favorable a su facción. La -
organización externa tiende a guiar a la opinión pública a su f! 
vor; en tanto que la organi:aci6n interna se toman las dccisio-· 
nes, las acciones, r económicamente se sustenta en forma interna 
también. Este último factor destaca pu~s, su mantenimiento finan
ciero, se centra en los donativos de algunos de sus miembros pod~ 
rosos, lo que también establece compromisos posteriormente. Los 
partidos de cuadros tienen su origen en agrupaciones clasistas -
que limitaban su participación a simpatizantes de un mismo es--
tracto social o profesión, en defensa de sus intereses de clase, 
que buscaban obtener el poder. 

El partido de cuadros es esencialmente un partido -
de notables a fes que acerca una cierta manera de • 
concebir los fines de la actividad politica, y que 
se unen para prepara las elecciones. De esta denomi-



nación al hecho de que, más que reunir permanente-
aente un gran número de adherentes, encuadra la --
opinión proporcionándoles temas de reilexiones favo 
rabies a sus posiciones politicas y proporcionándo~ 
les cuadros aptos para recibir los suíragios ( 33 ). 

El partido de cuadros responde a una noción diferen 
te. Se trata de reunir notables, pilra preparar ias
elecciones. conducirlas y mantener el contacto con 
los candidatos. Sotables e influyentes, en primer -
lugar, cuyo nombre, prestigio o brillo servirán al 
fiador al candidato y le cosecharln votos; notables 
técnicos, en segundo lugar, 4uc ~ondu;can el arte -
de conducir a los electores y de organi:ar una ca~-
paña; notables financieros, final~ente, que 3portJn 
el nervio de la batalla. Aquí, la cualidad que imnor 
ta sobre todo: gran prestigio, habilidad técnica,· -
importancio de la fortuna. Lo que los partidas de -
masas obtienen por el nú•ero, los partidos de cua--
dros lo obtienen por la selección. La adhesión no -
tiene allí el mismo sentido; es un acto totalmente 
personal,basado en las aptitudes o en la situación 
particular de un hombre, deterainado estrictamente-
por cualidades individuales. Es un acto reservado a 
unos pocos; descansa una selección estricta y cerr! 
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da. Si se entiende por aieabro el que firma un com
promiso con el partido y entrega rc~ularmente su -
cuota, los partidos de cuadros no tienen miembros ( 3~ ), 

Por cuanto hace a los partidos de masas, debe a sus mies- - -
bros su fuerza política, pues éstos son su substancia, ellos son 
los que regulan su existencia y son el principal instrumento de 
acci6n. Los militantes se encuentran en intrínseca relación con 

el partido y así lo manifiestan, se adhieren a él mediante un -
compromiso escrito, aportan regularmente sus cuotas, y asisten 
a las reuniones de su localidad, promoviendo su doctrina y con
cientizando a la comunidad de su viabilidad coao proyecto polí
tico. En los partidos de masas existe una participación instit~ 
cionalizada entre sus militantes y sus dirigentes, asociados 
con las determinaciones que se tomen en cuanto su doctrina y 
sus objetivos. Su progreso se debe a la e,·o••:ción de la idea de 
mocritica de igualdaí de participación, de cJto por las accio-
nes que se deben emprender, y de coao influir en la colecti~i--

3~ CEoRGES 80loEAO: óp.cit.,p.66. 
34 MAURlCE DUVERGER: Op.cit.,p.96. 
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Es por eso que el partido de adherentes se distin-
jue muy claramente del partido de cuadros, pues ••• 
mientras éste no cons1der3 a los gobernados m~s que 
como una ~asa pasiva a la que se trata de convencer 
en espacios más o menos alejados para obtener sus • 
sufragios, el partido de adherentes tiende a ser, • 
permanentc~ente, un organismo en cuyo seno se en··· 
cuentran los ciudadanos resueltos 3 asegurar en co· 
mün la responsabilidad del destino colecti~o. Esta 
diferencia innata de los partidos e•plica que los · 
partidos de adherentes estén mucho más estructurados 
que los p~rtidos de cuadros ( 35 ). 
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Es clara l'a caracterizací6n que hace Maurice Duverger de -· 
los partidos de masas: 

••• el reclutaaiento de sus •ie~bros presenta para· 
él un carácter fundaaental, desde el doble punto de 
vista polít-ico y financiero. Trata, en p1•imer lugar, 
de r.ealiur la educación polltica de la clase obre
ra, de sacar de ella una élite c2pai de tomar en •• 
sus •anos el gobierno y la administraci6n del pais: 
los miembros son, pues, la materia mis~~ del parti· 
do, la substancia d~ su ~~~iñr.. ~in Mi~Mh~n~. el •• 
partido parec~rla un profesor sin alumnos. Desde el 
punto de vista financiero, el partido descansa esen 
cialmente en las cuotas que pagan sus miembros: el
primer deber de la secci6n es asegurar que se cubran 
re¡ularmente. A~I el partido reüne los fond~s nece· 
sarios para su obra de educaci6n pol1tica )º su acti 
ddad cotidiana; asi puede, i¡ualmente, financiar -= 
las elecsiones: el punto de vista financiero se une 
aquí el punto de vista politice. Este último aspee· 
to del problema es fundaaental: toda caapafta electo 
ral representa un ¡ran gasto. La técnica del partí-= 
do de masas tiene coao efecto sustituir el financia 
•iento capitalista de las elecciones, con un finan~ 
ciaaiento de.,.cr,tico ( l6 ). 

35 GEDRGES BURDEAU: op.cit.,p.73. 
36 NAURICE OUVERGER: Op.cit.,p.9Z. 
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3.4. Los Grados y la Naturaleza de Participación 

Se ha establecido que el ele•ento base de los partidos pol! 
tices son los •ilitantes; sin el elemento humano el partido car~ 
ce de fuerza, de influencia, y a la larga, ~in trascendencia. Y 
si se presenta este fenó•eno quiere decir que la sociedad ha re
chazado el planteamiento de Estado, gobierno y comunidad por la 
que se pugna. 

La participación de los individuos en un partido puede te-
ner dos criterios: el de adhesión forMal, en la cual, el si•p•ti 
?ante forMall:a su participación al partida, declarando su volu!. 
tad de unirse a la agrupación y auxiliando en favor de su doctr! 
na. Deja de ser un espectador pasiva para convertirse en actor -
de la lid electoral, interviene en la vida polttica de la Nación 
con el fin de llevar •ediante el convenci•iento al poder a su -
partida. 

El se¡undo criterio, el de adhesión convencional, esto es,
el individuo por simpatizar, por así convenir a sus intereses, -
aanifiesta su voluntad de emitir su voto a favor por el partido. 
Sea por haber despertado su concienti:aci6n, o por el egoisao -
individual; favorece a la facci6n politica que le conviene. 

La naturale:a de la participaci6n de los partidos politicos, 
obliga a sus militantes a participar de sus actividades, de su -· 
doctrina, de la labor de convencimiento, y lo a4s iaportante, de 
su vato. Asl, el individuo que se encuentr2 encuadrado tiende a 
reali:ar su actividad polttica en cada uno de los lugares en 
que hace de presencia física. Sin e•bargo, tal participación --
puede ser totalitaria o especiali:ada. En el priaer caso, el Pª! 
tido se hace presente en su trabajo, en su hogar, en las escue-· 
las, y hasta en los lugares de descanso. En tanto que, la partí· 
cipaci6n especializada se hace patente única•ente en el 4abito -
politice, su actividad se circunscribe al partido, sin que inte! 
actúe en otros lugares, es decir, el partido no lo posesiona co
mo en la participació~ totalitaria. No est4 consagrada su vida al 
partido, ni radicaliza su existencia en él. 



La naturaleza d~ participaci6n es, evidentemente, -
muy distinta en los partidos totalitarios r en los 
partidos especializados. Aquí, la parte del indivi
duo comprometida en los lazos comunitarios es peque 
fta; en aquellos es la vida entera de un hombre la 7 
que estA cogida por los hilos del grupo. Entre to-
das las comunidades donde se insertan los individuos, 
los partidos especializados no ocupan mis que un l~ 
gar secundario; los partidos totalitarios ocupan, 
por lo contrario, el pri•er lugar; la solidaridad -
del partido aventaja a todos Jos demás, en lugar -
de estar do•inadas por ellas ( 37 ). 

4. Clasiíicaci6n de los Sisteaas de Partidos Políticos • 
4.1. El Criterio Numirico 

I 
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Por establecer un orden sobre los sisteaas de partidos pol! 
ticos, nuaerosos autores han buscado clasificarlos en base al n2 
aero de ailitantes, a su estructura, a la participaci6n o a su -
ideolo¡ia. Esto ha llevado a que aientras que para un sistema de 
partidos sea vAlida una tipolo1ia aplicada, en otro este crite-
rio sea nulo, e inclu~o erróneo. El sistema tradicional se basa 
•n el núaero de partidos que exista en una sociedad, o en el nú· 
aero de partidos que si influyan en esta. De esta manera permite 
para el caso de nuestra investigación un consenso en la metodol~ 
¡ia. 

Por ello, la problemltica que se presenta conlleva un núme· 
ro de variables que se deben toaar en cuenta. 

En resuaen, el probleaa es: ¿Que partidos importan? 
No podemos contar todos los partidos simplemente ·
por Las apariencias. Y taapoco podemos resolver el 
proble•a contlndolos por orden decreciente de fuer
:as. Es verdad que el cuántos son tiene que ver con 
el que fuerzas tienen. Pero persiste la cuesti6n de 
cuánta fuerza hace que un partido sea importante y 
cuánta debílida_d hace que un partido no tenga impar 
tancia ( 38 J. 

jf t'6tii.,p.140. 
38 GlUVA~Mt SARTO~I: Partldos y Sistemas de Partidos;V61.l,la. 

td.¡ Aliania, Madr!~.p,¡;4, 
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Eso apoya la desici6n de seguir la tipologta tradicional, • 
ya que no es el objetivo final de este estudio, sino que, es un 
medio para dar al lector los elementos que integran un sistema -
de partidos politicos. Tal clasificaci6n, en base al número de -
partidos que inter·actGan en el Estado, es·la siguiente: 

- Bipartidis•o . 
- Multipartidísmo 
- Partidos Unicos 
- Multipartidisao con Partido Dominante o Partido Hegemóni-

co • 

~.2. Bipartidisao 

Este sisteaa plantea no la lucha de dos grandes partidos, -
sino la detentación del poder de dos corrientes que profesan dos 
partidos principalmente. Y afirmo dos agrupaciones principales • 
ya que en él sistema bipartidista pueden e~istir otros partidos 
que por su taaafto o influencia no afecten a los principales. Es 
por e"stos que también se na llaaado dualismo, puesto que se re-· 
chaza la existencia de dos or¡ani:aciones politicas que buscan -
obtener el poder, pe~o si se reconoce el predominio de éstas en 
el csapo polttico. 

Se ha expresado que este sistema garantiza una aut!ntica ·
democracia, ya que mientras uno ¡obierna el otro critica su ad•i 
nistraci6n; siendo el electorado quien, mediante el voto, decide 
si continua ¡obernando la facci6n en el poder, o su contrincante 
arriba a 61. Se le critica en cuanto los simpati:antes no est!n 
concientizados polltica•ente de las ideologias de los conten··· 
dientes, otor¡ando su sufragio en base a promesas de bienestar • 
social; es decir, el partido requiere de votos sin iaportar el • 
bien coaún de la sociedad. La victoria electoral est! en la may2 
ria, no en la convicci6n politica. 

Ahora bien, el bipartidisao se encuentra originado por el • 
orden natural de las ~osas. Para el gobiernu ~nstaurado hay sie! 
pre una oposición, y al detentar el poder ésta, el desplazado • 
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pasa al papel inicial de opositor. Este es el principio del ••• 
bipartidismo, y en base a ello se ha desarrollado este sistema, 
evolucionando hasta basar sus motivos en factores políticos, en· 
todo grupo humano es pa:ente a la negación de lo establecido; •• 
factores sociales, el gobernado apoyará a quien le proporcionp • 
beneficios personales f colectivos; y psicológicos, el egoísmo 
h•Jmano por detentar el pod<r para su facción o para si. Asimismo, 
mientras u grupo pugna por modificacicnes a ln socioaad estable• 
cida, el otro defiende tal orden, obtoniénJo 4uc la dinámica so· 
cial tienda a evolucionar, sin que este c•mbio sea •n forma rad! 
cal. 

El bipartidismo por lo tanto, depende de la alt~rnación en· 
tre los partidos dominates para su tra>cedencia. 

Al respecto, Maurice Duver¡er, afirma sobre las tendencias 
del bipartidisao: 

A pesar de todo, el bipartidismo parece presentar • 
un carácter natural. Queremo• decir con esto que •· 
las opciones politit:as se presentan de ordinario en 
una forma dualibta. ~o sir.mpre ha)' un dualismo de • 
tendencias. Toda política implica una selccci6n en· 
tre dos tipo• de solucionPs; las soluciones lla~adas 
intermedias se relacionan cna con otTa. E~to cquiva 
le a decir que el centro no existe en polit1ca: .. 7 
puede haber un partitlu de ..:.c11t1u, µt.·ru llu 1,¡: .. 1 tt:n .. -
dencia de centro. Llamamo> cent~o al Ju~ar geométri 
co donde se reúnP.n los moderados de tendencias cpucs 
tas: moderados de derecha y Moderados de i:quierda.
Todo centro está dividido contra sí mismo, a! perma 
necer sepa1ado en dos mitades: centro-izquierda y 7 
centro-derecha. ~a que el centro no es otra cosa que 
la a¡rupaci6n artificial de la fracción de derecha 
de la izquuerda con la fracción Je la i:quierdn de 
la derecha.' El destino del centro es ser separado, 
sacudido, aniquilaJo: separado cuando una de sus mi 
tades vota por la dorecha y otra por la i:quierda;7 
aniquilado, cuando se abstiene. El sueño del centro 
es realizar la síntesis de aspiraciones contradicto 
rias: pero la síntesis no e~ más que un poder del 7 
espiritu. La ac"ión es una selección, y la política 
es acción ( 39.). 

50 MAORtCE bOVERCER: op.cit.,p.242 y 243. 
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Rodrigue: Araujo se opone a tal planteamiento de lucha en -
bipartidismo, puesto 4ue señala: 

Por muchas ra:ones, que sería Largo enumerar, los -
dos partidos principales en este sistema 3on c~da -
vez más parecidos ideológicanente y ;ada ve: más ·
cercanos de lo que pudiera llamarse un• posición po 
líticl d~ centro; es decir, ni de derecha ni de i;7 
quierda, o la que debiera ~cr llamada más bien pra1 
mártica. Y lo que ha sido denominado centrismo en -
el sentido de la posición política, y 4ue en el fon 
do es una mentira; es en realidad una posición con= 
servadora que no pretende modificar sensiblemente -
el estado de Las cosas prevalecientes, sino que fun 
ciona en relación a los problemas superficiales que 
ocupan la atención mayoritaria de la opinión públi
ca ( 4D ). 

En ai opinión, e~iste tal centralización en cuinto a los -
partidos tratan de allegarse el mayor número de votos posibles.
lo que les impulsa a ofrecer posiciones convencionales que no -
planteen cambios dristicos a la sociedad. A diferencia que en la 
lucha polltica, es difícil o casi imposible que exista un acuer
do, pues no es posible alinear a un patrón la conducta humana. -
Esto es, la ambición de ambos grupos por hacerse del poder es -
innegociable. El bipartidismo es el sistema en que se alternan -
dos partidos politicos de gran influencia en la sociedad por el 
poder, plasmando en forma institucional quien lo detenta y quien 
lo ambiciona. 

~.3. Multipartidismo 

Para estudiar el aultipartidismo se debe contemplar al ---
existencia de varios partidos de similar fuer:a electoral,ehcon
trindose asociado a gobiernos parlamentarios, puesto que ninguno 

Jo OCTAVIO RODRIGUE% ARAUJO: Op.cit.,p.Z7. 
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alcanza un consenso en los periódos electorales }' co111part1cndo -
por ello, el poder con los otros. Cada partido representa una c~ 
rriente ideológica diferente a las demás, Jo que obijga a una m! 
yor concienti:ación politica por parte de los militantes, y por 
los votantes, el apoyo de los principios ~ no de las personas o 
de las promesas. 

El origen del 11ultipartid;smc- tuvo su orig,•n en el biparti
dismo. Entendamo~ bien e~to, en cada º''º ,Je los contrin~antes, • 
está la presencia de militantes de e~tre~a y militantes modera-· 
dos. Los primeros pugnan por una lucha a muerte y sin cuartel, -
victoria o derrota totales; mientras que los segundos tomnn pos
turas de negociación, de diálogo en la solución de los problemas. 
Tal diferencia entre los mismos miembros de un r•rtido puede en
gendrar el fraccionamiento de éste, al retirarse un número impar 
tante de militantes para conforaarse en otro partido extremista 
o moderado, según sea el caso. Disainuyendo Ja fuer:a original -
del partido, tanto en el plano interno como en el externo. La -
superposición actúa cuando esta divisi6n es de carácter idcol6gi 
~o y no de acci6n, la ~epnra~i6n origina un nuevo partido que -

cree en los misaos principios doctrinales, pero no en un fanati! 
me •cendrado, o en su caso, en la pasividad del grupo original. 

El multipartidis1110 nace de esta indrpendcncia reci
proca de las oposíciQnes. Supone ne~esariamente que 
los diferentes sectores de la acti•idad politica -
estEn relativaMente aislados unos de otros y ence-
rrados: lo propio de toda concepci6n ''totalitaria'' 
es, precisamente. establecer una dep~ndcncia ri~uro 
sa entre todo; lo; problemas, de modo que una ~osi7 
ción respecto a ~~o implique necesnriament~ una po
sición correlativa en cada uno de los otros. Pero -
las ideologías totalitarias pueden coexistir y en-
gendrar un multipartidismo, a condición de no estar 
de acuerdo en el terreno de la actividad privilegia 
da, que subordina a la suya toda toma de posición 7 
en las demás ( 'l ). 

l! MAORICE DO\ERGER: Op.cit.,p.Z60. 



El gultipartidismo, por el contr3rio, caracteriza 3 
un Estado en el que mis de dos partid>s tienen una 
organi:aci6n y 4na influencia suiicicnte3 para que 
el íuncionamient~ Je las instituciones se vea afec
tado por ellos ( ~2 ). 

Esquemdticamcntc, el proce50 puede volverse a tra-
!ar de 13 •~nera iiguiente: en los Estados en que -
se introdujo el régimen reoresentati\•o, dos grandes 
tendencias di~idian a 13 opinión, una de ellas sa-
tisfecha con el orden e;tablec1do, la ~tra favora-
ble a las reiormas. Pero, en realida¿, por esta do
~le orientación, e~ uno misma clase política la ~ue 
expr~saba sus puntüs de vista: aquella a la ~ue el 
sufr3gio censatario permitía hacerlas conoceT ( t3 }. 
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tJl si•ilitud de fuer=a, hace que los partidos tengan que -
recurrir a alian:~s para obtener un frente ~5s amplio que las º! 
gani:a.:iones ri\Fales, siendo de c.:irá~ter temporal, puesto que de 

no hacerlo así la natur3le:a del bipartidismo ;e est3ria perdie~ 
do, sea cñ el bipartidismo o en el partido dominante. Este sist~ 
presenta una i~,finid:id de esquema,¡, de tres partidos J la infin_i 

dad, lo que encuadra una multiplicidad de sis~caas con C3racte-
risticas propias que no sería posible tipificar. Por otr3 parte, 
cualquier agrupación ciudadana c~n otro fin que la política pue
de transformar su objet• a ésta, pues cuenta con un nú•ero de -

adeptos que pan cu11plir con su fin deciden intervenir en la pal! 
tica del pais. 

El multipartidismo es el ejercicio de la función gubernaae~ 
tal tiende a dificultarse puesto que para ejecutarla requiere de 
un consenso, o por lo ~enes de una aayoría de los representantes 

de los partidos; siendo el punto favorable el que las decisiones 
e;;tin apoyadns por una mayor representathidad de la sociedad. -
El multipartidis110 busca canalizar de una manera más justa, re-
presentati\•a, las ide~s y deseos de los ciuC.o.'anos. 

~CRGES aúRDEAO: Op.clt.,p.171. 
~; Ibtd.,p.1n. 
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~.4. Partido Unico . 

En la civilizaci~n hace su aparición el p>rtido Gnico en -
el siglo XX, y su relación con el Estado parece haberse combina
Jo tanto en la dcfenso de la idcologia como en la del gobierno. 
Su característica principal es esta: el vinculo entre el partido 
y el gobierno, negando toda clase de competencia en la comunidad 
politica. Es asi, que asociaciones, uniones y partido5 no cxis·
ten en este sistema puc~to que el partido ónico vela por los ci~ 
dadanos, y por su fuer:a permite un mejor control y manejo del -
gobierno. Su asociaci6n tiende a ser más un ór~ano del aparato-. 
est~tal que una agrupación de ciudadanos que prof~san una ~i~ma 

d~ctrina y que ~uscan hacerse del poder para ponerla en prácti-
~a; al contrario, el CstJdo los 3bsorbe ~ indica el ~lant~amicn
to político y el medio de acción. Se justifi~a tal impo5ición, -

en que es ~l ónico ca~ino para garantizar Ja unidad nacional, •• 

forjando nuevas élites que tienen la oblig3ci6n de guiar a las -
masao bajo Ja tutela gubernamental. Sin embargo, el monopolio -
del poder qu~~a en sus aras y en maniiestación ex.presa del naci5!,. 

naliSllO ~e~. pueblo sujeto a este régimen. 

Este sistema se caracte~i:a por 19 existencia de un 
sólo partido que no permite ninguna cla>c de compe
tencia, pretende tener el monopolio de toda la acti 
vidad política e identificarse con la voluntad de 7 
toda la nación. Mientras que en el mundo occidental 
las agrupa,iones políticas han configurado un Esta
do de partidos, en el mundo socialista se ha inte-
grado el llamado Estado-partido. Es así, porque --
existe entre los dos una total identificación, en -
que la Gnica autoridad legitima se encuentra deposi 
tada en el propio partido, qu~ es una Gltima insta~ 
cia el que controla toda la acción politica dentro 
del Estado ( 44 ). 

44 FRANCISCO SERLIN VALENZUELA: Derecho Electoral (ln<trumento 
Normativo de la Democracia); la.ed., Porrua, Méx1co,l98u, 
p.! IS. 
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Ene ntramos que en el partido único es importante la educa· 
ci6n política de las élites, que son los cuadros del gobierno y 
del propio partido, fungiendo como los intermediarios entre el · 
pueblo y estas instituciones encargadas de velar por el bien -
del primero. Sin embargo, el partido se rerela como un todo que 
absorbe al ciudadano en sus diversas actividades: el trabajo, la 
escuela, y hasta en sus entr•••••mientos. El partido coexiste, se 

manifiesta en cada acta de s~ •ida, creando un esquema general · 
de la sociedad que se sinteti:a en Estado-partido-individuo. 

El partido da al gobierno la op1n1an del pueblo; da 
a comprender al pueblo las decisiones del gobierna. 
Las fieles que la componen avivan a los tibios que 
quedan fuera de su comunidad. Su 3cción es tanto ·• 
mis efica: cuanto que ellos mismos permanecen, indi 
vidualmente, en el seno del pueblo. Funcionarios o-
propagandíst oficiales, no obtendrían el mismo 
resultado, por su propia separación de los "gobern! 
dos". La eficacia del partido está en su ambivalen· 
cia: es, al mismo tiempo, un órgano del Estado capa: 
de comprender sus decisiones desde adentro y de adh~ 
rirse a ellas integralmente y un grupo de ciudada·· 
nos que sienten en si mismos y en sus allegados las 
reacciones populares y pueden e~plicarlas a los di· 
rigentes ( H ] . 

Para finali:ar, expondremos que el partido único general
mente fué en un principio un partido de carácter re\•olucionario, 
que contaba con una minoría activa, que logra dominar a las ma»!?. 
rías e imponer su régimen a través de cambios sociales, haciénd!?_ 
se del poder, y detentando éste, imponer un control absoluto so· 
bre la sociedad. Concertando que el fin del Estado y del partido 
son el mismo: la concienti:aci6n política en su aspecto teórico 
y pr~ctico de su programa social. 

45 MAORICE oOvERGER:.op.cit.,p.285. 



~.S. Multipartidismo con Partido Dominante o Partido Hegemó

nico . 

La noc1on de partido dominant~ tiene su base en la· 
correlativa de la doctrina do~inant~ entendida ésta 
~omu ''arca:ón genPral del pen~amiento 11 , siendo impu 
siblc que sus ltl~~rsarios competir con ella. En es~ 
te sistema, rAlSt~n varios partidos contendiendo -
por el poder, rcro el predominio de uno hace nugato 
ria los esfuer:o~ de los otros, en ~irtud de la coi 
currencia de muchos elementos circunstanciales y ói 
las fuerzas politicas y económicas que lo nutren y 
50stienen, las que han obtenido una ~ituación de -
privilegio como cons~cuencia de un movimiento triun 
fante con orientación democrática y liberal ( i6 )7 
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Este sistema de partidos presenta un marco artificial de ·
contienda politica, puesto que existen varios partidos que ya -· 
sea por carecer de fuerza o de su constitución tenga un fin arti 
ficial, tienen que aceptar el poder impuesto por el partido ll-· 
de;, y que generalaente detenta el gobierno. Existiendo por ello 
una simbiosis al det~rminarse como el partido, canali:ando este 
últiao las demandas de los gobernados al aparato estatal. En -
tanto que los partidos subyugados, y seftalo este t~rmino, por·
que no pueden ser minoritarios ya que pueden contar con un núm! 
ro iaportante de miembros, o pueden tener una fuer:a electoral • 
atractiva y de carecer de influencia en el Estado, actúan el pa
pel de oposición para dar los debidos cauces democráticos del r! 
gimen. 

El partido hegcmftnico no permite uno competencia -
oiicial por el poder, ni una competencia de facto. 
Se permite que existan otros partidos, pero como •• 

46 FCO. 3ERLIN VALENZUELA: Derecho Electoral ... ,p.117. 



partidos de scgund3, autori:aJos; pues no se les -· 
permite ~ompetir con el partido hegc~ónico en té~mi 
nos ant3gónicus y en pie de i~ualdod. No sóla se -= 
produce de he..:!to la alternación; no puede ocurrir, 
dado que ni siquiera se contempla la posibilidad de 
una rotación en el poder ( 47 ). 

En cuanto al negemon1co, piensa 4uc es un sist(!Ha -
e~ que pueden subsistir otros partidos además del 
domi:..re, pero como "partidos .;atélitt-s a los <.:ua·
les no es permitido competir con el partido hegemó· 
nico en términos antagónicos y $Obr~ la base Je pa
ridad ( 48 ) . 

6í 

La existencia esquemática del partido dominante, que es el parti 
do que supera a sus ~ompetidores porque así lo desea la sociedad 
se diferencia del partido hegemónico que no permit• sino como s~ 

télites, perifericos a su existencia, y subordinados en cuanto a 
su orden polttico, a los partidos secundarios; y en algunos ca-· 
sos, títeres a las órdenes del grupo en el poder y todopoderoso. 
No es et predominio de uno sobre los otros, ni que los haya su
perado en la lid; el dominio es absoluto creando un mcnopolio -
del poder, una aristocracia gubernamental que degenera en eli-
garquia si no se permite la.movilidad social, )' engendro simbi2, 
tico Estado-partido. 

M6xico sa destaca, por ahora, como c3so muy claro y 
bien establecido de partido hegemónico-pragmático. 
Desde hace dos decenios, México es el terrenc de ca 
za favorito de los estudiosos que rastrean una deme 
cracia surgida espontáneamente de un antepasa<lo au7 
toritario. La idea del "pluralismo unipartidista",
por no hablar de "deeocracia unipartidista1

• t :ie •·e 
sostenida, mejor que por ningún otro ejemplo, por · 
caso mexicano. Por el contrario, a mi Juicio, el ca 
so mexicano atestigua. más que ningun3 otra cosa, 7 
la pobreza y los errores de la tipología vigente de 

4. utVA.~S! sARTóR!: Op.cit.,p.21g. 
~g FCO. BERLIN VALENZUELA:Dre~ho Electoral ... ,p.119. 



las corr.un1dades pol!ticos de partijos. liay todo gé
nero de errores conceptuales, d~ 1nterprctaci6n y • 
de predicción que son res\1ltadc Je nuestro jnc:pacj 
d3d p3ra in:rodu.:i r en 11i1.gún niarco adecuado al PRf 
meA1cano, el fa~o~o Partido rcrolucionario institu
~ional t ~9 ¡. 

Como democracia, México es,en ca aicjcr de lo~ casos, 
una 11 cuasi" democracia o una democracia 11 csotcrica". 
Digo en el mc;or de los C3sos, porquL, de momento.
México no es ni s1quier~ un falso sistema de pnrti
dos dominante, sino un caso clarG de partido he~cm6 
nico que permite p3rtiJos de scgundn clase mientra;, 
y en la meJidJ que, si~3n ~iendo lo que son. Sin em 
bargo, si el casn m~xicano se evalúa por lo que e~
en si mismo, merece por lo menos dos elogios: L1no,
por su capacidad inventiva, r ~1 otro, por la forma 
tan hábil y fc!i: con que lle\'a a cauo un e.xpcrimen 
to difícil ( sn j. -

óS 

5. El caso Mexicano: Democracia Social y Partidt· Hegemónico. 
5.1. El Partido H~gemónico en el E!taJ0 Revclucionario. 

El &stSdo revolucionario surge de un.u .:amhio de l&.s estruc

tura~ s0ciales, plcntea un nuevo orogr3m3 para la socieda<l, -·-
s~empre con la convic~Ló~ de perfecc1on~r!a. Ant~ la inest~bili· 

dad y el caos, busca la nueva facción g~hcrnante instituc1onali· 

:ar el desarrollo social, despi..ta.3 los caudillos" a las diíe-
rentes organioaciones políticas que se dicen portadore• de Jos -
principios revolucionarios. Con el partido hegemónico, centrali· 
za todas las corrientes ideológica• manifestándose como garante 
y custodio de las,mismas, y como gula de Ja sociedad en su deve
nir histórico, le es necesario de hacerse del gobierno en virtud 
de que este el administrador del Estado, su órgano legislador, y 

el impartidor de la justicia. Por eso, el controlarlo es poder -
ejecutar el planteamiento de la revolución. 

49 GIOVANSI SARTOR:: Op.cit.,p.281. 
50 l~id. ,p. 285. 



En estas condiciones, el Estado así estructurado, -
desarrolla su vida institucional con la acción de · 
un grupo numeroso que se proclama a si mismo ~omu -
custodio del programa y la doctrina, imprimiéndole 
un sello y estilo propio J toda su or5lni:ación. -
Caino consecuencia de ~sto, se inte~ra en un partido 
dominante que Linares QuintanJ des~ri~e como 5quel 
que se 11 ident1fica con una época; cuando sus doctri 
nas, sus ideas, su.:; métodos, .:ill eftilo, coinciden 7 
con los de la época '· ; l l. 

;.~. Evolución y Futuro dd la Democracia Social ba¡o la Guia 
del Partido Hegemónico . 
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Como se ha visto, la democracia social es un sistema que -

busca la igualdad politica, económica y social de un pueblo, --
otorgando la primera equidad mediante el sufragio, y las restan
tes al Estado para hacerlas valer. En MéKico, pais que basa su -
democracia a partir del planteamiento ideológico de la revolu--
ción de 1917, y en un régimen de partido hegemónico se tiende a 
comulgar los postulados revolucionarios, el partido como su cus
todio y el· Estado como su medio de lplicacian. 

Sin embargo, la dinámica social se encuentra presente en t~ 
da la sociedad, lo que oblÍga a una oposición a la hegemonia del 
partido de la revolución, recha:a la democracia dirigida y Je--
manda un proceso electoral en 1~ualdad de condiciones y transpa
rente. A lo Jnterior, se a~adc la degener3ción que pueda tener -

un partido hegemónico, el transcurrir del tiempo mina sus bases 
y controles, permite su fracturación y divergencia, la disiden-
cia se presenta :arrompiendo su estructura, de reinvir.dicador -
pas3 a lo conservador, en fin, desea trascender sin evolucionar. 

En sus primeras manifestaciones, el partido es el -
reflejo de las fuer:as sociales que dieron lugar a 
la nueva orientación del Estado, por lo que concer
ta el apoyo y la simpatia de las grandes mayorías -
populares. Pero conforme se va¡,acional izando e ide~ 
liiando la.doctrina, va perdiendo su ba<e de sus:e~ 

H FCu,BERLIN VÁLEN.UELA: Der~ch~ Úec~o~aí:. -::¡,. ii1:·--



tación politica, requiriendo de nuevos apoyos qu~ -
encuentra en los grupos privilegiados por ~1 siste· 
ma. Es :iquí 1 cuando el partido d1"lm!nante se CCll\'ier 
te en un instrumento al 5crv1cio de intercsf~ nino7 
ritarios, establcci~ndo las regla• de un ¡uego pal! 
tico q11e le permita seguir con~~rvando ~1 roder. Es 
intPrcsante seftalar que el u.,rtido domin~ntl· no pre 
tendc convertirse """ úni('a, · deb¡dc· funda:1cnt..1lmenté' 
a la vocación democritica de lb Naciln en 4l1e ~~ en 
cuadra, ra que al hacerlo se "le¡ar,ía por completo
de ella. Necesita por esta razón d~ U~d~po5ición -
controlada que no le signifique serios riesgos para 
la pérdida de su poder, pero que si le crea la ilu· 
sión de una contienda electoral mínima ( 52 ). 
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La demo•racia soci>l tiende a tres aspectos: igualdad polí
tica, igualdad económica e igualdad social. Refiréndonos al pri
•ero Je ellos, el partido hegemónico pasa de su carácter de rev~ 
lucionario al de •onopoli:ar el poder, lo que agrede al proceso 
evolutivo de toda sociedad. De esta manera la clas~ dirigente -
tiene las alternativas de continuar con dicho proceso o, detene! 
lo y retroceder, siempre en forma temporal, retardando el a~ance 

de la ci•ilizaci6n. Pude endurecer su posición originando una -
autocracia; que oprima al oueblo limitando sus libertades polít,! 

~as, que a la lar¡a conduce a la re•olución ( y con ello al rom
pimientc de la estabilidad política y pn: social). O bien, la -

apertur> politic~que encau:a el descontento y la opos1ci&n a -
través de la vía legal y pacifica de la democracia representati
va. 

En relación a la igualdad económica y la igualdad social, -

corresponde al Est•do en cumplimiento de los preceptos de la --
Constitución Política del país, la obligación de redistribuir y 

repartir en for111a más justa y equitativa; y reordenar la estra
tificación social, satisfaciendo las necesidades de los indivi
duos por el s6lo hecho de serlo, a trav~ de bienes y sen·icios • 
de beneficio com6n, y sin discriminación por su raza, sexo, co-· 
lar, religión o condición social. 

Si lbld. 
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Po4emos concluir, que la democrlcia social es un proye~to 

de socledud que en su plano politico tiende a la democracia pl2 
rallsta o represcntattra, •iendo de vigenci~ temporal la v~li·· 
de: del partido hegemónico; y que en su plano económi~c r so··· 
c1al, es depositario d~ la obligación el !staJo en un respeto • 
>bsoluto a la norna constitucional . 
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CAY!TULO !JJ. 

GE)l_E!¡l_!¡_ ()E~ PARTl_úu _F.~Vl)LUCJOSAR!O .. INSTITUCIOJ'.:AL. 

y fUSR:.~s .SvC!,\LES ·. IMPERAJ\TES El' MEXICO • 

El Es~(rít~-del Con•t!tuyentti de 1917 y Ja Regulnci6n de 
i.- Acl:lv-ida~ ·Po lit ica· Nadonai ·. ~ · . 

l. l. El Antecede~te !d~ol3gico de Ja Rc,·olución Me:l.icana . 

La estructura ¡iol!tica que presentaba el Estado Mexicano -
a crincipios del actual siglo se confor~aba en la lucha entre -

el partido conservador, el que postulaba la r.3nutenciOn del ac

tual régilnen poHti::o y la estabilidad de sus órganos: '! el !'ª! 
eido liber3l, que tr3taba de reformar la organi:aci6n est3tal -

en busca de la apertu:a hacia la democracia. Dentro de este -· 

sarco, cabe destac~ un tercP.r movuniento en el .:rue encuadraban 
los militares como la clase social fuerte de la época. Asi~ismo 
~articipahan en la vida pol1tica del pa1s, porfiristas, la igl~ 

sia y la hurques1a: influyendo coMo grupos de presión. 
~l aparato estatal no hah1a existido fo,,.alrle~te hasta la

llegada de o1az a la presidencia, ya c;ue los di\•ersos gobiernos 
oue se hah1an sucedido se recla.'llaban del "Partido 1-iberal" o del 
•partido CC"nsezirador", care.:iendo de una acti~:idad pol1~ica - -

real en la so~iedad m~xicana. El proyecto porfi~is~a fue edifi 

car un Estado fuerte y centrnlizadc, donde los poderes resiC!an 

en el Ejecutivo, abandon!ndose de hecho los postulados a la - -
Constituci6n de 1857 (Estado liberal, democrático y t~deral) -

ÍS! i · 

El presidente Porfirio O!az hable reformado las organiza-

c~ones agropecuarias, la estructura pol1tica, prO!'l\ovido la in-

dustrialización ciel pais, la inversi6n de capitales extranie--
ros y la concesi6n de recursos naturales. Mien~ras por un~ par· 

te el país acentuaba su desarrollo, por la ~tra, el descontento 

de la clase media au::tentaba. 

cuando el general Porfirio D1az anunci6 su candidatura pa

ra las elecciones de 1910, ls disidencia ae agnip6 principalme~ 

">!cfr. LUIS JAVIER GARRIDO: El Partido de la Revolución Insti
tucionalizada (~edio Siglo de Poder Pol!tico en M{büco); 2a. 
ed., Siqlo XXI, ~téxico, 1984, p. 26. 



74 

te en el partido liberal mexicano de los hennanos FloreE ~aq6n

y el club politice "Ponciano Arria<?a" de Ca'llilo Arria<?a; siendo 

;unbas orqanizacíones las ~ue realizaron una intensa ca~paña en
oposici6n al réqírnen vigente, teniendo por respuesta una dura -
represi6n~ 

Las condiciones sociales y ecor.6r.'ticas t~aron un grave ca

riz ante el descontento popular y la crisis internacional econ~ 
mica, cuyas ~onsecuencias afectaron a M~xico en el año de 1908. 
La lucha pol!tica y social se ce~traba en la vice~resirlenc!a, -
~uesto oue se daba por acent~do ~ue el oct~~enario dict~dor cr; 

:Jidiria un nue,,o per!odo guberna!'tcntal. Er. cu::.ntCJ al partirlo -

conservador se constitu!a en tres facciones orincinolment~: ~1-

partido cient!fico, que araumentaba prose~uir con el réoi~en ·
~radicional: el partido nacionalist~ dC!ftocr!tico, oue era el -
arJp~ de los ~ilitares: y el partido democr~tico nue se oponla
a los científicos. 

La fiqura cyue vendría a conjuntar la º""~ici6n liberal se
r!a Francisco I. ~adero, quien en su obra "l·a suceai6n Presi-

dencial de 1910" señalO, '!'Je estaba convencido nue llf 2: "º dej! 
r13 el poder a menos de que !uera forzado a ello nor una revol~ 
ci6n. Meses m&s tarde fundarla el Partido Nacional Antireelec
:ionista bajo el lem3 "Su!ra~io Efectivo, No Reelecci6n", en-
prendiendo una basta ca~paña electoral y a~ru~ando partidos po
litices locales. Por lo tanto, las elecciones de 1910 se pre-
sentaban en un marco de profundas convulsiones sociales: la di
visiOn polltica del grupo gobernante, la oposici6n rol!tica de
Francisco r. Madero, y la disidencia obrera del oartido liberal 
de los Flores ~ag6n. A pesar de ello, el 26 de junio de 1910,

se anunci6 oficialmente que Porfirio O!az y Ram6n Corral ocupa
rlan la presidencia y vicepresidencia respectiv11111ente. 

1.2. Sspíritu del Constituyente de 1917 y del Estado Mexicano. 

En tanto el presidente Diaz celebraba fastuosamente el ce~ 

tenario de la independencia contando con la presencia de d1ver
sas delegaciones extranjeras, Madero se fugaba de la cArcel en-



,, 
San Luis Petos!, y desde el exilio en Estados Unidos exhortaba

al levantamiento armado desd~ San Antonio, Tejas. Rerlactando -
el plan de San Luis en el que se declaraban nulas las eleccio-
nes y el desconocimiento del gobierno de Diaz. 

Al mismo tiempo que se gestaba la revolu=i6n, el presiden
te octa9enar10 intentaba reformar el siste~a político, mediante 

un partido de gobierno, fuerte1 sano y artplLo ~ue agrurara al -
alto personal politice y administrativo federal, en ·1n esouer.ia

de control y organizaci6n. 
Sin emb;irgo, tal directiva .:1e trat6 de cons~ituit' Ue.-:ias1a

do tarde. En la !echa prevista, la insurrecciOn surcri6 en di-
versos puntos d~l pa!s. Mientra:3 C"'.Ue el eJércit.o gub,.:.rna":lental 

reprimta y se enf=eneab~ a lus ·~uerr1llas. ::n los ~eses si---

quientes, el ~ovimiento arnado ;anó adeptos con una celeridaC -
que sorprendi6 a loe riilitares y pcl!ticos jel tlobicrno. r~a -
problem!tica que enf:entaba el aparato estatal e:a rrue el inst! 
tute armado carec!a de arMamenco, munici6n, y ptlrsonal apto ?a
ra la lucha armada ::ente a un ener.tigo constitu!rto en querri--
llas, con la simpdt!a del pueblo y con una inyección Ce recur-
sos econ6micos procedentes del exterior. Cuando el qEneral - -

D1az abar~~ el ¡9ir~nga, dej6 atr!s un pa!s carente de una fueE 
za pol!tica que pudiera controlar :! las dive!."sa3 facciones rev~ 

lucionarias, el darr~~~~iento de sanqre continu~r!a por la !u-
cha del poder hasta 1917. 

La Revoluci6n mexicana fue un entren t&!!.iento amcldo inter
no que cegO la vida de miles de ~exicanos en una serie de re--
vuel ta~ populares, inicialmente cenera Porfirio o!az y la oli-
garquia qu~ gobernaba 11 pa!s desde hacía más de 30 años. ~a -
traici6n de •Jictoriano !iuerta en contr.1 :it:: !13dero y su poste--

rior elecciOn, apo0•ado por los ca!?italistas extranjeros y la -
aristocracia financiera y latifundista, ~rocedi6 a crear un nu~ 
vo orden socio político. Habiendo traicionddo los ideales y ª! 
~iraciones de las clases sociales: obrcr3s, campesinas, y en g~ 
neral de escasos recursos, hizo surqir una nueva coalisi6n pop~ 

lar dirigida ria:- el ?Obernador de Coah 1Ji~J 'Jenustiano Carran-

za, el que promulgó el ?lan de Guadalupe como la manitestaci6n-



:;<:ol!tica en centra del usurpador H~erta. !'iue::var.i.ente las caudi

llos revolucionari~s dirigieron la insurrección hasta el óerro

camiento de los señalados O?rcsores del pueblo. 

Ante el nuevo triunfo, Venustiano Carranza hab{a loorado -

unificar los diferentes caudillos y 9rU?OE revolucionarios er. -

un solo mmtimiento. Sin embargo, se r.:a!'ccía de un 6r9ano poli

tice que agrupara las diferentes asriracior.es e intérescs. re-

formas y logros que d""1andaban ~uienes habtan luchado ocr ver -
surgir un nuevo Estado r.icxicano. El Frogr ma de \'en~stiano Ca

r=¡mza se encont.raba. .. sentado en la pror.mla11ci6n de una nueva ... 

constitución; convocando a un con9reso con~tituyente ~n Quer~t~ 

ro para su discusi~n y aprobwci6n. Ne todos los grupos revolu

cionarios estuvieron presentes en este proyecto, sienrlo l~ may2 

r!a agrupados por carrancistas y obre~onistas; les representan

tes de las capas ~edias de la poblaci6n. Di cho rro:-.•ecto '!orta

lecta el 9oder ejecutivo federal y establc::!d en .'1G>:ico, una R~ 

pCiblica representativa, d~ocr&tica r federal, co~stitu~da por

estados libres y soberanos en cuanto a su rl.5-:imen interior pero 

unidos en una federaci6n. 

~econoc!a asilais~o derecho~ ;ur.da~en~ü~~~ a ~o~os los ind! 

viduos entre los c:ue destacaban el ascciarse c.r. !oma ::>acífiea 

?ara tratar loa as:mto& roltticos ñ.el p.!ts, la rec!.oriz. del es

~ado en una nación <E economía :ni>:t.a, no~o!'olic de ciertas ac~i

vidades para el estado, los derechos de la cl~s'7! obrera y car.?!. 

sina del pah. 
PO•teriorm.ente M~xico sufrir!a un nuevo en!rentartiento al

derrocar al grupc. de los carrancista6 por parte de los obreao-
nistaa y, la posterior derrota de Villa. 

Las aspirac.ones de la Revoluci6n Hexicana se pueden enum~ 
rar en una nueva organizaci6n aqraria, el respeto de los dere-
cho• de los car.ipesinos v de los trabajadores, el establecimien
to de instituciones de.~ccrAticas, y el control de los recuraos
nat·~rales en beneficio de los nacionales. 

Desde el triunfo de la Revoluci6n !la<lerista hasta-



el obregoniSl!to, no puede decirse que haya habido
partidos pol1ticos por~ue en realidad, ~stos no -
hicieron falta en el turbulento clima en oue se -
desarrollaban los acontecinientos de la éÓoca. A 
la ~1iolencia se enfrent6 con violencia v Con arre 
glo a ese método, se resolvieron todos ios proble 
mas electorales de México tszl. -

l.3. El caudillaje en las racciones Revolucionarias. 

~7 

Los diversos qrupos armados mie actuaron en la Revoluci6n
mexicana presentaban todos una caracter!stica eomOn, n~ sdlo -

surqieron para derrocar un qobierno represivo, sino aue, CeMan
daban convertir en realidad las aspiraciones y •nhelos de sus -
representados. surgieron espont!neamente en el marco del tcrri 
torio nacional, guiados por un l!der carismAtico de regio caras 
ter y visionaria estrategia militar. 

El caudillaje fue la caracter!stica principal de las fac-
ciones revolucionarias, mando de las diversas clases sociales -
mexicanas se osteneaban como detensor de los C&r.\Desinos, de los 
obreros, de los comerciantes, de los industriales y de los int! 
lectuale•1. r.t!s alln, de la propia clase conservadora y de los e! 
tractos caBtrenses. 

Durante la Revoluci6n, el poder del caudillo se --
fractura formando diversas facciones o cacicazgos,
y la lucha armada no llegO a su fi~. sino hasta que
uno de ellos alcanzo la preeminencia nacional {55). 

Dentro de la organizaci6n polttico nacional, el ca
cic¡u.ilJmo representa la soluci6n regional y munici--
pal: el cacique es al intermediario informal entre
las autoridades quberna111en~ales y pol!ticos de alto 

sz RODOLFO SILLER: La Crisis del Partido Revolucionario Institu
cional: la. e~ •• a. Costa - Amic, ~éxico, 1976, p. 18. 

53 ALEJANDRA LAJOUS: Los ort;enes del Partido Unico en P~xico:
la. ed., UNAH, Mtxico, 19 9, p. l3. 
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~l gobierno de los caudillos encontr6 viejas soluciones a 
nuevos problemas. Ast. las alternativas se fueror1 presen-:ando

a:uces ivarnent.e. 

El caudillo exVort6 al derroca~ie~to dP la dictarlura, --

aquél que traicion6 la revoluci6n, el cue reinstaur6 el cunsti
tucionalisr.t0 y derrot6 al usurpador; y !inalrnente, el aue se h! 
zo del ?cder abrigando las esperanzas de convertir en realida-
des las demanrlss revolucionarias. 

El cau-iillo ba16 la lealtad de sus seguidores y sinlpati-
•antes er. su fuerza ailiear, en su ideologia politico-revoluci~ 
naria, y en la representacien de un grupo social; en algunos e! 
sos ae lleq6 a promulqar una obra ideol6gica de su plan. 

~l lenguaje revolucionario estaba intrfnsec<U!'entc unido a 
la oratoria del caudillo. Siempre alentado por un esp1ritu de
lealtad hacia la patria, de justicia por los oprirlidos, y de 
exhortar a todos loa mexicanos de' luchar y forjar un M~xico m&s 
fuerte y mejor. 

wa Revoluci6n mexicana presenta a este l!der en cada una-
1e sus e~apas de su desarrollo hi•t6rico con un nuevo matiz, -
que pennite renovar la esperanza de sus se9uidore& a través de
los di•1ersos con!lietos C!Ue se suceden. 

1.4. La Realidad Social de 1.1 .'l.ctividad Pol1tica ?lacional prc-
•1ia a la constituciOn del Partido de la Rcvolucion Me~icana 

El ~l!xico posrevolucionúrio no conoc1a de una tradiei6n -
de partidos poltticos propia!'lente constituidos ~ue le pent\itie
ra canalizar los requerimientos de la poblaci6n a !in de satis

facer sus necesidades b&aicaa. Aunado a ello, la despolitiza
ci6n de los mexicanos inped!a que éstos apoyaran la• alternati-

n tbid .. p. h. 



vas pol1ticas <¡ue ~e 01·esentaban. ta !'luralid.!d de la Revolu-
ci6n Mexicana de caudillos, doctrinas, 9ru;;·:>s armados, se refl~ 
j6 en la diversidad de entes pol!ticos que promuL;aban tesis 

agrarist3S, obre~as, comunistas, liberales, dcmocr~ti~as que -

tend!an a crear instituciones pol1ticas est~btes y permanentes. 
Sin emba=go, a pesar del esfuerzo anterior, la falta de madurez 

poltt•ca del pueblo mexicano no perl".it!a una iJentificaci6n de
los valores y principios que se prafcsab~n con las masas popul~ 
res. Estos dltimos se vinculaban al cau¿illo, quien era final
mente, quien decid1a el destino de sus allegados. 

~sta situacien ~~?ed!a a los organismos su desarrollo y s~ 

pctvi11encia. Debido a !.;:, anterior, los sobrevi.vien~es al con-

flic'oo amado a los que ae le ha llariado, "los ho"-'bres de Sono
ra", se proolam.3ban herederos leg!timos de La Revoluci6:i. ~exic.! 

na. Ellos comprend!an que la conformaci6n del Sstado se encon

traba ligada a la suerte de quien ejercía 13 presidencia. Por
allo, tratlron de reorganiza~ fuerzas populsres medianee una -
red de a.:ia~zas con Los caciques fuertes de las localidades, -

agrupar a las endebles nacicr.tes organi~aciones pol!ticas del -

?ats, controlar las fuerzas mill~ares, y corno ülti~o =c~Jrso, -

eo~batir, craicionar y asesinar a los irreductibles. 
En su afS.n Ce crear un aparato estatal fuerte, ºlos ho?!'.--

bres de Sonora" ~e .:i~oy.J.ron esenc1al.:lente en esa red de relaci~ 
nes personales, ?rovocando que el decenio de 1~20-1~30 el caudi 
llismo se~uirta tan vi9ente co~o en lod años de la !ucha ar.nada. 

La constituci6n promulgada en Ouerátaro lteg~ a jugar un -
p3pel secun¿ario, siendo desplazadas las qarant!as eonstitucio
nales y los principios jur1dicos que la con!or.n3n, no= ~~&nece
sidades pol1ticas d~ los caudillos para consolid3r 3u poder, l! 
gitimando sus actos bajo un argu.~ento vago y endeble, y lejana
~ente dSociado a lo enunciado por la Constituci6n; pero en nom
bre de esta última, ondeado para su consumación. 

Tal esque.-n;;, fué reconocido y aceptado t!lcita y expresame!! 
~e has'o.i la muerte de Obreq6n, cuando fué mM:ifiesto la ausen-
cia de homtres fuertes aue pudienn contrc ·.ar al pah, fundar.le!! 

t~ndo~e la estructura socio ?Ql1tica en las instituciones !)Ol!-

t: . .'.'.l 
" 'o'~ r'<'~; 

;.-( i 
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ti·:as, siendo el pr1ncir>io del !in rlel caudillismo .. 

2. Origen Socio-Pol!tico del Partido Nacicnal kevoluciona.rio. 

2.1. La ConccFtualiza·=j6n I'oHtica del "artido de la Rcvoluci6n • 

. ;rite la inestabilid.:i:C ?Ol!tic.:; que 'Jiv1a el ·~~xico pos-r; 

.,olucionario, los grupos re·1olucio:i..=\rios luch3b,.,n ;or el poder .. 

y d.er.:.andaban del gobierno la respue.:o:..:l a la.:: necr:::f. idaCez del -

~:iueolo: por lo que la c:.isis del ':Gr:1no de 1s:s, :!nt•: ei dSesi

na.co del general Alvaro Obr~g6n, d~~·.:>-:.i-..ocaoa 1_"n la .lli.~t~ci a de

un caudillo q,ue tm:l~ra la ft.erza nec~sa.ria ¡:.ara rac1.:i..:ar al -

?a!s. 

La necesidad de ~rear el Partido ~acional ~evoluc~o 
nario se Cesat6, coyunt~ral~en~e, por el csesinato= 
:iel qeneral Alvaro ObregOn. Siendo t!stc el t1nico -
caudillo que en ¿sos mor.len~os lograba aglutinar a-
los óistintos g;upos y dirigentes revolucionar1os,
su rnu~rte abr!a el peligro dt: una enorme dispersi6n 
política (55 ) .• 

El Presidente Plutarco El1as CallP~ s~ h~bía propuesto la
consnlidaci6n del ~pa~ato estatal pos revolucionaric, aunque no 
hab!a alcanzado sus ob~etivcs. La ~roblen!tica eonsist1~ en la 
debilidal del aparato burocrático, los grupos armados aue aetU! 
Can en el pats, y los m~litares que se os~en~aban c~~o la fuer
za pol!tica dominante, toda •1e: C!Ue se •1crá a!.l!"tentado ante la -
caren~ia de doctt:ina e ideolog!a que pl3nteara la revolución. 

La :cacci6n de Calles ~ara solvJJnt.ar la crisis pre11entaba• 

tres alternAtivas: la prL~era, era cer.er la pr~sidencia a un ~~ 
litar ~ue le fuese fiel, 5ie~do que todos los candidatos care--

55 GLORIA LEFF: El Partido de la Revoluci6n: !.r.,-.rat-:> de ~eae."l!o
:iía del Estado ~cxicano: en JORGE ALO!ISO (et. aliil: El Est3-
Jo !o!cxicano: 2a. ed., c:ueva Irna.yen, ~!.xic:o, 1982, p.wr:--
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c1!n de las cualidades necesarias para ser aceptados por las di 
ferentes facciones pol1ticas. 

La segunda opci6n, comprend!a que ante ~l estado de emer-

gencia que vivia et pa!s, el Presidente c~lles prorrogür!a 3u -

mandato un periodo rn&s ?OSpon1endo de esta manera la soluci5n -
del proble.'lla. 

La tercera alternativa er.::i modificar l..?s p!'!cticas observ.e_ 

das hasca entonces, otorgando al Presidente de la ?.epóblica un
poder pol!tico ilimicado, e institucionalizar los ~eCJniSlOS r~ 
l!ticos de succsi~n a través de una organizac:!.~n po!.!tico esta

tal que agru~ara la fa.-nilia revolucionaria. Esta últina opción 
?IOpon!a que la visi6n de CalleG ~ani!estar~ pOblicamente on su 
Gltimo informe presidar.cial, de fecha ?Ci!"'lero. Ce seritie.nbre de-

1928, la conceptualiza::i6n pol1tica del partido de la Re•1olu--

ci6n. 

~a desaparici6n d~l presidente electo r.a sido una -
párdida ir~a9a~3ble ~ue deja al pa!s en una situa-
ci6n 9articulannence diftcil, por la ~otal carencia, 
no ~e hombres capaces o bien prPparados, aue 3fot~u 
nad~T.ente los hay¡ pero si de person~lidades de 3!= 
to relieve, con el sufici9nte arr·1igo en la opini6n 
pdblica, y con la fuer?a ?e:sonal y pol!tica, lateu 
te para merecer la con!ianza general (5 6 ). 

Crear unorg:inismo 1e car!cter pol!t.ico en 'ltle se fu 
sionen tod~s los ele~ntos revolucion3rius aue sin= 
cerar.>ente deseen e 1 cumpli,..iento de ·~n progia<1a y -
el ejercicio de !a de~ocracia.($7). 

La orqa~iz3ci6~ ~e un partido ~e ca~!~ter naci~nal• 
aervirá para construir un frente revolucionario an
te el cual se estrellen los entes de reacci6n (SS). 

;6 'Historu del ?>rtido: Trayector~a •1 Proyecci6n del ?artido
de la Revoluci6n en S4 .lrios al s=r1.1.cio 1e la Patria", em La 
RC'O'Obl1ea.¡ Part1do ?.evo lucionario Insti.t:ucio~a!., H6xico, ::di 
Ci.Sn Especi3l de Ani·:ersa.!°io, !:C..'!tero 4.tO, Feb-Har:., 1963, p. f: 

57 tbid. 
5~ tllid. 
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2.2. La Convocatoria de Querétaro <le 1929. 

Conforme a lo o~ni!estado en su G!timo inforr:?e presiden--
cial, Calles convocó a connotados polfticos de la éroca, a las
di!$rentes facciones revolucionarías, y a las organizaciones -

que postulaban la ~~plia gruna de ideolo91as ooltticas: asf co-
mo envi6 a diferentes paises de tradici6n par:idista a un sele= 
to grupo de colaboradores con el objeto de estudiar la estruct~ 
ra politica de tos mi&nos; todos ellos invitarlos a reunirse en
la Ci~dad de Querltaro para constituir el partido de la Revolu
ci6n. 

El argumento blsico de la convocatoria invitaba a los here
deros del conflicto armado, bajo el siguiente enunciaéo: un pa~ 
to de honor y solidaridad, baaado en los principios y exigen--
cias vitales de la revoluci6n, y en los deberes aprer.>iances que 
impon!a el presente y futuro de la RepOblica, debien~o unificar 
en un s6lo y vasto or9anismc nacional a todos los revoluciona-
rios, por encima de tendencias e intereses ?eraonales. 

La convenci6n del PNR se reuni6 en el teatro de la RepQbl! 
ca, asistiendo diverso• partidos, organismos sindicales y camp~ 

sinos, qrupoa y f~eciones pol1ticas nacionales y regionales. 
Sin embargo, no todos ellos eran representativos de las fu~rz~s 
sociales que hab!an participado en el conflicto. La pol1facética 
3qru~aci6n de jefes ~ilitares, intelectuales, aqraristas, orof! 

sores y lideres obreros fueron establecidos arbitrari~~ente por 
parte de la ~ayorta callista en las deleoaciones que inteqra--· 
r!an tos documentos oficiales del par"!ido naciente. 

Todos aquellos opositores o no simpatizantes al gruoo dir! 
gente fueron relegados en la convención. ?l qrupo presidencial 
que ostentaba la legitimidad revolucionaria domin6 en todo mo
mentc la desici6n sobre los principios y valores del partirlo e! 
tatal: asimisr.to manejaron la tesis de solidarizarse y apoyar a~ 
solutal!lante a la Eigura presidencial. 

el d!a 4 de Mayo de 1929, qued6 constituido P.n la Ciudad -
de Querétaro, se~n acta levantada ante la té del notario pQbli 
co ~u~s D!az, y suscrita !'Qr las firmas de los delegados ssis--
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tentes bajo el lema "Instituciones y Reforma Social". 

La asamblea aprobó enseguida la desianaci6n del Comité Di
rectivo Nacional que deb!a estar formado por un re?resentante -
de cada entidad federativa, as! como la aprobaci6n de los inte
grantes del Comitl Ejecutivo Nacional. 

El presidente Manuel ?érez Trev~ño declar6 formal y leqal
mente constitutdo el Partido !lacional Revolucionario. E:l pro-
yccto de Calles ~,J.minaba de esta manera plenaMente al crear -
el partido de la revoluci6n, el organismo pol!tico permitia ba
jo un estado de legitL~aci6n la noriinaci6n de los candidatos a
los puestos de elecci6n po~ular, y dist_:)Oncr de una infraestruc
tura y de una ideologta pol1tica social. De la misma manera, -
en la misma asamblea de c:onstituci6n del PNR, se design6 como -
candidato a la presidencia a Pascual Ortiz Rubio. 

2.3. Doctrina Jol1tica y Estructura del Partido Nacional Revo-
lucionario. 

conforme a la idaolog1a de la Convenci6n constituyente, el 
ComitA organizador promulg6 lo• aiquientes documentos: La Decl! 
raci6n de Principios, el Programa de Acci6n, y los Estatutos. 

La Declaraci6n de Principios sosten1a, ~ue el Partido ~a-
cional Revolucionario aceptaba sin reserva alquna el sister.1a d~ 
mocr&tico y la forma de gobierno que eatablec!a la Constituci6n, 
el respeto a la libertad del sufragio y el triu:ifo de las mayo
r1as en los comicios, el satisfacer en la medida de las posibi
lidades las necesidades y el mejora:niento integral de las masas 
populares. 

El Partido Nacional Revolucionario declara la adopci6n del 
~rincipio antireeleccioniata en forma clara y concreta serA un
factor importante p~ra el perfaccionar.1iento de nuestra democra
cia y, por tanto, adopta &ate en los ~iguientes t6rminos: 

El Presidente de la Repablica constitucional, Int~rno, ?r~ 
visional o substi':uto; el Gobernador Constitucional, Interino,
Provisional o Sub1ti':1Sto en ningün caso y :;or ningún motivo po-
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drS volver a ocupar ese puesto (59). 

Los Estatutos del ?~R señalaban como principio b§sico la -
no rcelecci6n. Al misl;10 tiempo se hizo efectiva la norma de la 

afiliación directa e incividual de tal forma que los miembros -
del Partido no segu1an siendo miembros de qrupos pol1tioos dif~ 
rentes. ?or ello, se establec1a que la célula del Partido se-
ria el individuo. Los delegados de las convenciones deberían -
de ser seleccionados entre los simpat.izantcs al PNR. 

~o sólo las cx1qdncias revolucionarias se establecieron 

con la creaci6n del partido estat3l, sino que la centralización 

del poder disminuía el peso politice de las !uerzes regionales. 

El grupo gobernante.- encc.intr6 nuevas formas para re!:>V lver -

sus conflictos internos y para cont~olar la disidencia pol1ti-

ca. 
Con la cre11cilln del PNR se incorporaron los disti.ntos c;iru

pos y partidos regionales, en tanto que la incorporación de los 
generales se hizo por 111 via de la afiliación incividual. 

El procese de institucionalizaciGn del ej~rcito ter.la por
objeto el subyugar la fuerza 11rl!lada al ejecutivo feder11l, y en
socavar los levan~ll"nientos armados que exist1an ~n el pa!s. Tal 

proceso 3e ·desarroll;iba lentar.iente puesto c¡ue los elemento• "ª! 
trenses no aceptaban la subordinaci6n al poder civil, ni la te
qis de que las riendas del gobierno es~:iban en manot de quienes 

fueran capaces de manejar la pol!tiea con mayor habilidad que -
con la utilizacien de ~as armas. 

El ~artido velar!a por los derecho• y garant!a• de los in
dividuos, por la emancipación de los trabajadores del crunpo y -

de la ciudad, por el des . .,rrollo integral de !'!f:deo, por la ele• 

vaci6~ cultural ~ eeon6rnica de los nacionalP.s, por el respeto -
absoluto a la soberan1a territorial de la nacien, la dedicacien 

a la reconstrucci6n nacional, as! como el adoctrinamiento pol!· 

5g Cfr. AcuerdOC!e"Ia Primer Convenei6n Nacional Ext1·aordinaria 
dal ?.~.R., en Historia Docu.-nental del Partid<=' de la Revolu
ci6r.: Vol. 2, i:;-:--eS., Instituto de Capac1taci6n Política -
;r.;r-P.R.I., México, 1981, p. 247. 
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tico de los principios revolucionarios1 toda vez que lo clasif! 
caba como un partido de clases sociales. 

~l Programa ue Acci6n qued6 elevado al rango del plan de -
gobierno por parte del presidente Pascual Qrtiz Rubio. Por lo
quc los objetivos y metas propuestas en tal, sa tendr1an que al 
canzar en las actividades gubernamentalas del mencionado perio
do presidencial. 

Los Estatutos poa~ulaban en primer término la disoluci6n -
de grupos regionales que habían constituido al PNR, ya que 4ste 
se presentaba cooo una confederaci6n de partidos, peIT1itiendo -

la afiliaci6n individual de tales partidos locales. 
Asimismo, modific6 el sistema de elección intern3 despla-

zando ~ los plesbicitos que reun1an a los cuadros locales por -
las convencicnes de los afiliados al !'NR. 

Posterionncnte, los 3ectore9 campesino y obrero fueron re

conocido• dentro de la estructura del Partido, instituyéndose -
late como defensor de sus derechos y gestor de sus demandas. 

Da la misma ~anera dcstac6 que a~~Dllos elementos leales y 

disciplinados al pdrtido se ver!an recompensados econ6mica~en-
te, as1 como ser!an dentinados con el apoyo oficial en puestos
clavcs de la estructura burocr~tica. 

2.4. Lo• Primeros Años: La Familia ~evolucionaria y su Vincu--
laci6n al Partido. 

La constituci6n del PNR se estim6 por parte de las fuer%as 
pol1ticss como un aconteci91iento 1ecundario, ya que la atenci6n 
se iba a centrar en el levantamiento de 1929, En el México - -

poat•revoluci.onario no ª"' identificaba plenamente la idea d" -
partidos pol1ticos, en tanto que en el pasado se designaban fas 

cienes, clubs, o g1'1.lpos representativos de cierta . clase so-··-
cial, Por lo anterior, la constituci6n de un nuevo partido no

fue un acontecimiento connotado. 
El papel del PNR influy6 en la pacif icaci6n e integraci6r.

del estado mexicano del siglo XX, y en al fortaleciMiento y - -

conatituci6n del dparato gubernamental. El sistema pol1tico m! 
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xicano era de car~cter pluralista, aunqu~ en la realidad social 

fuera un sistema ur.ipartjdista. La nueva organizaci6n se cons!, 

deraba como el l~~!timo repr~sentante de la revoluci6n, no obs
tante, su origen no goz6 del prestigio de las masas, destac~ -

por su infraestruct.ura Ce rr.asas repre5ent.:itivas de los dif~ren

tes sectores. 

Sus afilia.dos hab:ian sido reclutados in·1oluntariamentc, C2_ 

~o los ern?leados públicos, capas ~días de l~ f~blaci6n, algu-

n~s contingentes campesinos, y ciertos grupos obreros. La fue! 

za qi.:.e reclamaba de t?llo& el Partido ~e encor.t.raba basado en l.! 
lealtad de éstos hacia sus dirigentes, y de los Oltirnos a los -
cuadros de mande centralizados en !llb:ico. 

Los prineros años, la acci6n d~l Partido estuvo linitada -
de ~anera muy particular puesto ~ue sus acciones se tOl"\aban ba
jo el capricho del "jefe mhl<imo de la Revcluci6n". El PNR actu6 
como ~n instru;nento de legitir.iaci6n del régimen, sin dem3ndar y 
dar respuesta ni a los postulados de su ideologia, ni a los re
cla..-nos de sus afiliados. !'!o obstante ello, se debe reconocer -
que fu~ la amalga."'fta que caracteriza:!a dl::sde ::;u origen al P!~R y 

del ;istema politiC'O mexicano. , . 
3. La Transici6n d"l Partido: Del l'artidc Nacional Revoluciona

rio. al Partido de la Revolucion .Me.-.:ic:;nn. 

l.l. El Proyecto de t~=aro C~rdenas. 

Ante el ?Obierno de Lázaro C~rdenas, tanto gobierno corno -

partido, tendi6 a consolidar las instituciones fundamentales en 

el ~ct~al siate.~~ politice mexicano: El prc~idente de la RepG-
blica y el partido oficial como auténtico sucesor de la revolu
ci6n. La primera figura, el presidente de la Rep~blica, absor
vi6 el poder politice superando a los poderes judicial y legis
lativo, obteniendo facultades superiores a las constitucionales 
y centralizando en él la vida pol1tica del pa1s. 

Durante el periodo cardenista, la fuerza del partido de la 
Ravoluci6n awnent6 considerablemente y consolid6 su he9ernonia -
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al crear orqanismos que agruparán a campesinos y obreros, que -

afiliados colectiva.~ente se integraban al camino de la Revolu-
ci6n. 

El PNR se consider6 el forjador del Néxico moderno, trans• 
formando al gobierno en favor de las fuer:as sociales mexicanas 
en el pertodo comprendido por los años 1934-1937. La eliMina-
ción del grupo callista per:niti6 cue un nuevo PNR señalara una
burgues!a nacional din4.tnica y patriota transfol'!!\ara al ?a!s en
pro de los sectores socütles, cuyo centro de accil!ln estaba enf~ 

cado en los obreros y campesinos. 

Es preciso ~ectific5r estos factores para tran~uili 
dad de nuestras ~asas y para fortalecimiento de la= 
vida pol!tica, haciendo que el Partido Nacional Re
volucionario se transorme en un Partido de trabaja
dores en que el derecho y la opini6n de la mayoría
son la norr..a funda.~ental de un propósito y el bie-
nestar general, y el enqrandeci.iteinto de la r·acria, 
la liga que los une al ~oder Público, haciendo de = 
éate una prolongaci6n de las determinaciones de la
colectividad organizada 100 >. 

El presidente L!zaro C!rdenas obtuvo el apoyo popular ~nte 
las medidas de car~cter •ocial que postulaba la incor;ioraci6n -
de ltdere• sindicales al aparato partidario, afiliando a éstos
en el papel pol!tico de aliados del ~artido gubernamental. 

De la misma manera se busc6 fortalecer el 6rqano electoral 
ante la impopularidad y contraria participación de los ciudada
nos en la vida polttica, modificando los lineSMientos en cuanto 

a la poatulaci6n de candidatos. 

La aubordinaci6n dd PtlR al ejecutivo hi:zo perder las ba-
ses partidarias y la autonom!a de esta fracci6n pol!tica, luego 

de incorporar las masas populares, éstas pasaban a ser un ins--

"50Nace el P.R.M.1 en.Historia Documental del P~rtido de la Fe
volucidn1 vol, l, la. ed., rnstituto de Capacitación °ol!ti
ca del .!'.R.I., México. 1.'1~~, ~. 40~. 
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tr\lJl\ento populista, a enaltecer al ejecutivo federal. 

~or lo anterior, el proyecto de L!zaro C!rdenas busca en -
una seq~nda eta~a de su desarrollot ~structura y consolidací6n

a través de nuevas facetas populistas consagr3dos al fortaleci

~iento de la alianza con los sec~ores obrero y popular. Tal -

convi•1io, por una parte el a.poro de las masas soc1ales, y por -

la otra, per.nite otorga~ facil~dades a las clases medias de don 
de S'1r9en las dirigentes pol1tl.cos del Estado. 

Se prezenta en dos etap3s tal transfonnacl.6n: Se fortalece 
la liqa entre e! estado y l~s sector.es sociales; y se debilita
La misma, al existir un .:Jcercrunier.to posterior con la clase t'le• 

dia. 
Oicha etapa hist6rica de :~éxico se encuentra caracterizada 

bajo el sello de L!zaro C!rdenas. su liderazgo representa un -
c"'1lbio fundamental: es entonces, cuando el presidente de la Re
pGblica y no el caudillo revolucionario, es el jefe real del -
partido de la Revoluci6n. El cual pasa a ser un 6rcano queª'!'>!?. 
ya incondicional.mente y per.:ianentemente al ?r~~ero. La pol!ti
C3 cardenista concilia y representa una amplia 9..-una de intere•

ses sociales. In~orpora a los sectores obrero, CaJ'\pesino y ~i

lit3r a la ·poUtica r.acional, y logra una estabilídac en~re el
Estado y los qrupos mis destacados de prcsi6n. 

C!rdenas representa a la figura del nacio~alismo revolucig 
nario, y postula la necesidad.de ~n desarrollo nacional indepe~ 
diente, un respeto a la aoberan!a irrestricto, pos~ula la naci~ 
nalizaci6n de los recursos nacionales y la auto-explotaci6n de
éstcs, acepta la lucha de clases inclinando al pa!s hacia un s~ 
cialismo moderno. Se puede 1eñalar que es en eate r.iomento CU&f! 

do el partido gubernamental fincar& una de sus ra!ces rils i.Jnpo!_ 

tantes en cuanto a su estructura e ideoloq!a. 

J.2. Oel Nacionalismo Revolucionario al Partido Revolucionario 

Mexicano. 

Para alentar el proyecto de C!rdenas, y poder realizar la

reestructura del PNF, se inicia esta con la supresi6n de la af! 
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liaci6n colectiva por la vía de los rartidos locales regionales; 
y el establec.il!liento en su lugar de la atiliaci6n individual de 
los mili tan tes. 

A di!erencia de Calles, el poJer de C5rdenas se basab• en
la fuerza otorgada t&citar.iente al presidente de la República. 

La creaci6n y delimitación de los diversos sectores pooul! 
res que inteqrarlan al partido, dogtaca la ~rqUMer.taci6n crue t~ 

do ello es en defensa de los princi~iios obtenidos cor el triun
fo de la Revolución. 

La intenci6n de transformar al PNR se hizo pública cuando
Cárdenas eriitió un manifiesto a la naci6n declarando la necesi
dad de crear un partido de la clase trabajad~r>, fueron éstos -
de la ciudad o del CB!!lpo. 

3.3. 30 de Marzo de 1938: Oel !'artido !tacional Re·1olucionario -
al Partido de ra Revo luc fón Mex iCana . 

La transfomaci6n del Partido de la Re\•olución CIÜ!'i:'6 en -
el año de 1938. La tercera Asamblea r.eneral Grdinaria del .?NR, 
plaSl"ó en el mismo acto la Asamblea ~acion~l Constituyente del
Partido de. la Revoluci6n Mexicana. La asamblea estu•Jc for.nada
por representantes de los nuevos sectores 3~rarios y obreros, -

ad como el castrense '/ el· popular. 
tl PRM fue creado como la continuidad del tan citado ?art! 

do heredero de la P.evoluci6r.. Destacaba la nueva fase de rarti 
do sectario y el compromiso de cada uno a respetar la pol!tica
electoral de los lineamientos del Partido. 

La nueva institución fue formada por las liaas de las COl'I~ 

nidades agrarias y de sindicatos ca..,pesinos, cor las a•1rupacio
nes obreras, los elementos del ej~rcito y la ~arina ~n su c3r'~ 
ter de ciudadanos, los afiliados a los sectores copulares, y -
por nov1simos contingentes femeninos con car!cter de igual¿a¿ a 

101 elemqntos masculinos. 
LQS docUl!lentos del P~~ señalaban el respeto absoluto al -

sistema democrático ~e gobierno, el rec~~~-~~i~nto a la existe~ 
cia de la lucha de clases como fen6~eno irJi~rente al régimen C! 
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pitalista de prod'.lcci6n, la defensa del derecho de los trabaja

dores ¿~ alc~nzar el ?Cder F011tico, y la prcparaci6n del pue-
~lo p~ra l~ i.mplantaci~n de la democracia ae los trabajaCores; 

y su posterior sis~ema sa~1ali&ta. En forma cal, ~ue el nuevo
partido postulaba h~cia un socialismo raoder~dc como objeto fi-

nal de su ideología pcl!tica para la c~3~cJpaci6n proletaria, -
la defensa de un nac1unalisno retrolucionar10 y el respeto a la

aoberanía r.Jcional. 

S!. PRM se present.:lba couc la =ontinuidad leg!tirna de la R!, 

voluci6n y la r-1.Jptura C0!'1tra la figura Ce los caudillos. Su ··

simbclo oficial era igual al del desapar0cido PNR, aun~ue adop

t6 lcgot.lros de te:,d1:;;ncia social i Eta, inici ~ndo Ce esta manera

se vida politica. 

3.~. Replantamiento de los Sectores del rartido. 

E:n el a:io de 1933, el plant~ar.1iento pvl1tico hab!a su!'rido 

transformacior.cs d.e base, c:;i.le d'::: un pa:-tir:lo de m3.S.:iS se conver

tiria en un parcido de sectores. T3l~s reformas consolidaban -
el proceso de disol~1ci5n o:1e organismos rc-g1c;,.ale~ y permit!an -

el proceso de V'i1"1.culaci6r. hacia los nuevos St.!ctot.es c~eados .. 
Racia 193€ e! ~cor.tcci~into ~&s sob=esaliente, fue la - -

c;reaci6n de la Conf~dcraci6n de Trabajador~~ Ce México. La ce~ 

tral .:>brera ven.ta a o-:up.ir la V.lean.te dejada ?Dr la CR0!1¡ asi-

misrno, el gobierno 3.PO!'Ó tal proyecto y rnantuvo una pol!tica r! 

ticente a afiliar a los ca:npesinos al mismo. 

Originalnenta dos tendencias se presentaron :·ara la crea-

ciSn de la c.T.M.: La prir.lera, encabezada por Lo!!'.bardo Toledano

en contraposici6n1. de h CSUM de tendencia cc:nunista: confluy•.m

do ambos en el Congreso Nacional de Un1ficaciOn Obrera, en don

de se dit or!gen el 24 de febrero de 1936 a la C.T.M. 

La :T~ fue domir.ada a~ un principio por la tendencia de Vi 
cent: e Lomb.1!"'do Toledano, consti tuyt!ndose en sindicatos de indu!. 

trias de empresas y de grer:".ios, que se incorporaron obligtl.ndose 

a traasfor.r.arse en federaciones regionales, locales y estatales 

bajo una doctrina .de acción directa: hu~lgas, boicot, ~anifest~ 
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la ins~auraci6n de una sociedad sin axplotaCores ni explotados

sin pretender depasar el destino hist6rico de una manera absur
da. 

El lema "?or una sociedad sin clases", señalaba su acci6n

escolar en forma radical en contraposición a otras centrales -

obreras. 

Los nue~os lideres obreros pos~ulaban unificar al proleta

riado ~exicano en una or9aniz3ci6n indercndiente sin distinci5n 
de profesiones, ocupaciones ~ oficios. 

C:l aconteci.:leinto más rele•13nte que sent6 las ba
ses para la reorganizaciOn del partiao fue la - -
constituci6n de la ConfederaciOn da Trabajadores
de MAxico (CTM) en 1936. El antecedente más irn-
portante fu! la creaciOn del Comité :!acional de -
Defensa ?roletaria en 1935, en el cual C~rdenas -
encontr6 uno de sus principales a~oyos para en--
frentarse v derrotar a Calles. En este o~riodo -
los trabaj~dores mexicanos no sOlo lograron L~por 
tantea reinvLndicaciones econ6micas, sino que cofi 
quistaron el derec~o a ser reconocidos como ur.a -
tuerza pol!tica nacional con capacidad de influir 
en al rlllllbo polttico del pai•. En la CTM conflu
yeron distintos y heteroq~neos •indicatos y cen
trale• obreras, las que, despu6s de un período de 
dispersi6n polttica, lograron unificarse por enci 
ma de aus diferenci>S (61l • -

El oriqen de la CTM intluyO deterr.iinanter.:cnte en la evolu
ci~n del Partido, ¡>0r lo que los dirigentes de este últir.:o ign~ 
raron e impidieron .toda publicidad a la c=caciOn de la central
obrera, ya que sus or!genes disentían con las pcl!ticas que im
peraban en al ~ismo. 

El Axito del organismo obrero fue su rápida orqanizaci6n,

el reclutar.iiento masivo y la disciplina que i~peraba para obte

ner un reconocimeinto nacional, que obli~6 al ?artido a im~lan-

61 u. LEFF: Op. cit., p. 208. 
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tar una ?Ol!tica de puerta abierta para incorporar a la CTM a -

sus filas. 
El proyecto ?Ql!tico de ~~rdenas pro~ov!a la creación de -

una central campesina que fue constitutda el S de julio de - --

1935. La Asa~b!ea Nacional de Uni!icaci6n Ca~pesina penniti6 -

aglutina: a las ligas de comunidades agrarias y a los sindica-

tos de campesin~s e:~ el organimno reconocido como Confederaci6n 

Nacional C~~pesina, aliada a~soluta del partido gubernamental.
La doctrina de la nur.va confederacióh reflejó la ~oluntad de -
=onciliaci6n del gobierno cardenista; sus objetivos erar. la vi

genté continuidad de la lucha oor el reparto de la tierra y el
apoy~ a los campes~nos a resolver y legalizar sus peticiones y

demandas. 
Al nacer la ClC a la ~ida pol!tica de México, present6 sus 

ir.mediatas repercu~iones al chocar con algunos principios con -

la CT~: 3in embargo fue el pilar del Estado mexicano pos-revol~ 
cionario. Se ruede señalar que fue el contrapeso al apoyo pop~ 

lar que estaba obteniendo la central obrera. 
La CNC fue reconocida por el gobierno obteniendo de la mi! 

ma manera una mayor~a absoluta; tanto en el Congreso de l~ 

Unión como.en lo• cucdros de mando del Partido. 
La consolidación del estado mexicano se presenta por oarte 

del P~~ bajo elsigno de una lucha de clases. En ~a administra
ción del presidente Mü~uel Avila Camacho, se da vigencia a la -
tesis de la unidad nacional, la que presenta a la familia tevo

lucionaria, a los sectores del pa:"tido, como un solo !rente que 
deb1a intervenir e~ 'a vida politice de ~6xico ante l~s aconte
cimientos que suced!3n en el plano internacional, y los hechos 

internos acontecidos. Tal tesis postulaba la conciliación na-
ciona! para dcfend&r la existencia de las in&titucioneP y de -

los principios revolucionarios. 

La segunda transformación que sufrió el partido y la ac!Mi
nistraci6n de Avila Caraacho, fuf el paso hist6rico de excluir a 

los militares en su car!ct~r de castrenses, m!s no cano ciudad! 

nos de i~tervenir en la ool1tica de Mfxico. 
La decisión de f>vila CaMacho se plasmó en realidad el to -
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de diciembre de 1940 por un acuerdo dirigi~o a la Secretaría de 
la Defensa Nacional, y un oficio al PR!4 dn dontle se ddba a cono 
cer la supresión del sector milit3r. ~os integrante~ del ej6r

cito y de la. marina :i.Jc1r.nal no deb!an quedar intearados a las

filas del partido co~o tales, sino que, e~ adelante, su afilia

ción· ·c.eb!a ser en forma individual y CO!"\O ciudadanos con 3U li

bre voluntad de p~r~icipar al PP~. ~a su9re~i6n Cel sector mi

litar confirmó por otra parte el control del presidente de la -
RepQblica sobre el ?artidnr y la apertura de MG:<ico a un gobie_;: 
no integrado por civiles sin la a.::1ena:a de intervenci6n por paE_ 

te de los militares. 
El tercer saeto: que f'Je creado como parte activa del par

tido fue la Confederaci6n Naci·:>nal de Organizaciones Po?ulares, 

con lo '!Ue se integr6 a las capas nedias de la ~oblación y - -

otras organizaciones que no pod1an encu~dr3rse en los otros dos 
sectores .. 

En el transcurso del año de 1942 la~ federaciones estata-
les y las or9aniz~cion~s del sector popular fueron invitaCas 

por e.l PR~ a una convenci6n nacional, er. l3 que se ~ani!esc6 -
que este innovador tercer sector ara la :aerza ?repulsara de la 
econorn1a y-cultura nacional, viniendo a ser un i~rortante ele-
mento activo de la polttica de unificación. 

La constituciOn de la CNOP tuvo ori;¡en en una serie de de
mostraciones de apoyo ~ la ?Ol1tiea presidencial de la unidad -
nacional. Su organizaci6n :or.¡>rend!~ l~ ;:>ol!tica de reforzar -
las !!las revolucionarias, reclut~ndo a toñas a~uétlos ciudada
nos que per~~nec!an a los sec~ores ?opulares, Ce es~rato soci~l 
r.1edio de M¡¡xico. La incorporaci~n y el encua:lramiento de una -
serie de cateqor1as· sociales, como los 9eque1\os propietarios y

los pequeños industriales era permitida a pesar de contra?oner
se a los estatutos del ?RM. 

Loa industriales que eran excluidos del P~, ¡>ar no encua
drarse dentro del es?tritu ideol6qico corno sector social, requi 
ri6 por parte de los dirigentes, ~anifest3r ?dblic4r.lente cue no 

podrtan pertenecer a la institución cor.10 t• .• a facci6n activa; si 
no que, su a!iliaci6n se llevaría a cabo de r.1anera individual.-
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El peso pol!tico que 3d~uirir1a ~n el futuro la nueva confedere 
ci6n deternur,:-Arra SllS .'lct1 -.•idad-::::5 ce-no contrapeeo a las organi

zaciones obreras y ca..i1?csinas, de l 3 r.dsrr.a rr,aner¿. c:rne ser!a la

príncipal l:asc d.¿: apoyo del pr¿siC,::nt.e de Avila. Camacho .. 

~a L6gica int~:~a del p~rtido ~r. cu~r.to a aglutinbr 
.;:n s..: sene o 1 as f!.:erz.as po ! í ti1.·t:.!: y socia.les más -
rclQ"'.'antt:S, con .!u sustent.aci6n riel est..."!60 y .:tl1..1n
za que CC'~St.ttuye el factor !)ri!"1orriial pa.r;-1 oue cl
i:;:rt·upo 9cbern:Jnte 7•dntc:·aga su he;::cri:cn!a crue, !:re::te-
3 ld de~ñr·aric!6~ Ccl sect.ar r.ülita.r surgierr un -
nue10 ~t.'Cto:-~ ·21 ée ;es er.,;:::--as.:1rics. 5in emt.ar~o,
esto hubiera signi!itado rom;er le 16gica jcJ pc!er 
basada en la alian:a di.:-! estctdo C'2'n los sec-tores tJO 

pu.lares. ne esta "'J.r:er~, lrtE or..;:ia.ni~¡,¡cio:'lcs e:"'.rre= 
sa::iales q!.JCd3!.'"0n íorm-alrr.e1te fuf!ra ét:l partidc: -
por lo que utíliz'.:lndc el re.curso de 1'1 afilie:ciln -
índi"t"idual, l·:!~ C.r.l?rt·s<.rios l.ng!"E:>saron clandestina
mente, cubiertos po~ el r.anto id~ol6glco ~e! carSc
ter "rcpular" Ct::l sector :il qu2 se incu:rpcraron. -
LOs eMcresarios afili~dos ir1:lui:iar.. en el nartido
y tendrtan derecho a ber no~in~dos a cargos.ñe elec 
ci6n. (b2l. -

3.5. Di~mica PoHtica del ?artído de la. kc\'Olucibn Mex1cQ11a. 

El r:iartido d~ la Revolución 1>€' co:rr:sol~.:!6 S~.lcias al gcne-

ral "",ázaro cárder.as, r 1 trar.s!cn,3:; ~st.e de un :;-t.rt.ido de masas 

a un partjdo de aectcr~s, co:::-t.~lecier.d~ al régimen mexicano co
mo un réSl'ir;ie:; unipartidi:ta, co:-:.virtil"ndose el PR."! en un poder~ 

so frente de orgi.r:i:aciones pcf'ula.!'es, a través C!e una estn::ict~ 

ra directa mant.U'.."O un Estado de particlo tradici..onal.. Sin ernba!. 

qo, d~ manera indirecta, adquiri6 un car§cter de orqani%aciones 

de masas disciplinad~s y organizadas en forma tal que, la natu
-ra!.eza Ce las mis'.1.1as se encentraba claramente delJ.m.itad3S. 

El PRJI sostuvo el principio de un siste~a democr4tico en -

favor de las claoes $OCiales prol~tarias, todo ello centraliza-

Ibid., pp. 216-217. 



95 

do bajo el poder ejecutivo federal. 

gl sistema pol1tico mexicano se consolid6 de ~anera !ecisi 

va teniendo COMO eje al Presidente de ta ?epQblic3 c'..lyos ?O¿e-

res sobrepasaban sus facultades constitucionales; "! a un pa:-t.i
do guberna.'t\ental influ!do por el prir.iero,. unipartidista y única 

fuerza polttica organizada del Mexico ~os-~evolucionario. 

La trans!'or:!laci6n del Partido de la Ravoluci6n rn.t:::i::ana d.!:_ 

limitaba a los sectores con los que se ccnstitu!a!i, a3i. CQl"'.'.o el 

principio de a:iliaci6n lndivi3ual y el ?roíesar l~ implanta-

ci6n de una democracia je les trabajadores pa:a lleoqar al :-fgi

:"".en soci::-lista. El conce9t.o d~ sector, i::.?licaba lc.t voluntad -

organizada y conciente de un sec~o:- social oararr.ilitar baic 1~s 

postulados de la Revolución. 

4. Desarrollo Social del Partido Revoluciona•io Institucion3l -

en la Vida de ~6xico. 

4.1. El Partido Revolucionario Institucional:¿~ecesidad Social

º Compromiso Pol!tico~ 

La tercera fase hist6rica del ?artido de la Revolución dE

r.•Jestra su proceso de maduraci6n, a partir de la idea de Pli.;.ta! 
co El.tas Calles hJ.st.;i la :.rans:armaci6n de ~1..1.nuel ;\vila Car.ia--
cho. Esta !efleja los rasgos generales en la astructurn inter

na del ~ismo a par~ir de su cons~it~ci6n co~o un partido de ma
sas. El Partido inicia •Jn ?er1odo de inst1tucionalizaci6n bajo 
un proceso de r3cionalizaci6n y desarrollo d~ la burocr~c1a. 

La balanza pol!tica de los sectores a partir ¿e la crea--
ci6n de la CNOP y l"a desaparici6n del sector militar, origina -

una crisis interna rlenero del grupo de sucesores leg1ti~os de -

la Revoluci6n. El apoyo al sector repres~ntativo de las clases 

medias bajo el principio de unidad nacional obliga a todo< los

sectores a sut.ordinar3e a las deci~iones e~anadas del secreta-

riada general del Partido. La vida interna del PRM se c3racte
riz6 por ser una organización pol1tica cada vez m~s cent~aliza

da, obteniendo la direcci6n nacional, la continuidad Ce una l!-
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nea más f.i ?":"!le. 

~sto, sin ~~b~rgo, prcdujo por ?arte de la opini6n pública 

una carr.pañ.a C.~ críticas a las directrices nvilacanachis~as, por 

lo q1.le lo$ dirigentes i:.te ... :nos de:l partido puqnaban por una ra

dical tra."lsforn.~ci~n üel PR.~ o su cidsaparici6n. Todo ello con

dujo a qae por parte Jel Frcsidcnte d~l PFM realizar~ ac~os que 

reprimieran a los disid¿ntes y críti ::os r.fir. c1cérrimc-s del Part,i 

do. 

Gra=ia~ a la segunda gu~rra mundial, el r~girncn mexicano -
~udo consolidarse en !a unidad nacicnal de gobierno d~ Avila C! 
mache; 9or la que la sucssi6n presidencial present6 un ...::1 ir-,a de 

aparente tranquilidad. Otro sector '!Ue r;er.nitSa ~sta e!"'a la 52_ 

bordinación del ej~rcito al ejecutivo federal de riancra incon-

dicional. 
La transformaci6n formal del ?artido se presento como una

necesidad par& la estabilidad politica del réai~en y para apo-
yar la candidatura de Miguel Ale!'1án; en 1946, año en que el PRM 
debta lanzar la candidatura a este liltill'o aunque la división -
interna del Partido había debilitado a los sectores obrero y -

campesino .. El reciente s.octor popular, C.IOP, hab!a logrado --
atr3er a sus filas a los sectores Medíos y a la bur9ues1a na--
ciente. 

Las críticas hacia el P~~ postula~do la desaparici6n de -
los sectores y ado'P~ando el sisterna Ce: afiliaci6n individua!., -
di6 como resultados que la organización directa del PartiJo hu
Oiera perdido el apoyo popular y creado la desconfianza en el -
siste~a electoral FOr parte de sus a!iliados. En ta~to ~e, 

la o~qanizac!6n inCirecta ~e habla reforzado en los sectores. -
La épo.;a de la pcs-9uerra obligaba por consiguiente a ~léxico a
irnpulsar reformas de los principios ~evolucionarios y de la po

lítica de la unida~ nacional en base a un partido anico, a una
burocracia n3ciente, a les sectore~ representativos de las cla-

3es popula~~s. y al poder del ejecutivo federal. 
En enero de 1946, el Partido de la R~voluci6n Mexicana se

transform6 oficialmente en el Partido de la Revoluci6n Institu
cional bajo el lema "Democracia y Justicia Social•, en el que -
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se señalaba a este como una asoci~ci6n pol!ti~a int~qrada pcr -

obr~ros y ca~p0sinos, y todos aqu6llos que 3e refutab~n co~o -

part; del sector 9opular, cono defensores de los ideales de la

?..lvoluci6n mexic3na hacia u:¡ nue'Jo Est.ado ncxicano cri:r;o por una 

democracia soc1al, por un Jesarrollu ;>0líti~o y soci~l. 

4.2. La [~stitucionalizac~6n del Partido. 

El nuevo ?artido d~ la revJluci6n ~€ ~resent6 e~ la socie
dad mexicana con una inr.c.it:adora ...!i:'lí"!'lica sust.e~tada en el crec!o 

revolucionario, cuyos ?ri~cipios son: un :en·iente nacionalisoo 
:-evolucionario, el r.;!S?eto y de:ensa absoluta de 1-:i o:onstitu--

ci6:i., democracia }' justicia social, la tolerancia ri\cial y rel!_ 

giosa, liber:tad intelectual y educaci6r. ~Cblica, desarr.:.llo e -

integración socioecon6nica, de:ensa de lo5 derechos del trahaj~ 

dor del Call'.po y de la ciudad, '! la defonsa de. la soberanía na-

cional. 

El PRI ma~ifiesca que debe crearse una sociedad mexicana -
que ~ea satisfecha en sus necesidades ma~e:iales y espiritua--

les, cu.lturales e intelectuales, dent:.ro de un :na reo de libertad. 

y diqnidad; la maduraci5r. polttic~ del pueblo mexicano par~ su
per:nanente particip~ción ~n el gobierno; el exolotar racional-

mente Los :ecursos na~Ur3las en beneficio de los nacionales: la 

intervenciOn del E3tado ~n la deli~i~aci6n de linea~ie~tos en -
la ~=cncmia para una mojar distribuci6n de la ril..";ueza, en torna 

equitativa y justa; la conservaciOn e incre~~nto Cal 9atrimonio 

y la soberanía nacional. 

Er. 1964, la pir.i!l".idc jer.!rquica del par";!do se .:!efine ¿e -

la siguiente manera; :a As~~blea ~acional cor.o órgano sup=emo a 

13. cual se sigue el Consejo Sücional y el Cor.iité Ej.:cutivo !la-

cional. Sin embargo, la 3Utoridad ejercida ~n el CE~; ér9ano -

mediante el cual la. Secretar.ta d-= ~cci6n de los di,1erscs secto

res 9e ejercer! la funci6n directiv3 que ca~a!izará los Jescon

tentos y der.11ndas po9ulares. 
En s!, el PRI se caracteriz.3 a partir :o au orí gen, en una 

adecuaci6n de su est!"'.lCt."..lra 1nte:na y su o.:oanJ.=.aci6n de un pa.,;: 



9g 

tido de clases. Se ~anifiesta por l~ consolidación política de 
los di\1 ersos se:ctores soci.ales que buscan incortiorar al sistc.m.a 

de."!'.ocr&t.ico a todos ~11uéllo~ marginados del (lcs~rrollo nacicnal. 

tas nuevas modalidaCes C!'.le C.istin11ucn al PRI del f'RM son: 

El PRI es '.tn\1 ;?Soci;1ci6n pol!tico-nacional int~gra
da por el~mon:os afines ~ue ~ce~ten lo~ ?rincipios
de la .Revolución r.i:exicana: los organ1sr.i:·e políticos 
afiliados conservan s1J autonor.:ía: sus obj¿:tivos son 
alcanzar el Poder P1blico v~a d~rnocr~cia y uni!icar 
los sectores revolucionarios; dcsarrcllarS su actua 
ci6n políticamente pa.ctficamente; y se modifican r! 
dicalmente el Comit6 Nacion3l, Comit6 Central Ejecu 
tivo, los Comités Regionales y los ComitOs ~unicio~ 
les (63 l. 

4.3. El Partido Revolucionario Institucional y el Estado Moder

no Mexicano. 

El Estado mexicano y la vida política que lo rodea corres
ponde a una estructuración de una política de p<:>1er y la pol!ti 
ca de masas, que hist6rica~e~te consolid6 a ?artir d~ la lucha
de 1910. En Méxic~, el siste~a politico~ha adoptado el sistema 
unipartidista, de manera que auxilia a contron~~r la estructura 
polttica leqal con la realidad social y c!v1ca. 

La Revolución mexicana (1910-1914}, que fue induda• 
blemente el movimiento social más Jmportante de la
primer:i mitad del siglo l!X en AlnGric.~ Latina, dese?!\ 
boc6 desde.el principio de los años treinta en ta~ 
consolidaci6n de un Estado particularMente fuerte y 
con caracter!sticas ~uy singulares. Muchos han si
do los estudios que se le han dedicado desde enton
ces pero muy pocos los que han tratado de uno de -
sus pilares fundamentales: el Partido del Estado (''ll. 

C3 Excéts1or hace la Cr6nica de la constituei6n del PRI, 20 de• 
Enero de 1946; en H1stor1a oocu.~ental del Partido de la Revo 
luci6nr V61. 3, la. ed., Instituto de Capaeitaci6n Política= 
del P.R.I. México, 1982, pp. 212-213. 

6~ L.J. GARRIDO: Op. Cit., p. 11. 



Entre las cosas de excepci6n, el del Estado mexica
no surgido del movir.liento revolucionario de 1910, -
es probablemente el más relevante. "'incad::i en ·m -
presidencialisno particulannen te fuerte y en 1Jn par 
tido que no ha dejado de reclamarse de "la Pevolu-= 
ci6n• el ráqimen mexicano parece tener una solidez
íncomparable. Our•nte más de medio siglo, el r~r -
se ha presentado cor.io el partido en'ol poder en M6-
xico, pues desde su constituci6n en ¡g29 sus candi
datos han triunfado en todas 13.S elecciones pre::.i-
denciales, de qobernadorns de los Est.dos y ce sen• 
dores que han tenido lugar y en la casi totl~idad = 
de las elecciones de diputados federales y locales
y de funcionarios municipales (65>· 
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El PRI es mancuerna del gobierno mexicano, por lo que apo
ya a á•te sie.mpre en defensa de los ideales de la Revoluci6n, -
del re•peto a la Constituci6n y de la democraci3 social; carac
terizando a la justicia social para apoyar en sus demandas a -
lo• estratos socialesy a los marginados de la sociedad mexica-
na. El Partido defiende el r!qimen de Derecho como un triunfo
de la evoluci6n polttica, ~ porque se encuentra estructurado en 
forma tal que, tiende hacia un orden social m!s 'justo y eauita
tivo. Rechaza tajantemente la intervenci6n y dominaci6n impe-
rialista que afecta a la soberanta nacional en el pl3no econ6Mi 
co, polltico o social. 

3.4. LOS Años Recientes. 

A partir de la creaci6n del PRI, en el año de 1946, el Pa~ 
tido se desarrolla en una sucesi6n de gobiernos civilistas y en 
un clima de estabilidad social, que le permite institucionali-
zar su organizaci6n y dinl!ll\izar sus principios ideol69icos. En 
el año de 1953 son modificados los principios eliminando la lu
cha de clases, aunque se hace constar que el sistema capitalis

ta; la intervenci6n del ~stado en la economla es compensada con 

6~ Ibid,, p. 13. 
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una declaraci6n a favor de la iniciativa privada. Asimismo, -

la tendencia de la tierra colectiva viene a estar a la misma a! 
tura que la tenencia de la tierra privada. 

J de Fabrero de 1950. I AS~~blea Nacional Ordinaria 
del PRI. Se reforman los estatutos para volver a -
dar fuerza a la estructura sectorial; se señala ex
presamente que todos los miembros del partido deben 
quedar agrupados en uno de los tres sectores I'''· 

En 1960, el PRI realiza modificaciones en cuanto a la ele: 
ci6n interna de candidatos a puestos de elecci6n popular. El -
CEN se compone por seis miembros, ademSs d~l Presidente y del -
Secretario General: tal organismo está compuesto por el secret~ 
rio de acci6n agraria, de acci6n popular, de acci6n pol1tica -
del senado, de acci6n pol!tica de la cSmara de diputados, aecr! 
tario de organizaci6n, secretario de propaganda y de prensa. 

Para 1963, el PRI señala cano deberes fundar.ientales la es
tabilidad pol1tica y el Estado cor.io planeador del desarrollo -
econ6mico bajo los siguien~es postulados; un sistema de seguri
dad social, la inversi6n extranjera control&da, fortaleciniento 
del •indicalismo, dcsapar1ci6n del latifundio privado y del m! 
nifur.dio improductivo, e instrucci6n obligatoria general laica
y gratuita. 

Hacia 1972, el PRI en su a~ptima Asamblea Ordinaria postu

la una sociedad que niegue el dispendio y la miseria. De i9ual 
manera reforma sus estructuras blsicas a las secciones inteqra
das r:>0r nGcleos para conciliar el aspecto sectorial y secciona!, 
en forma tal que aglutine a travfs de los sectores a las clases 

heterog~neas del pa!s. 

ActualJllente, el PRI enfrenta una crisis tanto en el plano 

interno, el desprestigio ante la opini6n pGbliea poaterior a la 

~6 ALEJA.~DRA LlUOOS: tos Partidos Pol1ticos en Héxico la. ed., 
PREMIA, M~xico, 1985, p. 130. 
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crisis pol!tica y econ6mica que afecta al Estado mexicano. To
do ello sera objeto de an!lisis posterior en la presen~e tesis, 
a fin de destacar su importancia al haber analizado la organiz~ 
ciOn actual del Partido y su base ideol6gica. 

S. Recomposición de las Fuerzas Sociales de ~éxico en Torno al
Partido Revolucionario Institucional. 

5.1. El Ciudadano, La Sociedad, y el Partido Revolucionario In! 
ti tucional. 

El Partido de la RevoluciOn tuvo sus ra!ces ideológicas en 
el conflicto armado de 1910, en defensa de las clases oorimidas 
en contra de los explotadores de los marginados. La sociedad -
mexicana adopta el principio del respeto al hombre por el sOlo
hecho de su naturaleza, rechaza las discriminaciones de raza, -
creencia o estracto social. Por ello, el Partido centra su ac
ciOn en el individuo, pregonizando que éste alcanza su integri
dad a trav6s de solidarizarse en una entrega hacia un bien sur~ 
rior de.la colectividad a la que pertenece. 

Bu•ca por e•ta v!a que participe con su esfuerzo indivi--
dual como creador en conjunto del !mpetu societario, de una se
rie de •ati•f actores que le proporcionen bienestar material y -

espiritual. Le hace participar con su presencia y apoyo de la
vida pol!tica del pa!s, le pen11ite por la v!a pac!fica d@mandar 
sua necesidades y proteatar su inconfon11idad. 

Allimismo, la familia cano primera c!lula de integración s~ 
cial, ea reconocida como el perfil medio de una sociedad bien -
organizada. El Par.tido, la considera no como un lazo afectivo-. 
conaolidado por la costumbre, sino como una instituci6n de ca-
rlcter social, que como tal, ae encuentra en un proceso perma-
nente de tranaformación, ajustlndose a la evolución misma de la 
comunidad. 

En cuanto a la sociedad, el Partido profesa una lucha para 
desterrar la• diaparidadas econ6micas y soc·ales, aspirando a -
una colectividad en la que, cada uno de lo$ me~icanoa tenga sa-
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:isfechas sus necesidades básicas, negando el dispendio y la ~~ 

seria. En sí, el Partido postula por una sociedad igualitaria

bajo un Estado de Derecho en el que, todos y cada uno de los m~ 

xicanos pueda superarse a s! mismo para alear.zar la integraci6n 

propia, la de su familia, y la de su patria. 

5.2. La Convergencia del Partido Oficial y el EstaC.o (Sistema -
Politice Mexicano) . 

El caracter!stico sistem~ pol!tico mexicano, presenra a un 

Estado revolucionario de derecho ~ue for~a mancuerna a un part! 

do oficial, herede~o de la lucha y los ideales revcluci·)narios, 

que siempre en defensa de la constitución cre.'.111, modifican o e! 
tinguen políticas y principios idcolOgicos. Difiere del trad~

cional sistema de partidos políticos en lucha por el poder, o -
de partidos de poder que buscan el gobierno para instaurar su
r8gimen. Ea en Mlxico, un Estado institucional con un oartido

oficial. 
A partir de su filtima ~ransfonnaci6n, el Partido se insti

tucionaliza en un ~rgano cen~rali!ador de desiciP.nes, y tres -

sectores, por medio de los cuales se controla y obtiene el apoyo 
1e su• afiliados. Tanto Estado como partido se encuentran su-
bordinados a la pol!tica del presidente de l~ Ren1blica en tur
no. Asi, cada per!odo presidehcial, .srnbds institJciones p~e~o

nizan y po•tulan por los principios enarbolados por el ejecuti
vo federal, no siempre acertados, sin <!lle exist~ una autonomia
y libertad de opini6n, ~ en su caso, una oposici6n de los e~ta

blecidos. 

Evidentemente, es el presidente el oue imorifole al -
Partido la pol!tica a seguir, en virtud 1e la auto
ridad que le da el hecho de ser, entre otras cosas, 
quien lo sostiene econ6micamente, adem4• de ~er - -
quien nombra la plana mayor, por virtud de su ;erar 
qu!a de jefe supremo de la pol1tica nacional (ó1). 

'f R. SILLER R.: Op. cit., p. 126. 
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Las funciones asignadas al Partido oficial por el Estado -

son el consolidar el monopolio ideológico de la RevoluciOn en-
tre la sociedad mexicana; el organizar, encuadrar y movilizar a 
los militantes en el periodo electoral; auscultar y orientar a
la opinión pdblica para seleccionar a sus _candidatos y satisfa
cer las demandas populares, controlar a trav6s de· los funciona
rios pdblicos a los grupos sociales con la utilización de recur 

sos legales y administrativos, para su disciplina y lealtad a -
las instituciones: preparar a las ~asas para que acepten de bu~ 
na gana la base ideológica del gobierno invocando sus tres fue~ 

tes: la ideolog1a de la RcvoluciOn, la Constitución y el pensa
miento politice del ejecutivo federal; elaborar planes y progr~ 

mas en apoyo de los postulados manifestados por el presidente -
de la Repdblicar enfrentar a la oposición pol1tica en las con-
tiendas electorales, ideológicas y sociales. 

En res\llllen, el ~RI recluta cuadroJ, interviene en la medi~ 
ción de problemas politices y sociales, y enfrenta a la opoai-
ción polttica, No sólo su actividad como partido cumple con -
las funciones que le son encargadas por el Estado, tambi~n lo -
fortalece en au pol1tica de masas y • de los representantes de 

las maaaa. !l poder del PRI es el poder del Estado. 

!l PRI nace y se desarrolla como parte de un Estado 
autoritario, negociador y concesiondrio ~e forma -
una i11111ensa corporación de masas, insertar en las -
leyes de un desarrollo capitalista en que el capi-
tal monopólico tiende a incrementar su poder y su -
influencia propia, y en el interior del Estado, pe
ro sin lograr lo que Aste tiene de poder corporati
vo y de poder de masas organizadas, integradas y ad 
miniatradas llegue a quebrantarae o romperse. La = 
gran corporación mantiene su fuerza económica, pol! 
tica e ideológica con una organización autoritaria
y negociadora, represiva y consecionaria, oligaraui 
ca y popular, representativa de funcionarios, l!de= 
res o jefes politices, y de masas (~ll. 

~8 PABLO GONZ.>.LEZ CASANOVA• El Estado V las Masas, citado cor di 
cho autor en El Estado y los Part~dos Pol!t>cos en México, -
3a. ed., SRA, M6xico, 1983, p. 112. 
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5.3, El Partido Revolucionario lnstitucional y la Oposición Po
lltica • 

En la primera fase del partido de la revoluci6n la necesi
dad de aqrupar a las diversas facciones que se reclamaban leg1-

timos herederos del conflicto armado, el desplazar la figura de 
los caudillos, la bQsqueda de un instrumento por el cual apaci

guar al pa1s, llevd a Calles a la creacidn del PNR. M!s tarde, 
C!rdenas lo transformarla en la herramienta de lucha por insta~ 
rar una der.:ocracia de los trabajadores que finalmente establee~ 
ria el nacionalismo en l'!l!xico, La crisis del Partido en 1946, -
oblig6 a crear y afiliar a las clases ~edias en un tercer sec-
tor popular y desaparecer el sector militar, creando una balan
aa de contrapesos entre loa diversos grupos sociales del Parti
do, aglutinando en la unidad nacional s•1 heterogfneo origen. 

Aa1, el PRI es un partido de instituciones y maduraci6n l'2 
l!tica que lleg6 a ser un medio para fottalecer al moderno Esta
do mexicano y su sistema polf tico. Los partidos de opoaici6n -
que se presentaron a la contienda electoral se resumieron a una 
serie de presiones e influencias toleradas por el Estado para -
dar vi9encia al principio delllOcr&tico de la RepOblica. confor

"'ª a loa re.aultadoa del Colegio Electoral de la C!mara de Dipu
tados a partir de l~• elecciones de 1983 a la fecha, el Partido 
Oficial ha obtenido triunfos en las elecciones del ejecutivo f! 
deral con el 83\. Es decir, no ha existido un partido de opo•i 
ci6n que tenga el auticiente apoyo popular para hacer contrape
so al partido de la revoluci6n en medida que, haga peligrar el
triunfo electoral de aste o impida el !raude en las votacionea
ante el apoyo popular a favor de la opoa1ci6n. 

El sist.,..a presidencial se cO!ll!lina aqu{, no con el
partido dnico, sino aon el partido domi.nente, cuyo
nombre otismo !Partido Revolucionario Institucional> 
traduce la doble exigencia de una tranafo:n11aci6n rl 
pida de las estructuras, loqrada en forma ordenada~ 
organizada. Lo& otros partidos no tienen sino poca 
influencia. El .apoyo del Estado al Partido R'""olu
eionario Institucional asegura su predOIDinio, ain -
borrar a la opoaici6n: de esta manera ea posible --
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5.3. El Partido Revolucionario Institucional y la Oposición Po· 
lítica . 
En la primera fase del partido de la revoluci6n la necesi

dad de agrupar a las diversas facciones que se reclamaban leg!
timos herederos del conflicto annado, el desplA2ar la figura de 
los caudillos, la bOsqueda de un instrumento por el cual apaci
guar al pats, llevó a Calles a la creación del PNR. M!s tarde, 
c&rdenas lo transfonnar!a en la herramienta de lucha por insta~ 
rar una de~ocracia de los trabajadores que finalmente establee! 
r1a el nacionalismo en México. La crisis del Partitlo en 1946, -
obligó a crear y afiliar a las clases medias en un tercer sec-
tor popular y desaparecer el sector militar, creando una balan
•• de contrapesos entre los diversos grupos sociales del Parti
do, aglutinando en la unidad nacional s·1 heterogEneo origen. 

As1, el PRI es un partido de instituciones y maduraci6n P2 
l1tica que llegd a ser un medio para fortalecer al moderno Esta
do mexicano y su sistema pol!tico. LOs partidos de oposición -
que se presentaron a la contiende electoral ae resU111iaron a una 

serie de presiones a influencia• toleradas por el Estado para -
dar vigencia al principio democrltico de la Repdblica. Canfor
~• a loa re~ultado• del Colegio Electoral de le C:lmara de Dipu
tado• a partir de l~• eleccion .. de 1983 a la fecha, el Partido 
Oficial he obtenido triunfos en las elecciones del ejecutivo f!· 
deral con el 83\. Es decir, no ha existido un partido de oposi 
ci6n que tenga el suficiente apoyo popular para hacer contrape
so al partido de la revoluci6n an medi4a que, haga peligrar el
triunfo electoral de 6ate o impida el !raude en la• votaciones
ante el apoyo popular • favor de la oposici6n. 

El sistema presidencial •• combina aqu!, no con el
partido dnico, sino con el partido dominante, cuyo
nOl!lbre mismo (Partido Rev<>lueionario Institucional) 
traduce l• doble exigencia de una transfo1:111aci6n ra 
pida de las estructuras, lograda en foftlla ordenada~ 
orqanizada. tos otro• partidos no tienen sino poca 
influencia. El .apoyo del Estado al Partido Revolu
cionario Institucional asegura su predominio, 1in -
borrar a la oposici6n: de esta manera e• posible --
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una vida pol!tica relativamente democr!tica (6q). 

Sin el!lbargo, los partidos de oposici6n, gracias a la Refor 
ma pol1tica, han tenido una representaci6n mayor en el Congreso 
de la Uni6n. Lo que ha permitido una apertura pol!tica hacia -
una democracia mas representativa. oe iaual r.anera, se han ob
tenido triunfos en municipios, lo que ha propiciado nue la dis! 
dencia obtenga experiencia en la administraci6n gubernamental,
y sea criticado un gobierno por parte de los gobernados, Por -
respuesta el PRt se ha visto obligado a contestar las demandas
populares y postular car.to candidatos a hombres de val!a y ~ti-
ca. 

La tendencia neopopulista del Partido de la Revoluci6n tn! 
titucional ha fracasado en Cllldida de que la• clases rorulares -
sufrieron la crisis econ6mica propiciada por las pol!ticas pa-
ternaliatas del tstado. Toda vez que las clases medias se in-
corporaron y auprimieron au apoyo al ver afectados sus intere--
1es; aunado al acercamiento gubernamental a la izquierda, lo -
que ha propiciado un descontento de la facci~n capitalista del 
pata. 

Todo ello condujo al abandono de tal pr!ctica, siendo sus
titu1do por un progra111a de democracia m!s representativa de pa~ 
tidoa poltticos y un liberali .. o econ6mico apoyado por el Fondo 
Monetario Internacional en el año de 1976. La apertura poltti• 
ca del !atado hacia los partidos de o¡>aaici6n tuvo como objeti· 
vo el fortalecer el si•tmna polttico mexicano en base a cbtener 
con ello, el a;>oyo popular a trav8s de campañas pol!ticas y ao
ciale• intensivas, disminuyendo con ello, la influencia de - -
otr•• tendencias entre el electorado. 

Lo• partidos de la 'democracia social", •o•tienen posicio· 
ne• democr&tica1, nacionalistas y laboristas <1Ue buscan recr~ar 
y ainpliar la entigua alianza popular encabezada por el gobierno, 
a la vez que desean a~entar la injerencia del Estado an la ec~ 

6q DANtEL 1-0Ñ'i'ERO ZE~:lEJAS: Estado, Oe:'.\OC~ .el.a y Partido: la. -
B. costa • Aaic, M6Jtico, í979, p. 124. 



!Ob 

nom!a y la r-ol!tica, se fundan a su vez en tres sectores: el • 

obre~o, el Cilr.lpesino y el soci~l. Buscan hoy meJorar la corre

laci6n de f-.ierzas frt.nt.e a •Jn capital r.ionop6lico cada vez más -

exiqente y agresivo y frente a una población marai.nal, pooular 

y obrera cada ve: más rtbelde (10). 

En el a:i.o de 1982, el PRI sufre una nueva crisis interna -

en cuan~o a su orqan1z3cién. El partido requiere de refornarse 

~oral y estructuralrne~~e para enfrentar a la opos1ci~n. Cn - -

cuanto al plano ex~erno, el descontento ~pular es latente, - -

puest.o que el pueble nexicano atraviesa una crisis econ6mica, -

pol!tica y social, oriainada por crasos errores de la adl'tin1s-

traci6n pÜbli~a y un deterioro de la imagen rlel ejecutivo fede

ral nunca. vista en la vid.:. política del país. La dcscon!i.anza 

ante la nueva ~dministraciOn y su ¿ebilidad pol!t1c3 ante la -

crisis, !orzan a ~ue el partido estatal se vea obliaadc a ins-

tru.mentar nuevas pol!ticas en base al conce9to de renovaci6n mg 

ral y su lucha contra ta corrupci6n. 

5.4. Influencia de tos Grupos de Presi6n de la Sociedad Mexica

na en el Partido. 

Sei obstante el PRI y el Estado mta>:i;:ano ..:ontrolan la viC.a

pol!tica del pa1s, no pueden hac~r caso 0~1so de los diversos -
(¡rupos de presi6n que interv:.enen ~n .!a i:0lei:t.i~_ri!'la¿. Por esto, 

el partido tiende a conciliar los intereses y d~~andas aue le -
son requerido~, y a ccmbatir en su caso, a quienes le critican

f&rre~~ente o intentan desplazarlo del poder. 
g1 grupo de presi6n que destacar!a primordialmente ?Or su

importancia para la estabilidad gubernamental son las fuerzas -
armadas. Sin embargo, en el periodo de Avita Camacho estas fu~ 

ron relegados del partido como sector y afiliado• individualr.ie~ 

ta. 
Posteriormente aceptaron el compromiso de no intetvenir en 

la •1ida pol1tica del pa1s y defender al pre•idente electo cons-

10 Cfr. P. GONZALEZ C.: Op. cit., pp. 83-84. 
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titucionalrnente. El gobierno por su parte, reconoce del insti
tuto armado su herencia revolucionaria y su intachable repuea-
ciOn. 

Por parte de la iglesia existe un cCf'lpromiso con el Estado 

y el Partido, de no intervenir 3US respec~ivas esferas de ac--
ci6n. Logrando con ello, el respeto entre a~bas instituciones
y permitiendo su actividad libremente. 

Las organizaciones campesinas, obreras y populares, el Pa! 
tido responde a sus re~uerimientos y nanifestaciones a ~ravés -
de una pir!mide de jerar~uizaciones organizada en cada ~no de -

los sectores representativos respectivos. Las sec~etar!as de -
acci6n del CEN auscultan, concilian y conducen el sentir de ta
les grupos. El PRI se refuta co~o un partido de clases, todas
ellas de naturaleza heterogénea bajo una misma direcci6n. 

La prensa, al llamado cuarto !'(lder, mantiene una relaci6n 
con el PRI de apoyo puesto que por medio de sus art!culos enno
blece la actividad de éste y propaqa su ideoloq!a. También la
ataca ac8rrimll!nente en cuanto a su pol!tica unipartidista. De
manda una democracia abierta y un respeto al voto, rechaza la -
pol1tica del partido y del estado. Este qrupo de presi6n actúa 
conforme a .la tendencia que enarbola, o la alian:a que haya pa~ 
tado. Su impacto social no es posible menospre~iarlo, por lo -
que a la disidencia el Estado tiende a acallarla cuando sobrep!_ 
sa los ltmites de lo tolerable. 

Las universidades son un punto clave de influencia y de a~ 
ci6n para el Partido, comunmente sus delegados son rechaza~os -
dentro de l3S mismas¡ a pesar de ello, el PRI ha creado organi
zaciones ju~eniles como una respuesta a la problem~tica ante- -
rior, que le permite influenciar y convencer a tales grupos aue 

se incorporen al avance revolucionario. 
El Partido Revolucionario Institucional trata de mantener

cordiales relaciones con los qrupos de presi~n, a fin de que ~! 
tos apoyen la causa del partido y contribuyan a fortalecer a é! 
te, y al Estado mexicano. 
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S.S. Los Medios Masivo1 de Comunicación y la Propaganda Politi-

ca del Parüdo. 

Con el objeto d~ divulgar la ideología del partido y su 
Proqrama de Acci6n, ~ste ti~nde a utilizar los medios masivos -

de comunicaci6n en for~a intensa para concientizar e influir e~ 

tre los gobernados. El priner paso para obtener el apoyo popu
lar es el darse a conocer como un partido pol!tico cuyo ortgen

estuvo en la lucha revolucionaria, instituci6n ~ue responde a -

los reouerimientos de sus a!iliados, v dinfutlica aue lo hace - -

transformarse conforme a la evoluci6n de la sociedad. 

La prensa, el radie, el cine y la televisi6n, son utiliza

das como plataforr.ias de infonnaci6n para que el pueblo lo iden
tifique, qracias a un logotipo y un l~~a que procla.~e la volun

tad nacional. 
El partido ha creado tres secretarías con el prop6sito de

influir en sus militantes y en la colectividad. La Secretar!a
de capacitaci6n pol!tica tiene como funciones elaborar el plan
de capacitaci6n politica y la direcci6n de su instituto, promo
ver la creaci6n de comités y su supervisi6n para educar y con-

cientizar conforme a los principios del partido a sus sil'lpati-

zantes. 

La Secretaria ce oivulgaci6n lceol6gica tiene a su cargo -
la propaqanda L"t\presa y su eficaz distribuci6n: asi.r!tismo, coor..; 
dina los programas de radio y ·televisi6n que se realizan con el 
11tiSJ11D fin. 

La Secretaría de Informaci6n y ?ropagande realiza las ta-

reas de divulgar las actividades del Partido a través ce los m! 
dios de eomunicaci6n social. Elaborar análisis de auscultaci6n 

de la opini6n pablica y distribuir la propaganda visual en los

per!odos electorales. 
conforme a la ley de p~ocesos electorales y partidos poli

tices, el PRI reali:a tareas de propaganda y convencimiento con 

el objeto de atraer hacia sus filas el favor del votante. 

El Partido, de igual m~~era realiza campañas de car~cter -

social para reafinnar el prop6sito de crear una aociecac m~s --· 
justa e igualitaria; siendo a ~stas a través de actos cívicos,-
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deportivos y culturales, que expresen en actos los postulados -

del Partido. 
El PRI, es un partido institucional que busca atraer hacia 

s!, con el apoyo del Estado, a todos los ~exicanos para aue foE 

talezcan sus l!neas y las del gobierno, ~udiendo movilizar a -

las masas concientizadas de la ideoloa!a revolucionaria, para -
la realizaci6n de los fines del ?artido de la Revoluci6n. 
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CAPITULO 1 I' 
ESTRUCTURA SOCIO JURJOJCA DEL 

PARTIDO REYOLUCIONARJO· INSTlTUClONAL 

l. Fundamentos Doctrinarios del Partido de la Revoluci6n Insti
tucional. 

1.1. Declaración de Principios y Programa de Acci6n. 

~l conjunto de escritos pol!ticos que comprenden los prin· 
cipios ideol6gicos, la estructura y la orcanl::~ci6n c?el Partido 

Revolucionario Institucional se encuentran en los llam3dos a s~ 

ber Docu.~entos B5~icos. Tal :omp~ndio comprende la Declaración 
de Principios, Progr.1l'!las de Accidn y los Estatutos. 

La Oeclaraci6n de Principios es el conjunto d~ valores e • 

ideas poltticas oue postula el PRI para lo creaci6n de un nu~vo 
orden eocial y del Estado mexicano. 

El Programa de Acci6n es el manifiesto por el cual el Par
tido señala las acciones, actividades, medios, obje:t.ivos y me-
tas tendientes a convertir en realidades los enunciados de la -

Oeclaraci6n d'i! P:-incipios, llevados éstos por los militantes c
la prSct~ca corno banderas de demanda con los cuales influir en
la sociedad. 

Los Estatutos son el orden reglar.ientario del Fa~ido que -
Sefiala la afiliaci6n, estructUra j~r§rqui~a. 0r~ani~n~s ~ue ce~ 
prende y medidas disciplinarias para el buen Jesenvolvimiento -
social de la facci6n pol!tica. 

!l Partido Revolucionario Institucional es una orqa 
nizaci6n pdl!tica de mexicanos comprOl'letidos con la 
finalidad hist6rica de construir, por la v!a del na 
cionalismo revolucionario, una sociedad libre e - = 
igualitaria caracterizada por la d~~ocracia y la -
justicia oocial, conforme a la doctrina de la Revo-· 
luci6n 'lexicana. 
Independencia, libertad, der.1ocracia y justicia cons 
tituyen valores escenciales del pueblo de M~xico -= 
que orienta la lucha del Partido rara seauir trans-
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formando la realidad social (71 ) • 

Se refuta corno un organismo de acción pol!tica constituido 

por una heterog~nea r:ú li tancia e.e ca;'as sociales laborantes, -

siendo defensor de las ~isMas y de sus proyecciones idcol6gicas. 

El objetivo del Partido es obtener condiciones pol!ticas, econ~ 

micas y sociales mas favorables para el ascenso de las clases -

populares y la llb.l!r3ci6n integral de la naci6n nexicana. 

Asimismo, postula que su poder pol!tico sea una genuina v~ 

luntad de las mayor1as: ratifica su deseo de mantener el poder
por la v!3 d~~ocrStica y defender la constituci6n de la Rep6bli 

ca. Todo ello para eregir una nueva sociedad bajo el signo de

la democracia social. 

Rechaza toda forma de explotación del ho~br~ por sus cong~ 

neres, se opoúe al autoritarismo y a toda forma de injusticia. 

Pretende imponer un orden econ6ft'.ico en que cada indiviC.uo
obtenga una retribuci6n justa cor el t=abajo q-..:e re.:ili:a, una -
equitativa distribuci6n de 13 riqueza que permita al ci.udadanc

y al Estado obtener bienes materiales, culturales y espiritua-

les para Jª~isfacer las necesiaa3es como ser h~--nano y de la co
lectividad nacional. ~iega la subj"U9aci6n y !a.desigualdad ec~ 

n&nica, y promueve el desarrollo nacional indenendient~ con ;u~ 
ttcia y libertad. 

1.2. La Doctrina del Partido y los Principios del Espíritu Rev2 

lucionario de 1910. 

De acuerdo a su trayectoria hist6rica, el PRI es consecuen 

cia directa de la \revoluci6n mexicana, por lo ,que desde su or!: 
gen enmarc6 dentro de sus enuncia~os ideol6gicos las denandas -

del conflicto armado. Conforme a lo anterio~, el PRI asume an

te el.pueblo el compromiso histórico de empeñar todo su esfuer:t<> 

11 oeclaraci6n de PrinciPios, en Documentos Básicos; Comit~ Ej!
cuti-10 Nacional, del P. R. I., M6xico, 1996, p. ll. 
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para hacer 9urgir una nueva sociedad sin latifundios; mono¡;olios _ 

industriales y financieros, comerciales y de servicio pdblico;

ni de acaparadore9 de la riqueza nacional. La funci6n del tra
bajo garan:izará sus relaciones de desarrollo y producci6n¡ - -
siendo un derecho ejercido y una obligación aceptada ennarcando 

la dignidad de todo individuo, erradicando la desocupaci6n, co~ 

ju~tarn.ente a una infraestructura de seguridad social que propoE 
cione: educaci6n ca9acitaci6n, hiqiene y previsi6n social. 

En la nueva sociedad coexisten la econo~!a estatal, la ec~ 
nom!a social y la econom!a privada; robusteciendo los sectores

estatal y social, el de~arrollo econ6~ico y su equilibrado cre

cimento. La pequeña propiedad agr1cola, ganadera y forestal, la 

indust•ial y comercial, serán apoyadas plenamente por el Estado. 
Asimismo, el capital extranjero y privado estar4 regulado con-
forme a las necesidades que re~uiera el pa!s. 

El des3rrollo educativo, cultural, tecnol6gico y artístico 

ser& promovido por el Estado, combatiendo el analfabetismo y la 
insuficiencia de medios para elevar el promedio de la escolari
dad. El Partido proclama llevar hasta sus altimas consecuencias 
el programa constitucional promulgado en la Ciudad de Ouerétaro 
de 1910. 

El Partido representa la unidad de las fuerzas que lucha-
ron en 1910, por el inter6s y el progreso del pueblo, e in~or~ 
raron sus ideales en la Constituci6n de 1917, dándole expresi6n 
jur1dica y pol!tica al programa de la Revoluci6n¡ ostent!ndose
como el partido hist6rico de la Revoluci6n Mexicana. Es un -
trente popular de acci6n pol!tica, integrado por los sectores -
Agrario, Obrero y Popular, con bade en el Proye~to Nacional que 

contiene la Constituci6n pol!tica. Tarea del Partidoes, organ~ 
zar, unificar y movilizar a las fuerzas democráticas, qenerando 

condiciones pol!ticas, econ6micas y culturales que permitan in

tensificar el avance revolucionario (it). 

El Partido señala que los oposito res a su ideología deben·-

11 Cfr. Ibid., pp. 12-ll. 
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ejercer su actividad pol!tica en el marco drunocr4tico y en el -
eatado de derecho en que vive la sociedad plural. La reforma -
polttica es un proceso ininterrumpido que permite a la voluntad 
popular elegir al 9obierno que mis le parezca. 

Postula una democracia social cor.10 sistema de vida que pr2 
tege la libertad humana y el pluralismo ideol6qico. Un nacion! 
li,smo revolucionario que lucha por una igualdad de seguridades, 
una equidad fundada en la justa y proporcional retribuci6n, la
planeaci6n de la producci6n, el incremento de los derechos so-
ciales, la independencia econ6mica y el i.lllpulso al desarrollo -
social, as! co~o el dominio de loa recursos y bienes territori! 
lea. 

Reconoce el pluralismo social y fomenta la participaci6n -
de las 1!14yortas en laa funciones decisoria• del Estado. El po
der politice es la expresi6n de la voluntad soberana del pueblo. 

Pugna porque el federali11110 opere en la unidad de concep-
ci6n y de accidn en las tareas del desarrollo social; la desee!!.:·. 
tralizaci6n de las responsabilidades, atribuciones pol!ticas y
adminiatrativas y una justa distribucidn de loa beneficios. 
Propicia el fortaJecinliento econ&nico de los estados y munici-
pios, manteniendo la ~nidad nacional hacia un destino cor.idn de 
las distinta• entidad•• federativas. 

i:.as fuerzas armada•, identificadas por origen y convicci6n, 
hiatdriclll!lente con la Revoluci6n mexicana tonnan una unidad in
quebraneable con las clases populares1 ciudadanos asignados a -
la 1equridad nacional y defensa del Estado de derecho, garant!a 
de lealtad a la patria, paz y progreso independiente de la na
ci6n. 

El PRI estl obligado a poatular candidatos que, por su re
presentatividad y su fonnaci6n pol!tica les obligue en su acti
vidad a oantener la ideolog1a revolucionaria. 

su relaci6n con el Estado mexicano es pdblica, puesto que
ainboa. tuvieron el mismo origen en el mismo proceao hiat6rico, -
el Estado representa a la naci6n en 1u conjunto y ea el poder -
in1titucional1 en tanto que, el Partido ea un 6rgano popular de 
acci6n política que lucha por la de111:>cracia social y por una ~ 
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nueva aociedad mexicana. Su funci6n hist6riea conaiste en la -
permanencia de la corriente nacionalista revolucionaria en el -
ejercicio del poder del !atado. 

1.3, Loa Derechos Fundlll'lentales. 

El Partido eatima que la libertad es el valor esencial de
la democracia social aue debe ser defendido, preservado y acre
centado. La libertad debe servir para luchar por el bienestar
y la aeguridad econ&lica, en au car!cter original de derecho r~ 
volucionario, negando la eaclavitud v!a explotaci6n de los tra
bajador•• o de la planta productiva nacional. 

El Partido concibe la educaci6n como un.nedio para for;ar
la conciencia social, y que auxilia el ejercicio de la del!locra
cia al preparar nueva• generaciones que les impulsa lograr una
exiatencia juata, libre y digna. La educaci6n estl dispuesta -
para lograr loa siguiente• objetivos: desarrollar en el ser hu
mano le capacidad que le permita participar en el proceso so--
cial de la producci6n de bien•• y aervicios que requiere la so
ciedad mexicana¡ desarrollar conductas que permitan la convive~ 
cia pacltica y IOCial de la poblaci6n. cotar a cada mexicano -
de educaci6n y cultura que le permita comprender la evoluci6n -
hiat6rica del pa!s. 

11 partido a•uzne el objetivo de hacer realidad el derecho
del pueblo a la informaci6n, oportunidad en cuanto a tiemDO y -

lugar en que ae genera 8sta y se divulgue¡ el que la sociedad -
tenga conocimiento de loe acontecimientos del pats. 

Apoya las decisionea del gobierno rle la repQblica para ~ue 
la adminiatraci6n pQblica sea un instrumento aue solucione los
problemaa de lo• mexicano• a travls de procedimientos sencillos 
y lxpeditoa. !l partido concibe a la refor.!la adninistrativa c2 
mo un mecaniamo de coordinaci6n sectorial tyUe pugne por la des
concentracien y descentralizaci6n de las entidades que lo con-
foC11an, fortaleciendo el federalismo y el sister.ia municipal con 
el r•apeto lrre1tricto de su autonom!a de .cci6n. 



ll6 

1.4. Los Derechos Sociales. 

La pol!tica social del PRI se encuentra encauzada hacia 

las demandas populares, defendiendo el derecho del pueblo a la
alimentaci6n, el vestido, a la vivienda, a la salud, a la cult~ 
ra y al trabajo, y a todo aquello que reditde en bienestar de -
los gobernados. Promover& la creaci~n de instituciones cuyo o~ 
jeto sea proporcionar seguridad social. Se declara en favor de 
los programas de solidaridad social en las comunidades margina
das a trav~s de pro9ramas de b~neficio colectivo, avala al go-
bierno federal en el esfuerzo de incorporar a todos los mexica
nos al sistema educativo y que esta se encuentre en concordan-
cia con las exigencias del desarrollo social, econ6mico y pol!

tico. 
Señala que el derecho a la salud es inherente a todos los

mexicanos, por lo que los organismos integrantes del sector sa
lud aplicarSn programas y acciones para que el mencionado serv! 

cio sea prestado en beneficio de toda la poblaci6n. Asimismo,• 
se busca la preservaci6n y el mejoramiento ambien~al mediante -
acciones que contrarresten la contaminaci6n. 

El partido sostiene que la participaci6n de las ~ujeres en 
la transformaci6n Cel M~xico moderno es de creciente impor~an-
cfa ¡ que su contribuci6n al progreso del paf~. pugna ?Or la -
igualdad jurídica garantizada por la Constituci6n de la Repúbi~ 

ca. 
La j•iventud de las clases trabajadoras, del campo y de las 

ciudades afrontan el compraniso hist6rico de relevar a las gen! 
raciones veteranas en la v!a del nacionalismo revolucionario. -
El partido se dec+ara en favor de que los j6venes pugnen por el 
logro de ~us aspiraciones como individuos y como militantes que 
contribuyan a la consolidaci6n del Estado revolucionario mexic~ 

no. 

1.5. La Econom!a. 

El desarrollo econ6mico debe orientarse a reforzar -



la independencia y la soberania de la naci6n; a ma~ 
tener el régimen democr!tico de gobierno, la viaen
cia de las instituciones y el disfru~e de las Liber 
tades, as[ como pro~over un creci~iento qenerador = 
de empleo y una Más justa distribuci6n del inareso, 
para avanzar hacia una sociedad igualitaria (?J). 
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La Constituci6n concibe a la propiedad como una funci6n so
cial, por lo que la diferencia, la propiedad estatal, social y -

privada ( 7~) • 
El partido erradica todo tipo de monopolios y es el defen-

sor del derecho soberano de exclusividad por parte del Estado de 
los renglones econ6micos. Luchar! porque se fortalezca la plan! 

ficaci6n integral del desarrollo econ6mico y social en sus dime~ 
sienes nacional, regional ~· estatal. Postula que dicha planea--· 
ci6n debe ser democrática. 

La planeaci6n es instrl.lr.lento para transfon!lar de manera ra
cional y ordenada su realidad social, de acuerdo a los desaf!os
del Proyecto Nacional (75). 

Por ello, los simpatizantes del Partido se obligan a impul
sar la producci6n, la creaci6n de fuentes de trabajo, el abasto
de las materias primas, el uso racional de los energéticos, la -

pr'lducci6n de bienes de capital, y la inversi6nºen el pais. 
El sector prL~ario será la punta de lanza para el desarro-

llo econ6mico del pa!s conforme a las siguientes directrices: 
Apoyar el desarrollo econ6mico social de los ejidos como -

unidades agrarias, coloni3s, nuevos centros de poblaci6n, y acti 
vidades primarias, organizando a los productores para la realiz~ 
ci6n de objetivos de carácter agrícola, ganadero, forestal, min~ 
ro y pesquero: rescatar de la marginación econ6mica y social en

que se encuentra la poblaci6n del medio rural en general. 
El partido demanda una eficiente pol!tica industrial que 

tiene como fin loe siguientes objetivos: 

73 lb1d., pp. 2s-26. 
H Cfr. Ibid., pp. 24:..2s. 
~5 Cfr. Ibid., P• 28. 
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Obtener un óptimo abastecimiento del mercado nacional; ab

sorber la fuerza laboral del pais; incn:!T\entar la eficiencia de

la planta industrial; favorecer la. investi9aci6n y la tecnolo-

gla mexicana; y explotar adecuadamente los recursos naturales -

en beneficio ~e los habitantes. 

En cuanto a la pol1tica econtSrrlica, el partido combatir~ la 

carestía, protegerá a los mexicanos conforr.ie a una justa y eoui 
tativa politica de precias, considerará una po11tica fiscal rn~s 

equilibrada, promoverá el ahorro interne, modernizar! el siste
ma financiero hacia un correctc uso social Ce los recursos CúO

tados, una inversión extranjera aue coadyur::;ue al desenvolvir:aeE 

to de la econom!a nacional, la pronoci6n de infraestructura en
las zonas de menor desarrollo econ6r.\ico, y por la modernización 

de la planta productivai al igual que, fomentar~ las exportaci~ 
ne~, el turismo, y el desarrollo de las zonas fronterizas. 

l.6. La Defensa de los Marginados y los Sectores. 

El PRI, representante de la voluntad popular, trata de man

tener las fuerzas ~aciales del pueblo mexicano dentro de los se~ 

tores del partido, por lo que su programa refleja las deI:landaE y 

aspiraciones de los sectores campesino, obrero Y popular. Rati

fica la lucha de clases a fa\'or de la emancipación del oroleta-
riado buscando el bienestar econ6mico, el mejoramiento cultural

y su permanencia en las decisiones nacionales. 

El partido raanifiesta·que los beneficios que otor9a la tie

rra es para aquéllos que la trabajan y se opo~e a cualcuier ten

tativa de negar la existencia legal del ejido, la propiedad com~ 

nal, y la pequeña propiedad en explotación. El trabajo de la -
tierra debe ser organizado a fin de ~e concuerde con la reali-

dad de los factores de la ~roducci6n agropecuaria. De igual ma
nera, el Partido pugne porque agu~llos trabajadores del canpo

que ca.rezcan de tierra que laborar sean dotados de ~sta, y les -

sean proporcionados los medios de trabajo para una existencia -

di!Jft• • 



Los trabajadores mexicanos han sido protagonistas -
en las luchas por la soberanía nacional, la liber-
tad y la justici3, En forma relevante, los obreros 
han contribuido al desarrollo ininterrumpido del rno 
vi.miento revolucionario, del cual han recibido el = 
ir.lpulso para participar decidid.llllente en la trans-
formaci6n social del pats (16). 
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El PRI defiende el derecho de a3ociaci6n sindical y rea--
f irma su absoluto respeto a la autonomia del mismo. Su afilia
ci6n a un Partido pol!tico es a través de su militancia organj
zada influyendo en su acción pol!tica. 

La huelga es un derecho constitucional de origen revoluci~ 
nario y el instru111ento de lucha con que cuentan los trabajado-

res. Por ello, la contrataci6n colectiva fortalece el sindica
lismo y reestablece el equilibrio econ6mico entre los salarios

y 101 precios. El salario del trabajador debe ser remunerador, 
en forma tal que, representa et valor que el trabaio agrega al
producto en relaci6n con su precio final. El obrero debe po--
seer, toda vez que incremente el poder de compra y ahorro. 

!l·Partido se esfuerza para que el sector popular tenga -
una conciencia solidaria con la poblaci6n laborante, integr~d2 
se con los sectores obrero y campesino en una co~unidad nacían! 
les de tribaj adores manuales e intelect•iales. Las clases me--
dias populares son reconocidas co~o factor pol!tico de la soci~ 
dad plural que participan de la conciencia cr!tica del pa!s. 
En s!, este sector es una fuerza creadora y transformadora. 

El Partido Re~olucionario Institucional nostula aue 
las tareas del desarrollo deben tener como nriori-
dad al hombre. Sustenta como compromiso esencial -
de la Revoluci6n Mexicana con las mayortas popula-
rea, la ex>r.atrucci6n de una sociedad igualitaria don 
de todos los mexicanos puedan disfrutar, en igual-= 
dad de oportunidades los beneficios producidos por
el trabajo colectivo (~?), 

,, Ibid.' p •. S4. . 
11 Progrr.a de Acci6n del Partido Revolucionario Institucional,-· 

en Documentos sAs1cos; Op. cit., p. 95. 



120 

Para loqrar lo anterior, se busca hacer realidad las si--

guientes ~etas: 

tntegraci6n en lo econ6mico estimulando la par~icipaci6n -

de los ~arginados en el sector productivo; integraci6n en lo sg 
cial gracias a una c~~paña de progr~~as asistenciales; integra

ción en lo político promoviendo la lucha por la justicia econ6-
mica y social; e integración cultural, con especial atenci6n a

las grupos étnicos, de preservar los valores de la cultura na-
cional. 

l.7. La Pol1tica Internacional. 

En tal plano, el partido señala una reciente proyecci6n in 
ternacional mediante la cual interviene cano una organizaci6n -

pol1tica activa, profesando sus principios doctrinarios y su -

postura ante la conflictiva internacional. Sañala la ;iol!tica
exterior como uno de los cSs altos intereses nacionales en de-

fensa de los siguientes enunciados: 

El principio de no intervenci6n de los Estados: el respeto 
a la autoC!eterminac..i6n de los pueblos¡ la no t~a~gr~si6n de la

soberan!a nacional: el apoyo absoluto de una polttica de paz y
a un orden internacional m§s justo: la soluciór. pac1fica de los 
~onflictos; el pronunciamiento a favor de una pol!tica de desa! 
me; rechaza la explotaci6n de un pueblo por otro ~ueblo; y nie
ga toda discrir.t.inaci6n cuales quiere que fuere su naturaleza. 

En cuanto a los postulados del plan interna~ional, el par
tido se manifiest3 de la siguiente for1na: 

El partido proclama el absoluto respeto a los derechos hu
manos fundamentales, a los principios enunciados en la Carta de 
las Nacicnes Unidas, su apoyo categ6rico a la Carta de Derechos 
y Deberes Econór.iicos de los Estados, el uso pac!fico de la tec

nología, y el combate del azote del hambre en contra de la hura! 

ni dad. 
El partido es una organizaci6n pol!tica que rechaza toda -

postura colonialista ·e imperialista, y en ningdn caso, concert! 
ra acuerdos que subordine su actuaci6n política a una organiza-
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ci6n, entidad o partido pol!tico de índole extranjera. 

Para cumplir con todas y cada una de las declaraciones an
teriores, el partido asume la procuraci6n de las siguientes ac

tividades en su programa de acci6n. 

El compromiso que protesta comprende: 

Pugnar! en los foros internacionales.a favor de la democr~ 

cia, el respeto a la soberan!a e inde?endencia de los pa!ses; -

ia conciliaci6n como soluci6n a los conflictos intcrnaciona--

les, la cooperaci6n econ6~ica internacional y el apoyo financi~ 

ro de los paises poderosos hacia los que se encuentran en v!as
de desarrollo; apoyarj todas las medidas encar.Unadas a aumentar 

la producc16n de los alimentos y desterrar el hambre, la defen

sa de los derechos de los trabajadores, la 6pti.Jola explotación -
de los recursos naturales sin afectar el oedio ecol6gico. 

De igual manera, entablar acuerdos de cooperaci6n con erg~ 

nizaciones, entidades y partidos pol!ticos extranjeros: establ~ 
ciendo relaciones de solidaridad con los pueblos de Iatinoaméri 
ca y el Caribe, y pronover~ el respeto a la investigación del -
espacio extraterre~tre. 

2. Bases Jur1dicas del Partido Revolucionario Institucional, -

(Constitucional y Regla~entarial . 

2.1. La Legalidad del Partido Revolucionario Institucional. 

Las caracter!sticas de la relaci6n entre el EstddO y la s2 
ciedad nexicana provienen de la Revolución de 1910. En esta 
época quedó claro que la transformación social no rodr!a aislaE 
se de los sectores populares. El nuevo pacto requería conteni

dos que beneficiar&n a las clases marginadas y establecieran la 
estructura de un organismo en su beneficio. 

Todo este proyecto ideol6gico se enmarcaba por las siguie~ 

tes caracte:!sticas: On pacto de integraci6n y unidad nacional 
que eliminaba las fuerzas disidentes con raíces locales o regi2 
nales, la pacificaci6n del país, el establecimiento de un Esta

do con suficiente poder pol!tico para erradicar la violencia ªE 
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mada, la defensa y respeto de la sobe:an!a contra a9entes exte! 

nos e internos que la hicieran peligrar. 

Puedo afinnar que la r. . .:tduraci6n de las instituciones pol!

tícas y de la estructura del poder en ~éxico, peniiti6 al grupo 

gobernünte e~tablecer una alianza con las fuerzas sociales, a -

fin de im~edir que toCo grur~ señalado co~o anti revolucionario 
ºº~pueda aglutinar Centro Ce sus filas a fuerza representativas 
de los sect0=es sociales. 

Un r~aimcn de!:lo,:r.Stico es el que se !unda en la libertad 1 

y que respeta los derechos de la persona h~ana y de los 9rupos 

sociales. Es por ello que las constituciones de dichos regirne

nes reconocen tales valores como virtudes que caracterizan su -

sistema deoocr~tico. Su naturaleza se ajust.a a una divisic5n de 

poderes que se encu~ntra int~grada por el ejecutivo, el le9isl! 

tivo, y el judicial. 

El PRl co~o una or9anizaci6n pol!tica CJUe interviene en le 
vida social de México, reconoce y acepta los postulados de la -

Constitución Pol1tica de 1917; Asimismo, es en §sta donde radi
ca el princir~l fundñrnento jurídico de su existencia. 

Conforme a ld pirá..t;lidc. de Kelsen, la Constitución viene a
ser el máximo orden jurídico del Estado, la que postula las ga

rant!as fund~~entales para que cualquier partido polftico reeli 

ce su actividad. 
Como segundo elemento de la legalidad del Partido de la R! 

voluci6n, señalaremos el orden jurídico particular de la mate-

ria, est~ es, C6di90 Federal Electoral, en la ~ue encontraremos 
los requisitos para que las asociaciones pol1ticas sean recono

cidas Legal.m<:nte por la sociedad, asi cO!nO sus derechos y obl·i

qaciones: y los organis~os que supervisan y administran lo con

ducen~e a los procesos electorales. 

El reglamento de la materia estima las previsiones per.ti-

nentes al anterior ordenal'liento legal, y aclara las generalida

des y casos es~cificos que puedan plantearse en la• organi:a-

ciones pol!ticas y en los procesos electorales. 

Lo anterior enmarca la acti\'idad del PRI en cuanto a su l! 
galidad frente al Estado. Sin e.~bargo, el Partido ha promulga-
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do los Estatutos para proveer a sus militantes de un ordena--

miento interno que permita ejercer su act.ividad pol1tica con -

orqanizaci6n, disciplina y eficiencia, para hacer una realidad 
social la ideolog!a que profesa. 

2.2. El Fundamento Constitucional. 

La existencia del partido de la revoluci6n tiene co~o b3-

se fundamental la Constituci6n Polttica de ~éxico. En ella, -

se consagran las garan~!as poltticas que ~en definidas por Ga! 

c!a Maynez de la siguiente forr.ia: 

Las pol1ticas consisten en las relaciones de poder
que existen entre los diversos estados -cuan¿o el -
orden internacional se trata- v los distintos 6raa 
nos de cada institución pol!ticá, en el caso del ñi 
cional (11). -

Los derechós pol!ticos consagrados en nuestra Constitución 
como qarantú.stundanentales y vigentes para todo individuo, de
acuerdo al art!culo primero, son las siguientes: 

El primer argumento constitucional que postula la defensa

de todos los individuos para manifestarse pol!ticarnente es el -

art!culo cuarto, ~ismo que señala que el var6n y la mujer son -

iguales ante la ley. 

El fundamento constitucional que perrriite el :93..rt.ido de la

revoluci6n profesar libremente su idealog~a pol!tica e5 el ar-

t!culc sexto: 

La manifestaci6n de las iCeas no será objeto de inquisi--

ci6n alguna a ~enos que oerturbe el orden social, el d~recho a

la informaci6n ser.1 garantizado por el Sstado (7'). 

•I EDUARDO G..\RCIA ~J\~NEZ: Introduccl6n al estudio del Derecho; -
Jl ed., Porrtla, ~éxico, 1980, p. 253. · 

'' Cfr. Art. 5 de la Cons~ituci6n Pol!tic~ de los Estados Uni-
dos ~exicanos; 7~a. ed., Po~rúa, H2xico, 19á6, p. 11. 



El derecho a la expresi6n y publicaci6n de las doctrinas -
pol1ticas del PRl se consagra en el articulo sépti~o: 

.Es inviolable la libertad de publicar escritos; ninguna ley
o autoridad podr~ censurarlos siendo el l!rnite de esta 9arant!a 

el ruspeto a la vida privada, a la moral y a la paz pOblica --
(io 1. 

Dicha garant!a se interpreta como extensiva a todo tipo de 

publicidad o medios masivos de comunicaciOn. 

La garant1a que per:oite a los partidos politices demandar
los requerimientos b~sicos pa=a la sociedad se encuentr3 en el

art!culo octavo: 
Los sei::vidotcs pOblicos respetar~n el derecho de petición, 

siempre que se formule por escrito en fotna pac!fica y respetu~ 

sa, siendo que en ~atería pol1tica s6lo podr~n ejercerlo los -
ciudadanos mexicanos (CI ) • 

La organizaci6n pol1tica del PR! y su actividad se encuen
tran señalados en el art!culo noveno del mencionado ordenar.iien

to. 
No poJr~ coartarse el derecho de asociarse pac!ficamente -

con un fin l!cito,.Y s6lo los ciudadanos me~icRnos ?Odrfin hace! 

lo en materia de asuntos políticos (lil. 

De la rnisma r.anera se debe entender C?\le los ciudadanos me

xicanos son aquellos que poseen la nacionalidad ~exic~~n y te-

ner 18 años cumplidos, señalándose como derechos y obligaciones 

el votar en lo! procesos electorales, o ser vetado para cargos

de elecci6n popular de acuerdo a los artículos ~' y 35, respec

tivar.iente. 

El ejercicio dE la libertad de asociaci6n origina la fonn! 
ci6n de los part~dos políticos, cuya e~istencia y funcionamien
to es u~• de las características de la forma democrltica de go
bierno. El partido político por ende, es el laboratorio donde

se for:"lulan las directrices, cuyos funcionarios las desarrollan. 

si obtienen la mayoría de los sufragios. El art!culo noveno de 

io Cfr. AJ:t, 1, 
I• Cfr. llrt. 8, 
u. Cfr. llrt;. 9, 

Ibid. 
Ibid·., P;l2 
Ibid. 
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la Constitución Federal, proclama la libertad de asociación. 
E~te derecho se instituye sin ninguna limitación por el lnvocado 
precepto constitucional de lo que podrla inferirse que la lev f~ 
deral electoral consigna para la integración de un partido poli· 
tico nacional (l>J 

2.3. El Orden Jurídico Reglamentario. 

El PRl siendo la representación del partido gubernamental,· 
y habiendo sido establecido en Mlxico un sistema de partidos po· 
liticos que representan la oposición al primero, se encuentra ·· 
obligado a constituirse conforme al Código Federol Electoral.· 
Los partidos políticos promueven la participocion del pueblo en· 
la vida democritica contribuyendo a la repr~sentación nacional -
de sus gobernantes. Por ello, dicho ordenamiento juridico 5ara~ 
tita el derecho politice de los ciudadanos, la organi:oción y -

funcionamiento de los partidos politices, y el desarrollo y vigl 
lancia de los procesos electorales de los cargos de elección po
pular. 

El votar es una prerrogativa y una obligación del ciudadano 
siendo univer1al y libre, secreto y d(recto para los cargos de -
elección popular, que son a saber: 

Por parte del poder ejecutivo, el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos; y por parte.del poder legislativo, los lnte ·
grantes del Congreso de la Unión (Diputados y Senadores). 

El partido de la revolución, de acuerdo a los lineamientos
anteriores postula a sus candidatos a fin de obtener y mantener
hegemonia del poder que permite establecer una democracia social 
y justa, conforme a .los postulados de su doctrina re\·olucionaria. 

Asimismo, tiene la obligación de formular un• base ideológ! 
ca, un programa de acción y un ordenamiento interno denominado -

Estatutos. Debe contar con un número de afiliados mínimo y ----

U Cfr. [GllAClO BURGOA: Las Garanttas Individuales; 17a. ed., • 
Porrúa, M6xico, 1983, pp. 9·11. 
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en cada una de las entidades federativas para ser reconocido i~ 

r!dicaroente por el Estado. 
Conforme a la Ley Federal Electoral es derecho del PRI PO! 

tular candidatos a elecciones f~derales, estatales y ~unicipa-

les; participar en la Comisi6n Federal Electoral en los per!o-
dos d~ votaciones; y no;r,brar representantes en las casillas. 

Igualnente, tendrán acceso pern.anentca la radio y la televisi6n, 

a la imprenta., gozar de excenciones de impuestos y derechos; y

disfrutar de franquicias postales y telegráficas. 
De igual manera, el PRI mantiene la denominaci6n de Parti

do Revolucionario Institucionalizado¡ un enblema distintivo con 

los colores patrios y las siglas P. R. !. Mart:iete un centro de

formaci6n pol!tica, y pública peri6dicdJ!lente una obra escrita -
de divulgaci6n. 

2.4. La Regl""'entaci6n interna del Partido. 

!.Os Estatutos son los lineamientos para la organizaci6n, -

militancia, jerarC?Uizaci6n y sanciones de un partido politice.
En ello se comprende su estructura administrativa que le perr.ii

ta intervenir en la vida pol!tica de un pa!s. 

El Partido Revolucionario lnstitucional es un oarti 
do pol1tico nacional inteqrado conforr.ie a la cOnst! 
tuci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos y a 
la Ley de Organizaciones Pol!ticas y Procesos Elec
torales (.SIC) , con los derechos y obligaciones que
estos ordenamientos establecen (!~ l . 

Para ser miembro del Partido Revolucionario lnstitucional

su afiliación se realizar! mediante solicitud personal y por -
conducto de las organizaciones del sector que corresponda, exi! 

tiendo una igualdad absoluta de derechos y obligaciones, as! c~ 

•~ Art. l, Estatutos del Partico Revolucionario Institucional,
en Docu.-nentos B1is1cos: Op. cit., .. P· 135. 
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mo observando una militancia efectiva y pettlanente. Todo miem
bro del ?4rtido puede intervenir activamente en su oreraci6n. 

Los ?rincipales órqanos de direcci6n son: 
La Asamblea Nacional, el Consejo Nacional, y el Cornit~ --

Ejecutivo Nacional. 
El ~rimero, la Asamblea ~acional, es el órgano sur-remo del 

partido. Esta se encuentra integrada po~ el President¿ y ~l s~ 

cretario General del e~, y con los delegados que determine la
convOC:Jtoria del orqanismo antes citado. 

El Consejo !lacional es el 6rgano representativo del parti
do subordinado jed.rquica:nente a la i\Sa.'"lblea ~lacional. 

El Comit~ Ejecutivo Nacional es el 6rgano que representa y 

dirige en forma permanente al partido: es responsable de que -
los diferentes órganos que integran al mismo acaten las decisi2 
nes tomadas por los 6rganos superiores¡ y del debido c~'"lplimien 
to de los Documentos Bhicos ¡g5·¡. 

Conforme lo ordena la ley de la materia el C6diqo Federal
Electoral, se integra al Instituto de Estudios Políticos, ~con~ 
micos y Sociales (IEP~s¡, que es el 6rgano t!cnico del partido 
que estudia analiza y asesora en la soluci6n de los p~obler.ias -

nacionales. 
LOS Estatutos señalan el proceso interno para postular Cafr 

didatol a cargos de elecci6n popular mediante un procedinfonto
interno democrático que obtenga la oayor representatividad de -

los militantes del partido. 
Cabe señalar, los requerimientos que se señalan para ser -

candidatos del ?artido. 
Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus 

derechos pol1ticos, satisfacer las exigencias de las leyes eleE 

torales y de la Constitución de acuerdo al carqo que se ha~a -
postulado, estar identificado con los votantes de la localidad

que pretenda representar, ser militante de comprobada convic--

ci6n revolucionaria, acreditar una militancia de S años de anti 

!~ cfr. Art. 55, Ibid., p. 162. 
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qQedad y no haber sido postulado como car.didato por orqaniza--

ción pol!tica ajena >l partido. 

Las sanciones nue 3nlicl el pa:'tido a los responsables de

incumplirliento a los Estatutos, la indiscirlina, neqligencia, -

malversaci6n de fondos o deslealtad ser~n las siguientes: amone! 

tacién, suspens i6n tei.'.!=•Oral de derechos, y ex;:mlsi6n. 

La :enGncia al ?Jrtidc se en~enderá por ingreso, oostula-

ci6n a cargos de elecci6~ o desempleo de comisiones a organiza

ciones poltticas ajenas al partido. 

El patrirr1onio del partido se con!omd con los bienes r.iue-

bles e in..,uebles de su propiedad, con las cuotas provenient.es -

de sus militantes, con los fondos que se recauden por los pla-
nes aprobados por los órganos directivos, y con los recursos -

que de acuerdo con la ley ~ue le correspondan. 
tos egresos que reslice se aplicarán conforme al presu~ue! 

to aprobado por los órganos directivos, y la enajenación o la -

irnposici6n de grav~menes de los bienes inmuebles sólo podrá re~ 

lizarse ~ediante acuerdo del Consejo Nacional a propuesta del -

Comité ~jecutivo Nacional. 

3. Doctrina Socio Juridica ~onta~poránea del Partido Revolucio

nario Institucional. 

3.l. La Reforma Interna del Partido. 

El PRI, a lo largo de su desarrollo ha sufrido dos trans-

fonnaciones radicales que son consecuencia de crisis internas -

que le obligaron ya sea a modificar su estructura interna o su
plataforma ideol6gica. En s!, el partido en el poder mantiene

al Estado mexicano en una característica relaci6n estabilizado

ra de las fuerzas sociales que intervienen en el modelo mexica

no. 

G~acias a la institucionalización del Partido gubernamen-

tal todos los grupos sociales encuentran un lugar en el mismo,

sea de origen c~~pesino, obrero o popular, industrial o castre~ 

se. 
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En el período comprendido desde el naci~iento del PRI, 
hasta el año de 1970, las facciones opositoras estuvieron enca

bezadas por 11deres, que al ser vencidos por el gobierno, exti~ 

guiBI'O!l tilmbián al grupo que representaban. La excepción a la -

afirmaci6n anterior ha sido el PAN, que ha desarrollado una ac
tividad política a nivel de elecciones presidenciales, estata-
les, y municipales; as! como de rerresentantes del Congreso de

la Uni6n. Sin embargo, ha obtenido únicaMcnte victorias parcia

les y cometido errores poltticos ~ue han frustrarlo al electora

do. 
En la d~cada pasada el nacimiento de una rluralidad de PªE 

tidos ha pet"l'li~ido al electorado ~exicano tener a su alcince -

las alternativas poU'..ticas por las que se otorgue su voto. Así, 

los partidos de izquierda y de derecha se encuentran tan dividi 
dos que no pueden presentar un frente común para obte~er el po

der. El Estado de esta manera tiene el control de la oposici6n 

para mantener su estancia en el poder. 

Gracias al control que ejerce el gobierno sobre la diside~ 
cia y al acogim.i,;nto en :;u ~~nu- .:!o ~:.:-. ~~":?!"oq~ne"-s !·:"?r'?.as en

el partido, la estabilidad del sistem3 pol!tico mexicano no se

ve amenazada por los grupos de presi6n que intervienen en la vi. 

da pol!tica del rats. El descontento y grave peligro oue puede 
afrontar en el transcurso de su proceso :;¡ol!tico ha prevenirlo -

de las propias filas del partido. 
La primera crisis que hubo que afrontar fué en el año de -

1946 cuando el gru90 callista había :rustrado el progr~~a de as 
ci6n del PNR, la respuesta por parte del general Lázaro C~rde-
nas fue la transformaci6n de dicho partido por el PR."·1 y la madi 
ficacidn de los Principios Básicos en cuanto a la orqanizaci6n

de los sectores y la afiliaci6n de los militantes. 
La segunda transfonnaci6n del Partido de la Revolución se

present6 como consecuencia del descontento y la deficiente res

puesta de los cuadros del PRM a las necesidades de sus afilia-
dos, y el descrédito del partido por parte de la opini6n públi
ca. Tal es el origen del actual PRl, em;ic-.ndiéndose a partir -
de'esta época la institucionalizaci6n del partido y la madurez-
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de su doctrina pol1tica. 

Actualmente, el PRl afronta una nueva problem!tica que -
amenaza no sólo a su estancia en el poder sino su propia cxis-

tencia, todo ello originado por la crisis política de la inefi
ciente administración gubernamental. Asimismo, la movilidad s2 
cial ha vuelto obsoleto los cuadros pcl!ticos integrados por -
las viejas generaciones de pritstas, y por el recla~o de las -

j6venes generaciones de tecn6cratas que solicitan modificar ra~ 
dicalmente la estructura del partido. La apertura pol1tica hn
obliqado al PRl a realizar una intensa campaña de convenci~ien
to entre el electorado, la capacitación y concicnti2aci6n pol1-
tica de sus militantes en loo principios ideológicas del parti
do; al mismo tiempo, que se revisan, modifican y concretan di-
cha platafotma politica con la realidad social del país. 

Ea importante destacar si tales me~idas permiten al Parti
do de la Revoluci6n encausar el voto a su favor en los próximos 

peri6dos electorales. 

La investigaciOn practicada hast_a ahora, ha·demostr~ 
do,que el Partido de la Revolución, en base a su or 
q3nizaci6n y su estructura social,·condic~onada por 
las transformaciones de la rP.voluci6n, se encuentra 
la situaci6n de ejercer una serie de funcione:; que
resultan apropiadas para asegurar la estabilidad P2 
l1tica de México en el sentido de un ejercicio de -
poder continuo y constitucional en todos los planos 
de la organización e~tatal y que, justamente con 
él, también actúan todav!a otros factores como esta 
bilizadores en la esfera política (~6 ) • -

\ 
siendo el PRI el partido en el poder y el partido rna)•orit!_ 

rio, el favor del voto en los periodos electorales redunda en • 

la reciprocidad de bienes y servicios por parte de los 9oberna~ 

•• ROBERT K. FURTAK: El Partido de la ~evolución y la Estabili
dad Pol!tica en México (trad. del checoslovaco por Octavio -
Rodr!quezJ; U.?l.A.M., México, 1974, p. l7l. 
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tes elegidos. Actualmente todavía influye el compromiso de re

compensa por parte del Partido hacia sus simpatizantes por el-
apoyo po11tico cua otorgan. 

A~n ante la nueva crisis que afronta el Partido de la Rev2 
lución no sólo del descontento popular del ejercicio del poder

estatal, el aumento de presión por parte de los grupos de in--
fluencia reconocidos, la mayor participación de los partidos de 

opesición amparados por la reforma política, y por el descante~ 
to de una facci6n de militantes priístas, el PRI renueva sus -

cuadros y regenera su estructura en busca de una organizaci6n -

pol1tica más din&rnice que le permita coneinuar con la perpetua

ción del poder. 

3.2. &l Individuo y la colectividad frente al Partido Rcvolucio 
nació Institucional. 

&l Partido de la Revolución mantiene un v!nculo indivisi-
ble con el individuo y la colectividad, trata pues, de respon-
der a las aspiraciones de sus militantes. Por lo anterior, re

compensa a quien haya militado en sus filas y haya politizado -
las ideas revolucionarias en los ciudadanos votantes. 

&l poder del ?RI var!a de acuerdo a la administración eles 
toral de la pol1tica de masas, puesto que las diferentes fuer-

zas sociales pueden ser integradas en el partido a través.de -
sus diferentes sectores. La fuerza polttica del PR! no puede -
ser medida en relación al número de sus miembros puesto que tal 
cantidad ha sido "inflada'1 al reclutar ma3ivamente a los inte-

gra.ntes de sectores sociales que tienen como fin una actividad

distinta" a la polttica. 
El gobierno y el partido mantienen un estrecho contacto en 

cuanto a la pol1tica de reclutamiento de cuadros, ya que el-·

ejercicio de la política pri!sta es la ace~taci6n t!cita de la

pol!tica gubernamental. De las filas del partido se integra el 

gabinete gubernamental, los dirigentes obreros, campesinos y -
de orgaftizaciones populares, as! como los representantes elegi

dos en el Congreso de· la Unión. 
&n la misma manera, permite el partido el reclutamiento P2 
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l!tico, la renovación de cuadros por generaciones jóvenes que -

implanten directrices de acuerdo a la realidad social del pa!s. 
Puedo afirmar que la generación de los revolucionarios fue des

plazada por la de los militares "herederos de la Revoluci6n", y 

está por los pol1ticos que inplementaron la institucionaliza--
ciOn. ActualmenLe, la generaci6n de pol1ticos tecn6cratas pre

tende ocupar los puestos de liderazgo de los pol!ticos clSsicos 
mexicanos. 

La política de cuadros coloca al Partido del Estado 
en una superioridad poco coman frente a los demás -
partidos. El PRI es un partido de elegidos. No es 
un partido de electores, sino un partido de candid~ 
tos a puestos de representación popular 181 ). 

La política de renovación de cuadros sirve para re
gular la pol!tica de masas y clases, para hacerla -
variar de individuos y representantes, seg6n los -
cambies objetivos del poder. Esa política desalien 
ta la lucha de los cuadros fuera de las organizaciO 
nes de masas que no estln en el PRI, ya sea que en= 
tren al PRI los cuadros y masas más orqanizados y -
combativos, usando p~ra ello otros recursos relacio 
nados con l~s bienes de este mundo, y con la propa= 
ganea de desaliento en un mundo mejor de desmoraliza 
ci6n seguida 1e con~iqnas triunfalistas aplicables= 
a cuadros y masas (et ) • 

En cuanto a los candidatos a ocupar cargos de elecciOn oo
pular, éstos deben de provenir de sectores sociales o universi

dades del Estado, tener una antiguedad de militancia en el Par
tido, experiencia en el ejercicio del gobierno, y la simpat!a -
de los principales dirigentes pol1tico1 de M!xico. 

ti P. ·GONZALtZ C.: op; Cit., p. 121. 
P Ibid, 
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3.3. El Cambio Social como Respuesta del Partido a las Aspira-
cienes Sociales. 

Ante la apertura pol1tica de 1976 se brinda la oportunidad 
a la creaci6n de diversas corrientes po11ticas que debieron en

causarse por la vía de partidos pol!ticos. 1,a respuesta por -

parte del Partido Oficial fue la rer:ovaciOn de los planteamien
tos y presentaciOn de las campañas poltticas imrlernentadas has
ta entonces, afrontando la ~ovilidad social en cuanto a selec-

cionar escrupulosar:lente a los candidatos a postular en los pe-
r1odos electorales y adoptar medidas concretas a la problemáti
ca nacional; se introduce ta.mbi~n la política de que los re~re
sentantes del Partido presionen a los funcionarios públicos en-· 

solicitar y responder a las denandas sociales de los qoberna--

dos. 
Sin embargo, en las elecciones de 1976 los nrincipales PªE 

tidos opositores de izquierda se adhirieron al candidato ofi-

cial del Partido gubernamental, y el partido representativo ~e
la derecha se abstuvo de intetvenir en tales. Es interesante -

señalar que el Partido de AcciOn Nacional integra la facciOn ~ 
11tica disidente m!s activa y que es la que cuenta con el mayor 
nCunero de simpatizantes; a pesar de ello, su actuaci6n pol!ti
ca ha carecido de organizaciOn y prudencia diplomática al mani
festar abi~rtamente su simpatía por ideas calificadas de anti-

revolucionarias. 
La reforma pol!tica tiene como fin: 
El alejar el peligro de la ruptura del régimen institucio

nal y la paz social de México moderno, una v!lvula de escape de 
las presiones sociales por. la v1a de los partidos pol!ticos, un 

proyecto que impida. que el conflicto por el poder pol!tico se -
lleve afuera del proceso electoral, la pretenci6n de la carrera 
pol1tica y la aspiraciOn a obtener un puesto de representaciOn
gubernamental pueda ser alcanzado por ciudadanos ajenos al par
tido oficial, la democratizaciOn de los grupos de presiOn al t! 

ner una alternativa pol!tica que oueda ser apoyada. 
La inestabilidad pol1tica tuvo su or:..· .. on en el sexenio de

Gustavo O!az Ordaz debido a los sucesos hist6ricos que lo enma_!; 
caron. El autoritarismo implantado por el qobierno afront6 al

:novimlento estudiantil con la represi6n por parte de las fuer--
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zas a.rmadas y ejerciendo un rígido control sobre Jos grupos de 
presi6n. El sucesor de D!az Orda2 modific6 radicalmente su 
postura ante el presidente saliente al criticar abiertamente -

su periodo gubernamental, y al atraer las sim~atías de los di

sidentes al gobierno. 
En el sexenio de José L6pez Portillo, la apertura po11ti

ca amplió los canales de expresi6n y de crítica, legitim6 a -
las facciones disidentes en partidos pol!ticos constituidos -
conforme a la ley. Ello ha permitido un pluralismo politice -
que permita a la sociedad mexicana intervenir activamente en -

los periodos electorales. 

El partido de la Revolud6n, a partir del año de 1982 - -

afronta una crisis interna en cuanto a que si sus cuadros tie
nen la capacidad de mantener la credibilidad en el partido por 
parte de sus militantes, y en cuanto a su plano externo, el r~ 
to de recobrar la confianza de los mexicanos ante la actuación 
de sus gobernantes que dieron causa a la crisis económica, po
litica y social que vive el pa1s. 

3.4. La Influencia J>ol!tica del Estado Mexicano ~n la Doctrina 
de1'Partido. 

El partido y el Estado tienen una iñeologra ccmGn, lo que
ha permitido al siste~a pol1tico mexicano hasta entonces el -~ 
control pol1tico de los procesos electorales. como se ha di--
cho anteriol'l!lente, el Estado ea el ente de poder que regula 
las relaciones del hombre en aoeiedad, luego, el Partido Ofi--
cial debe permanecer en el poder para alcanzar las metas seña-
lada• en su Declll;L"aci6n de Principios. 

A todo este conjunto de principios y valores que poatulan
por una sociedad mejor se l• puede calificar de ideolo9!a do-
minante, porque gracias s un partido estatal, a una supuesta d! 
mocracia pol!tica, a una falsa pluralidad de partidos de oposi-, 
ci6n, el ejecutivo federal ha centralizado en su persona bajo -
ciertos line.smientos no escritos pero si respetados, la penna-
nencia del grupo gobernante en la vida pol!tica del pa1s. 
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El control que ejerce el Partido a través de sus diferen

tes sectores permite al Estado reconocer y neutralizar a la º?2 
sici6n. oe esta manera el binomio Estado-Partido mantiene su -

heqemon!a en el poder, Sin embargo, se puede afirmar que exis

te una influencia m3yor por parte del Estado hacia el partido -

en tanto que este depende econ6rnicaMente del primero. ~1 Ejec~ 

tivo Federal, en ambas instituciones, es decisivo puesto que t~ 

da iniciativa del mismo contiene el apoyo pol1tico del ?RI, ya
sea mediante actos públicos o por decisiones de los legislado-

res pri!stas en el Congreso de la Uni6n. M~s aún de los rr.ili-

tantes subalternos al presidente en la administraci6n pública. 

3.5. La Platafot111a Ideol6gica contempor!nea del PRI. 

La crisis que se presenta para el PRI amenaza con perder -

el control pol1tico en los procesos electorales en tanto que, -

el ala de izquierda busca •ganar la calle", intervenir en los -

sindicatos, e influir en la opini6n pública a través de una in

tensa campaña de publicaciones de sus intelectuales. Por ?arte 
de las fuerzas de derecha, los actos de una abierta opasici6n -

al realizar campañas pol!ticas en contra del gobierno y en pro

dc sus candidatos, la protesta violenta al recláinar una victo-

ria electoral y denunciar el fraude cometido en las casillas. 

Ante todo ello, el PRI mantiene sus funciones estabilizad2 

ras del sistema: 
Defiende a la figura del presidente co~o ejecutor supremo

del mandato constitucional. Dicha figura debe de ser respetada 

ya que se presenta como la del ciudadano eJemplar, de visi6n P2 

l!tico e intelectual, de honradez y de gran ética moral. 

El PRI ae presenta en todas las elecciones y tan--
bi~n en la actualidad pol!tica, como el escudo ~e -
aouellas fuerzas oue escribieron en sus banderas la 
réalizaci6n de los anhelos de la Revoluci6n arraiga 
dos en la Constituci6n, y como garante de un proce= 
so ulterior, de modo que otros partidos, mientras -



toman runbos hacia metas completanente opuestas, ca 
recen de toda prob~bilidad para con·Jencer a la grañ 
mayoría de la f'Oblaci6n de la oportunidad de Un Car.\ 

bio de poder 181 ). -
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el objetivo de la presente a~~inistraci6n estatal es el r! 

cobrar la confianza de los gobernados en el Estado, el naciona

lismo y la unidad nacional. La lucha de un ~!~xico unido (!Ue le 

permita solventar la crisis en la que se encuentra, todo ello -

enmarcado por los siguientes postulados: 

Dos finalidades centrales constituyen la esencia de su - -
ideolog1a; el servicio al hombre y el fortalecimiento a la Na-
ci6n. La prioridad es el hombre, la satisfacci6n de sus der.ian

das, su realiz3ci6n plena. conserva su independencia y su li-
bertad, propone satisfacer la demanda de empleo y salario remu
nerador, resolver las demandas de educaci6n, salud, vivienda y
nutrici6n (~O). 

el nacionalismo que se profesa es la fuerza unificadora 
sustancial de los MeKicanos que los proyecta co~o pueblo so~er! 
no que ha consolid3do la Re•.,oluci6n entre <?randes vertientes: -

nacionalismo politice, nacionalismo cultural, y nacionalismo -

econ6mico (CU). 

De tal manera ~ue tales argwnentos descansan en el proyec

to que tiene ca!lo principales objetivos los siguientes: 
Renovaci6n del movimiento revolucionario, renovaci6n r.oral 

de la sociedad, democracia integral, democracia participativa,

descentralizaci6n de la vida nacional, de desarrollo con empleo 
y combate a la inflaci6n. 

°''a .. k. !"ORi')(J(: Op •. cit., p. 159. 
10 Cfr. Perfil tdeol6aico de.Miauel de la Madrid Hurtarlo; en -

Historia DocUIT\ental del Partido de la Revoluci&n1 Vol. Il, l& 
ed. Instituto de Capac1taci6n Política del P.R.I., MéKico, -
1984, p. 66. 

~Cfr. Ibid., p. 67. 
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4. Reinstitucionalitación del Partido Revolucionario Instittlf3'.E 
nal. 

4.l. Lo• Orqanos Oirectivos. 

Lo• 6rqanos directivos del ~RI están integrados por mili-
tantes que deben cumplir los siguientes requisitos para ser di
rigentes del Partido: 

a.- ser de convícci~n revolucionaria y de leal permanencia 
al Partido. 

b.- No haber sido representante prominente o candidato de
una or9ani%aci6n ajena al PRI. 

c.- Acreditar una antiguedad de acuerdo al cargo que se -
pretende ocupar. 

d.- Ser mexicano por nacimiento en los ca~os de los Presi
dentes y Secretarios generales del Ct:N, de los Comités Oirecti
vo• Estatales y da los ComitAs Municipales. 

Lol 6r9anos de direcci6n del partido son los siguientes: 
El 6r9ano supremo del partido es la ~samblea Nacional, que 

tiene a 1u cargo verificar que la aclministraci6n pública y el -
desarrollo pol!tico de la sociedad sea acorde a la iceologta -
del partido. Formular laa orientaciones hacia el fortalecimie~ 
to del nacionalismo y de la t••i• revolucionaria de la democra
cia eocial, di•cutir y aprob•r el l'lan a!sico de Gobierno, ele-
9ir al Presidente y Secretario General del C.E.N. 

!l Con•ejo ~acion•l es un 6r9ano representativo del Parti
do •Ubordinado a la As411tblea Nacional, e integrado por: 

a.• El Presidente y el Secretario General del C.E.N. 
b.- Lo• representantes de cada uno de los sectores design! 

dos por sus respectiva• centrales. 
c.- Los Presidentes de los Comités Directivos ~statales -

del Distrito Federal. 

Las atribuciones del Consejo Nacional son: 

Conocer el infame anual del C.E.!l., desarrollar tesis --
ideol6gicas conforme a los principios del Partido, elegir an C! 
so de ausencia del Presidente o del Secre~''-io General del CEN, 
quienes deber!n sustituirlos tem~or~lmente, concertar alian%as
con otras organizacioñes socialea, resolver lo conducente a los 
militantes que hayan sido sancionados, y autorizar al Presiden-



te del C.E.N. a enajenar o gravar lo& inmuebles del Partido. 
El Comité E3ecutivo Nacional es el 6rgnno oue representa y 

dirige las actividades políticas del Partido en el pa!s. Para
ello se auxilia de un conjunto de secretarias de acci6n que le
permita mantener un cont~cto cal los militantes, el ~lectorado, 

y la socied~d en general. Se encuentran representados en él -
los sectores del partido, los militantes en ejercicio del Ccn-
greso de la Oni6n, y en general la ad.~inistraciOn tanto formal
ccno social del partido. 

sua atri~ciones abarcan mantener una relaci6n permanente
y estrecha con el pueblo, dirigir la formulaci6n del Plan s&si
co de Gobierno, su?ervisar el Movimiento Nacional de la Ju\'en-
tud Revolucionaria y la Aqrupaci6n Nacional Femenil Revolucion! 
ria, designar representantes reqion3les, convocar a la AsAl!lblea 
Nacional y al Consejo Nacional, celebrar coalisiones con otras
organizaciones polttica•, y desiqnar a los repre~entantes del -
Partido ante loa orqsnismoa poltticos electorales que correspo~ 
dan. 

4.2. LA E•tru.:::tura Adnlini•trativa del Partido Revol.,cionario -
In•~itucional. 

La e•tructura adlllini•trativa del PRl se basa en :.:n orden -
de jerarquia que reprea•ola un· 6l:yéulU •Ul-'~t lur (A!,;'2f.1blea Nacio

nal) en una eacala de qradoa haata llegar a la Jefatura de l'an·· 
zana, que ea la que 111antien.e el contacto en lu calles con el -
pueblo. 

La A•aablea r:at~tal o del Diatrito Federal es el 6rgano d! 
liberativo y rep~eaentativo del.Partido en la entidad federati
va correwpondiente; sua atribuc~onea •on: 

evaluar la realidad aocial de la entidad territorial con -
la platafor111a ideol6gica del Partido, discutir y aprobar el-·
Plan de trabajo del Comit• directivo de dicha entidad. 

El Comit• Directivo Estatal o del Distrito Federal ee el -
6rgano activo que representa y dirige la actividad política en
la entidad federativa, y mantiene el pa~6n electoral actualiz! 
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do, organiza centros de estudios pol!ticos, dirige a los Comi-
tés Municipales o Distritales y tiene a su cargo la c3pacita--
ci6n pol1tica de los militantes de la localidad. 

Asimismo, en cada uno de los distritos electorales uninom! 
nales federales de los estados existir! una comisi6n de distri
to electoral que tiene a su cargo mantener y perfeccionar la o~ 
ganizaci6n del partido en materia electoral. 

La Asamblea Municipal es el 6rgano rector de los pri1stas
en el municipio -en el caso del Distrito Federal se denomina -
Asamblea Oistrital-, teniendo a su cargo el evaluar y coordinar 
las actividades pol1ticas del partido a nivel municipal o dis-
trital. 

La Asa111blea de Secci6n, es la unidad blsica de la acci6n -
pol1tico-electoral de los miembros del Partido en las demarca-
cienes en q11e se dividen los distritos electorales federales. -
Su 6rgano ejecuti•ro · es el Comit!! de Secci6n que dasignar& a -
loa jefes de manzana y de acera como la unidad mtnima de acci6n 
del partido. 

A los subcomit&s,. integrados por lo menos con tres
mi8lllbros del partido, incumbe la tarea de informar
a los vecinos y compañeros de trabajo sobre los ob
jetivos del PRI y as1 ganar Miembros ('1). 

!l Par>:ido otor.1a una im90rtaneia a la adhesi6n de las ge
neraciones j6v~nes q11e aan no tienen derecho al voto. con este 

fin, confot111a y coordina al Mevimiento de Organizaciones Juve-
nil, con el objeto de a111pliar los canale1de participaci6n para
que los j6•1enes se incorporen a la pol!tica y se compenetren de 

la realidad hitt&rica !•l l. 

H R,K. FURtAK: Op. cit., p. 78. 
U Cfr. l\rt. 26 •r 271 Estal!utos en Documentos Básicos: Op. cit. 

148. 
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De la misma manera, crea Consejo Nacional para la Partici
paci6n de la mujer con el prop6sito de incorporarla a la& ta--
reas partidistas mediante la madurez pol1tica y a las activida
des productivas <•~). 

4.3. Los Sectores: 

Los sectores desempeñan un papel primordial no s6lo en la
evoluci6n del Partido sino que son la fuerza cuantitativa que -
mAa influye en el mismo. La mernbrec!a del PRl es gestionada -
por medio de solicitud escrita que manifiesta la voluntad perso
nal del individuo de integrarse al Partido, v1a de una asocia-
ci6n 9remial que a su vez se encuentra integrada a alguno de -
los sectores sociales. 

LOs sectores sociales del PRI son: 

a.- Sector Obrero. 
b.- Sector C&mpe&ino. 
c.- Sector Popular. 
En el año de 1929, al constituirse el PNR, la central - -

obrera mA• l.Jllportante era :a Confederaci6n Regional Obrera ~exl 
=ana, la cual, no se encontraba subordinada al Partido Oficial. 
a~cia 1932, bajo lo• auspicios de la Secretar!a-del ramo labo-
ral, nace la Federaci6n Sindicalista del Trabajo y otras organ! 
zacior.es de similar naturaleza que reatan fue~a a la C.R.O.M. 

En septiembre de 1932, Lcm~~fdo Toledano renuncia a la --~ 
c.R.O.M. con el fin de integrar la Con!ederaci6n Federal de - -
Obreros y Campesino• de M~xico (C.G.o.c.~.). Esta organizaci6n 
pretendla agrupar al movimiento obrero en una sola central que
luche por sua intereses. 

Sin embargo, al identificarse Llzaro Clrdenas con 101 1ec
tores sociales del pa1s, hace un llamado para que se movilicen

y or9anicen aindicallftente por la lucha de sus derechos sociale1. 

ff Cfr. Art. 40 y 41, Ibid., pp. 154-155. 



Durante la celebraci6n del se9undo congreso de la -
C.G.O.C,M., en febrero de 1936, esta central deside 
disolverse para crear la Confedera~i6n de Trabajado 
res de M&xico, quedando al frente de la misma el -= 
Lic. Vicente Lombardo Toledano. Su lema: 'Por una -
Sociedad sin clases• ('14 l. 
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!n marzo de 1938, la C.T.M. se inte9ra formalmenee como -
sector del partido. Misma que en la actualidad es la central -
obrera que agrupa mayor número de sindicatos, y que se puede S! 
ñalar que su desenvolvimienco en la sociedad mexicana es un pi
lar insustituible en ln estructura de la misma. 

El aector obrero, agrupa ademas de otras orgoni:acione1 -
obreras en el Con9reao del Trabajo, el cual, constituye un cen• 
tro de coordinaci6n para las diferentes or9~nizaciones de trsb! 
jadores inte9rada1 al Partido. Los mexicanos afiliadoa a un •• 
1indicato da la c.T.M. ~on afili~dos autom&ticamente al Partido 
e•tatal. 

COllW:I antecedente del sector campesino, su orqani:aci6n m's 
d••tacada fue la Liqa Nacional Campesina que en 1930 se dividi6 
en trea·orqanizacionea independientes, siendo el antecesor de· 
la C.tc.C:., ·ta Confederaci6n Campesi.ne Mexicana, que postul6 a -
Llaaro c:&rdenas como ca11didato a Presidente de 1a RepGblica. 

gn el per!odo gubernamental de C§rdenas se crea la C.N.C.· 
•n 1939, existiendo una relación entre el presidente y el 1ee·
tor campesino¡ •iendo que al primero otorga f svores a esta cen
tral, y que lsta dltillla apoya incondicionalmente al Ejecutivo • 
Federal. 

!n 1940, el sector c1111pesino vi.6 afectados sue derecho• y
exiqencias en tanto· que, la polttica scon6rnica promovta la in•
du1trializaci6n del pata aprov•chando la coyontura de la crisia 
int•rnacional provocada por la aegunda guerra mundial. 

·o ROMtao CARDEÑAS G.: *Lo• Sectores del Partido Revolucionario 
Institucional•·: en La Ret>dbhca: Partido Revolucionarl.o Ins
titucional, M6xico1 Edl.cl6n Especial ~e .:..niversario, ndnlero 
440, reb.•Mar. 1983, p. 52. 
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En l963, surge como rival de la C.N.C., la Central Campes! 
na Independiente (C.C.I.}, gracias al descont~nto que la organl 
zaci6n oficial del Partido hab!a oriqinado por la deficiente a~ 
e.i.vidad socio-polític3., al qrado de no ejercer efectivar:l.ente la 

defensa de los intereses agrarios. 

Los lineamienos pol!ticos de la c.C.!. nacen inspi
rados en la c~~paña de la revoluci6n cubana, inicia 
da por qrupos de izquierd5 e intelectuales que nom= 
bran a esea campaña Movimiento de Liberación Nacio
n4l, y es a partir de este movimiento, aue ambas or 
ganizaciones se disputan la direcci6n cámpesina --= 
(q61. 

En el año de 1979, durante la NO\•ena Asamblea Ordinaria 
del ~RI, la C.C.I., fue aceptada como integrante del sector --
agrario del Partido. 

En el periodo presidencial de Avila ca.~acho, 3e crea la -
Con~ederaci6n Nacional de Organizaciones Populares, ~ue al ha-
ber sido anulado el sector militar, pasa a !o=a1· el tri!ngulo• 
de las fuerzas de equilibrio de los sec~ores del Par~ido, la -
c.s.o.P . .sgrupa en su s-eno a los bt.1 r6.cratas y ccopera:t1vistas¡

pequeños propietarios agrícolas, i~dustri3lcs y comerciantes; -

profc:sionales c·e' cin'teleet'udes'; l;i"· 'jlñ·ent\Jd -y:c">J!is· ·--~

asociaciones feneninas: a los artesanos y, por Qltimo, a los di 
versos grupos de heterog6nea actividad. 

!n el sexenio de Miguel AlemAn, la C.N.O.P. cobra radical
importa.ncia al presentarse la industriali2aciOr dcl·M~xico Mo-
derno. 

La característica coman de los integrantes de este sector• 
en su carScter de clase media, de modo que no existen limites -
que identifiquen a sus miembros pero que no han encontrado nin

gQn lugar en los sectores obrero y a9rari".l del Partido (71 l. 

46 Ib1d., p. Se. 
,, Cfr. Ib1d., p. 59 • 

.. 
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Por dltl.mo, cabe destacar que siendo la central con un me
nor nCirnero cuantitativo de afiliados es la que más dirigentes -
que influyen en el Partido ha podido aportar. Es decir, que -
aunque el PRI se encuentra integrado por los sectores sociales
marginados se &ncuentran bajo las directicez de miembros proce
dentes de la capa media de la población. 

4.4. Organizaciones Auxiliares del Partido. 

tu organi%aciones auxiliares del Partido se pueden diYi-
dir en dos clases: 

ta primera, la administrativa, y la segunda, la que apoya
la actividad polttica del Partido. Ambas se encuentran subordi 
nadas al Comitf Ejecutivo Nacional. Existe una organización ~
que le encuentra encargada de la investigación y apoyo técnico
del 6r9ano de acción del PRI (C.E.N.J. 

Dentro de las organizaciones auxiliares de car!cter admi-
ni•trativo podemo• enunciar la Secretar!a General, la Oficial!a 
Mayor, la secretaria de Organización, y la Secretaria de Finan
zas. Todas ellas tienen atribuciones de acatar las decisiones
del C.!.N., elatx>rar modelos de operaci6n, promover y supervi-
sar el adecuado !uncionamiento de los 6rgano• del Partido, man
tiene actualizado• los registros nacionales de orqanizilciones y 
militantes a!iliados, elaborar· presupues<:.os de ingresos y egre
sos, y establecer y controlar las ~inanzas del Partido. 

!n cuant~ a las organizaciones de acción politice, !atas -
ion: las Secretaria de Acci6n de los sectores del Partido, de -
Acci6n Pol!tica, y de Coordinaci6n Legislativa de los Diputados 
y Senadores, Capacitaci6n Politice y Acci6n Electoral, Oivulqa
ci6n Ideo16gica e Infol:'ll!aci6n y Prop~9anda, Acción Social.y Fo
mento Deportivo, ASuntos Internacionalea, Secretaria de Promo-· 
ci6n y Gestoria, la Coordinaci6n de la Unidad Revolucionaria. -
El objetivo central de las anteriores dependencias del Partido
•• el reclutar, capacitar y coordinar la acci6n po11tica de los 
militantes en los períodos electorales y en la pan-.anerite camp.! 
ña pol!tica realizada en la sociedad mexicana. 
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&l 6rgano técnico y asesor del Partido es el Jn&tituto de
Estudios Pol1~icos, Económicos y Sociales; dependiente del Comi 
t~ Ejecutivo Nacional, cuyo objeto es asesorar, analizar e in-
veatigar los problemas sociales a fin de dar soluciones confor
me a la plataforma ideológica del Partido. AsiJ!lismo, organiza
r! centros de capacitación pol!tica en coordinación con los or
ganismo• r~gionales a todo lo largo del territorio nacional. 

4.5. La Campaña Pol1tica y Social del Partido Revolucionario 
Institucional en la Sociedad Mexicana. 

La l.mportancia que el PRl otorga a las campañas sociales 
que otorgan beneficios a la colectividad son un medio de in---
fluencia polltica para convencer a las masas de la validez de -
sus poatulados ideo16gieos. Oos secretarias del Comité Ejecuti 
vo Nacional tienen como fin lo enunciado anterionnente: la se-
eretarla de Acción Social y la Secretaria de Fomento Deportivo. 

La Secretar!a de Acci6n Social tiene como atribuciones el
realiaer actividadea c1vicas y culturales, promover la conmemo
raci6n de la• gestas históricas y homenajes a loa h4roes nacio
~l••• c:ontribuir a ~ejorar la condici6n social de los 9rupog -
111Ar9inadoa mediante campañas de ear4cter social, cO!fto son la 
at<1nci6n mfdica y orientaei6n f1111iliar. 

ta Secretarfa de ~omento·oeportivo organiza el Programa N! 
cional de Actividades Oeportivaa entre los diversos sectores y
dependencias del Partido, apoya la construeci6n y mantenimiento 
de &reas para la prlctiea del deporte, y organiza torneos a di
ferente nivel y abiertos el p4blico en general en el territo~-
rio nacional. 
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CAPITULO QUINTO . 

INTEGRACION Y DlNAM!CA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

!NST !TUC 1 ONAL • 
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Partido Revolucionario Institucional como Medio • 
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Me~icana y el Partido Revolucionario Institucional 
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rales, S.4. El Apovo Polttico del Partido al Go··
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Moderno M~(ic~nQ, 6,1. El Panorama Socio Polttico· 
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CAP!iULO V . 

l!n°EG~ACJON Y DlNAMlCA DEL 
PARTIDO RE\'OLUC l ONARI O 1 NSTl TUC 1 ONAL. 

l. Integraci6n del Partido P.evolucionario Institucional (Secto
res). 

l.l. El Partido y los Sectores como Fuerzas Fonnales del Poder. 

A lo largo de los tres capitules anteriores hemos encuadr! 

do al lector dentro de nuestra premisa, señalando primero el -
concepto de un partido pol1ti~o y de su intr!nseca relación con 
la sociedad en la que se desenvuelv~. Posteriormente, la cons~ 
cuencia directa de la Revoluci6n mexicana es la creación del -
Partido Nacional Revolucionario, y éste, como ente social se -
transfo:rllla hasta convertirse en el Partido Revolucionario Insti 
tucional. 

!l siste111a polltico mexicano conjuga en su de•arrollo al -
partido gubernamental, los partidos de oposición, las institu-
ciones pol1ticas y las organizaciones electora;es, la venerada
figura del ejecutivo federal, los integrantes del poder legisl! 
tivo, lo• medios masivos de comunic~ci6n, y los grupos de pre-
si6n de la sociedad y del Estado. 

~entro de este c~ntexto, el P.R.I. lucha contra sus adver
sarios para mantener la hejemon1a del poder de los "herederos -

de la Revulución". E• por ello que al ostentarse coMO un parti 
do de masas mantiene eatrechos v!neulos con los grupos mSs re-
presentativos de la sociedad mexicana. De acue-do a su legado
histórico, la lucna armada que •• origin6 fu~ en pro de las 
reinvindi~aciones de los derecho• de los campesinos y obreros -
explotados por la burguesta porfirista. El Partido oficial es, 
por excelencia, el partido de loe obreros y campesinos. 

Sin embargo, de acuerdo a su Declaración de Principios, el
partido redne dentro de au seno a la heterog6nca ciudddan!a mex! 
cana. Cabe destacar que 1u platafol"l!la pol!tica acepta a todo irr 
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dividuo no importando el gremio o afinidad de donde provenga, -
si esta acorde con los principios y estatutos del partido. 

Para hacer realidad el proyecto nacional del PRI y poder -
instaurar una democracia social se requiere que el partido man
tenga una intr!nseca relaciOn con los sectores sociales. Tal -
corriente progresista del gobierno reconoce la existencia de -
una sociedad sin clases, e incluso, de una lucha de clases; en
la que la actividad de un régimen que establece la pluralidad -
de partidos, el Estado y su partido luchan por perpetuarse en• 
el poder con el objeto de dirigir el destino de la naciOn con-
forme a su plataforma ideol6aica. 

Las bases de defensa que estima el Partido oficial para su 
manutenci6n en el gobierno concierne la conciencia de preservar 
la autonom!a ideol6gica, pol1tica y revolucionaria de los sect2 
res del partido; la actividad que realice 41 mismo en favor de
dichos sectores, y de éstos, de convencimiento de pertenecer a
las filas de la facci6n revolucionaria por su beneficio persc-
nal, el de su sector, y el de la sociedad mexicana. 

En el caso de México se analizan los problemas del Sstado
en •U• relaciones con los qrupos sociales, por lo que es indis
pensable el referirse a la relación del bloque dominante, el m2 
vimiento de masas, '! m&.s específicamente la fac_ci6n dominante -
del movimiento de masas. 

se puede decir que en M6xic:o, el proceso de forma-
ci6n del poder político contempor!neo tuvo como una 
de sus estructuras fundamentales la consolidaci6n -
de la participaci6n del movimiento de masas dentro
de la política de dominaci6n del Estado. o sea, -
que la caracter!stica m!• importante del movimiento 
obrera y campesino por le menos hasta fechas recie~
tes, es que estos no son ni han sido movimientos es 
tructuralmente independientes, sino que se encU<en-= 
tran formal y org&nicamente inteqrados a las qran-
des líneas po11tic1s adoptadas por el Estado mexic! 
no (U). 

18 VICTOR LOPEZ VILL!tFAllEZ: La Formación del Sistem• Político -
Mexicano: la. ed., Siqlo XXI, MAxico, 1995, p. 100. 
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La relaci6n del Partido con los sectores ha operado como-
un poder unific3do en los peridos de crisis del sistema. 

El movimiento re'/olucionario de los sectores no son identific~ 

dos como sujet~s de su prcpia esencia, sino que se les vincula 

como caud3 de las directrices del Partido oficial. 

En st, los oovimientos obrero y ca~pesino nunca se plan-

tearon co~o metas fu~druncntales la detentación del poder del -

Estado, al contrario, s6lo la reinvindic~ci6n de los anhelos -

de ter.er mejores condiciones de vida. Posteriormente, todas -

las clases oprimidas y damin3das se s~~aron a la Revolución -

con demandas generales. 
La m3durez de los seceores del partido se presentan en di 

ferentes etapas hist6ricas. La central obrera alcanza su con

solidaci6n en el peri6do gubernamental de Calles, la Central -
campesina en el tr3nscurso del gobierno de C~rdenas, en tanto

que, el sector popular en la presid~ncia de Avila Camacho y -
consolida su estructura con Miguel Ale~in. 

As1 surgi6 )a paradoja del desarrollo mexicano. Pa 
ra 1940, las me~as sociales Ce la Revoluci6r. final= 
mente se cu."np.,_ieron en una forma drama.tica: la mano 
je obra orqanizada de las masas rurales es~aban re
presentadas directamente en el oar~ido oficial v nu 
oérica.~ente eran l~s más impor~3ntes de los cuatro~ 
sact.ores del parüdo; la gran mayor1a de la pobla-
ciOn por fin estaba empezando a participar en la 
distribuci6n de la riqueza nacional. Después de --
1940 se invirti6 esta tendencia lt' l. 

1.2. El Sector Obrero. 

La• circunstancias hist6ricas en las cuales se pact6 el -

compromiso del Partido Oficial con la clase trabajadora, ha be

neficiado a ~ata OltÍl!\a, hacia una posici6n prominente con res-

'' ROBER o. KA~SEN: La Pol1tica del Desarrollo Mexicano; lSa. -
ed., Siglo XXI, México, l9B5, p. 127. 
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pecto a los sectores obrero y pupular. El v!nculo del grupo g2 
bernante y los trabajadores representan por una parte, un con-

trol pol!tico en cuanto a l!deres, manejo de masas, y difusi6n
ideol6qica ajena a la oficial que pueda desestabilizar el poder 

del PRI sobre la clase trabajadora: y a la •1ez, garantiza la -
permanencia de un contenido popular y revolucionario, de eende~ 

cia netdl!lente social de parte del partido hacia sus leales mili 

tantes. 
El Partido oficial asunió y absorbió las demandas inmediatas 

de la población, ocupando el liderazgo que encabezar!a la lucha 
de los campesinos y de los obreros de manera tal, que al misrno

tiempo que defend!a sus derechos los subyug~ba bajo su manto -
ideológico. La formación e integración de las clases sociales
y del Estado ocurrió durante el mismo proceso' durante el cual -
el poder pol!tico absorbió instituciones que debieron haber peE 
tenecido a la sociedad civil. La escasa presencia de las cla-
aes organizadas en la vida nacional como fuerzas pol!ticas ind!. 
pendientes ha obligado que la actividad pol1tica se realice de~ 
tro de las tilas del partido estatal (100). 

La.tigura m!s representativa del control pol!tico de las ~ 

claaes trabajadoras ¡>o~ parte del PRI es el sindicalismo. Gra
cias a 81, los dirigentes del partido pueden controlar a sus m! 
litantes y hacar apoyar sua decisiones. La función del sindic! 
liamo se encuentra identificada a la ideolog!a pri!sta y al Es
tado. Sin negativa alguna la actividad realizada por ei mo•1i-
miento obrero organizado ya sea en el orden de las reinvindica
ciones económicas o de ear.lcter pol ttico, transcurren por los -

canales del PRI o del propio gobierno. Ast pues, no se trata -
de un partido pol1tico de la elase obrera sino de un aparato 
del gobierno, que dursnte los años de estabilidad pol1tiea y -

paz social ae ha identitieado con los trabajadores. 

&l sector obrara, en cuanto a la formación de organizacio
nes, acciones, declaraciones y actividades han formado parte 

100 Cfr. CAAUJS PERE"t'R": r.ta& v Movimiento Obr,·ro en JORGE ALONSO -
(Ot aliil: Op. CTt.., p. 152. 
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fundamental de la historia del Estado mexicano, por ello, el -
movL~iento obrero destaca por su representatividad; esta cons-
ta de ele~entos que pueden integrar una organización de traba-
jadores para influir en las decisiones de la vida política del
partido y del Estado. 

Tales elementos son los siguientes: 
La cuantitivicad. Toda Uni6n o sindicato de trabajadores

está obligado a tener un nCimero mínimo de sindicalizados para -
existir jurídicamente. Asimismo, de acuerdo al n~~ero de afi-

liados podrá influir en las demandas ante los dirigentes del -
sector obrero, movilizar a las masas de trabajadores en pro del 
partido, y tener •1n mayor peso pol!tico en cuanto representan-

tes en el Congreso del Trabajo. 
su Naturaleza. Esta radice en la actividad o gremio que -

agrupe el sindicato. esto es, la importancia del sindicato en
su actividad polttica y laboral para influir en Pl desarrollo -
econ6rnico del pata. se debe comprender que una agrupación de -
trabajadores que se dedica a la industria de mater~as primas o
dP comerci~ blsico tiene un mayor peso pol1tico que una orqani
zaci6n obrera que tiene por objeto una actividad se~undaria. -
Dentro d~ este ele111ento se debe diferenciar a aqu~llas agrupa-
cionca de trabajadores que presten sus s~rvicios dentro de la -
estructura 3dministrativa del Estado, y de aqufllos trabajado-
res que laboran en el sector privado. 

La Territorialidad, tl presente elemento es aquella exte~ 
9i6n qeocrrlfica determinada que abarca la competencia del ejer

cicio de l.s actividad s'.ndical, estos es, que una Uni6n o sind.!_ 
caco abarque la localidad o la extensión del territorio nacio--
nal. 

1 
Posteriormente a la induatrializaci6n del pa!s, el movi---

miento obrero se vi6 deavirtuado gr~ciaa al "charrí1mo•. Los -
sindicato• habtan sido infiltrados por fuerzas ajena• a los in
terese• del obrero y supeditlndose a las Ordenes del patr6n. 

En efecto, el comportamiento de la dirección sindical no -
correspondió a la voluntad de loa lideres, sino a circunstan--
cias heterog4neas: el crecimiento econ6mico ininterru.~pido y --
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cierta mejora en las condiciones de vida de los asalariados, -
inmadurez de una clase obrera despolitizada, practica imposibi
lidad de elaborar un proyecto nacional alternativo. La modifi
caci6n de estas circunstancias se encuentra en el or!gen del -

cambio de rumbo que procur6 la CTM como respuesta al desgaste -
de los mecanismos de control ideológico polttico y la creciente 
madurez del proletariado industrial mexicano (IOI). 

Aunando a lo anterior, los obreros se vieron amenazados -
por la te~Sda cl~usula de exclusi6n. Lo que origina el descon
tento entre tos trabajadores ¡>ar el ~also sindicalismo y la caf 
da del salario real, la precaria respuesta del gobierno al cre
ciente poderte de la burgues!a, y 3 ele.~entos con forrnaci6n - -
ideológica m~s consistente que reclaman los derechos del gremio 
y la democracia e independencia sindical. 

El Partido del Estado afronta dos fenómenos actualmente, -
la burocracia sindical mantiene relaciones cada vez mis conflis 
tivaa con sus agremiados, y existe ahora por parte de los parti 
doa de oposici6n, las organizaciones obreras de izquierd~, y de 
agrupaciones independientes, una competencia por detentar la de
!en1a de los intere~es de los trabaje~ores. 

Es dif!cil que el sector obrero se incline en su totalidad 
a romper la alianza hist6rica con el partido de la Revolución.
Sin anbargo, puede perder un nrunero considerable de obreros sin 
dicalizados que militen en favor del PRI. Para el partido, es
importante mantener a los asalariados de~tro de la estructura -
del 1ector obrero; para ello, no en pocas ocasione• ha robado -
las banderas que enarbolan en beneficio de los obreros sus con-· 
trinoantes, para reinvindicarlas OOlllO una conqui1ta propia o en 
apoyo a una pol!tic·a 9ubern&111entd. 

A ~sar de las resi1tPncia1 da disolver la eatructu 
ra corporativa de loa organismos sociales, una ca-= 

1~1 Cfr. Ilad., p. 160. 



ractertstica detenninante de la sociedad mexicana -
es el empuje hacia su democratizaci6n --y hacia el 
fortalecineinto de la sociedad civil-- observable
en todos sus llmbitos (JO~) • 

l.3. ~l S~ctor Campesino. 
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El poder del Estado mexicano surqe como consecuencia del -

movimiento popular, agrupando a las fucrtas sociales en pro de

un nuevo orden pol1tico, jur1dico y social. A partir de enton
ces los ca.-npcsir.os han •1enido a representar uno de les qrupos -

sociales más importantes de la sociedad mexicana. Ellos son -

los beneficiados dela •tenci6n del Partido oficial de una nueva 
pol!tica agraria y de la repartici6n de la tierra; buscando con 
ello, una mejor distribuci6n de los ingresos generados por la -
riqueza agraria. 

En el pasado, al movimiento villista y zapatista represen
taron las deniandas de este sector en la Revoluci6n Mexicana. 

La lucha pcr la ti~rra ir.lplicaba la participaci6n -
de amplias mas~s de ~a~pesinos; era la base de la -
:evoluci6n agraria1 y a la vez el aspecto m!s radi
cal de la Revolución mexicana. La lucha enfrentaba 
por lo tanto a dos de los grupos sociales, econ6mi
cos y pol1ticos del pa1s; la lucha por la tierra -
abr1a paso a la ofensiva de la eno:nne masa de camP! 
sinos del norte del pa1s contra la más importante -
base econ6mica y pol!tica de la reacci6n: el lati-
fund ismo (Hl.I l . 

Al consolidarse la Revoluci6n, los campe•inos fueron en un
principio queridos absorber por la recién formada CTM, lo cual -
s6lo logr6 integrar a ciertos grupos aislados de un origen in--
ciertamente campesino. El primer intento por organizarse forma!' 

~L Ibid., p. l66. 
/Dl V. LOPEZ VILLAFAllE: Op. cit., p. 130. 
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mente fu6 la del Partido Nacional A<Jrarista ~ue lanz6 la candi

datura de Obreg6n. El movimiento sucesor iué la Liga Nacional
Cal!'.pesina que luchaba por el cumplimiento de los art!culos 27 y 
123 constitucionales, como el perfeccionamiento del sistema ej! 
dal y la repartici6n de la tierra. 

Al aparecer en la vida pol!tica del pa!s el PNR, entra en
conf licto con la anterior organizaci6n procurando dividir a ~s

ta ·y organizar una liga fiel a •u militancia. En 1930, una fa~ 
ci6n de la Liga Nacional c~~pesina se integr6 al Partido de la
Revoluci6n, que junto con las posterio~ente creadas agrupacio

nes defensoras del agraris~o del gobierno, actuaron oara supri

~ir a toda org~ni:aci6n ajena al movimientocarrpesino del Parti
do Oficial. El resultado de esta ool!tica fue la creaci6n de -
la Confederaci6n Campesina Mexicana en 1933, que aooya la cand! 
datura de L~zaro C&rdenas. 

Pero el factor más importante parece ser el que Ca
lles, si bien tenta el apoyo de la nue\•a élite eco
n6mica, hab!a perdido el horizonte que el apoyo co
pular brindaría al n•Jevo Estado. Sus actividades -
conservadoras y hasta reaccionarias lo hab!an hecho
alejarse de las masas, que buscaron otro c~~ino en• 
Clrdena~ que supo trabajar silenciosa pero efectiv! 
mente: esto lo d""1uestra el hecho da la ligaci6n -
tan profunda de C4rdenas con los o:-incipales l!deres 
del movimiento obr~ro y· campesino. 
Clrdenas se propone llevar a cabo una revoluci6n i~ 
tegral del campo. La tie:-ra deberta de resolver no 
s6lo el nroblema de la alimentaci6n, sino el croble 
ma econ6~ico de los trabajadores del canpo, de mane 
ra que les permitiera solventar todas sus necesida= 
des elevando su nivel de vida. Para C!rdenas el -
problema prioritario estaba relacionado con la dot! 
cien de tierras a los campesinos, que tendr!an en -
el reparto ejidal su piedra angular. El me;ora:nie~ 
to de las colectividades no provendr!an de la neaue 
ña propiedad rural aut6noma sino de la propiedad -
ejidal bajo la direcci6n del 'Estado (10fl. 

Sin embargo la CCM no fue la respuest" al movimiento camp! 

10~ Ibid,, p. 139. 
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sino. Para restar fuerza a la CTr., Clrdenas da su aval para la 
creaci6n de la central campesina. La Confederaci6n ~acional 
Campesina, <'\le ocurre al mismo tiempo aue el Partido Oficial ae 
transforma en el PRM, pasando exit6sanente su pri~era prueba al 

apoyar la candidatura de Avila Camacho. 
Haci3 1940, la evoluci6n de los sectores populares viene a 

ser minada por la industrializaci6n del país. La nueva estrat~ 
qia de desarrollo descansaba en la promoci6n de la oroducci6n -
de bienes de consur.io, tend!a a la modernizaci6n del pa!s median 
te la aplicaci6n de la .. tecnoloq!a y a trav6s del · conocimien
to tecnol6qico. 

Sir. embargo, la modernizaci6n no lleg6 al carn~ ni tuvo e~ 
me objetivo fundamental el satisfacer las deman~as obreras y -
cat!Sresinas. Por el contrario, estuvo marcado por una cada ve~
mls inequitativa distribuci6n de la riqueza siendo esto uno de
lo• obstAculos del desarrollo agrario en la actualidad. 

El Partido oficial controla la central campesina abeoluta
mente, entendiendo •us ltderesla diaciolina hacia el partido en 
CUAJ'to a las poltticas que adopta. Mla adn, en alquno• ca•oa -
los llder•• c!ll!lpeainos utilizan su representaci6n para pronover 
su carre¡a polttica en vez de dafender los intere••• de loa CA!!! 
p••ino& de Mfxico. 

ior eso, mSs que la• or9anizacionee mi&maa, en e•f'e 
cial la CTI! y la CNC. fue la relaci6n entre lo• u.= 
de~es de las organizaciones y el gobierno, lo <!lle -
constituy6 el rasgo ml• relevante del nuevo proceso 
politice de 1ubordinaci6n. Lo• nuevos lidere• con-
virtieron en los arietes del control y la manipula
ci6n de las masas. Esto ae explica, en ouena par-
te, por el\propio carlcter del movimiento de 1'\&Sa•
en Mfxieo que no ha podido establecer~• como un po
lo independiente de acci~n. tl proceso de la lucha 
popular ha quedado enmarcado en el hcrizonte de los 
intere•es eeon6:nicos y pol!ticos del nuevo Estado.
La• reinvindicaciones obreras y c.iare•ina•, aat co
mo la participacien de.~ocr!tica en el seno de esaa
organizaciones, ~an <!U•dado subordinadas a lo• inte 
reses del E•tado mexicano en la etapa del d~•arro-= 
llo indus tr ia1 · (105) • 

105 Ibid., p. f46. 
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La actividad agropecuaria nacional qued6 subordinada al -
desarrollo capitalista del pa!s generando divisas mediante la
exportaci6n de sus productos, abasteciendo de materias primas
baratas a laa industrias, abasteciendo a la poblaci6n urbana -
con productos subeidiados, aportando mana de obra barata a la
planta productiva, obligando con esto a que exista una mayor -
oferta que la demanda requerida. 

De esta manera el problema agropecuario que enfrenta el -
qobierno es canalizado por la central carn.l?E'sina, de r.tanera aue, 

la• concesiones obtenidas son victorias ~lcanzadas por el par
tido. Adn as1, las organizaciones campesinas indeoendientes -
obligan al PRI a una mayor democratizaci6n de la central reor~ 
eentante del •ector agropecuario. Asimismo,. dicha central es
uno de loe pilares cuantitativos del partido. Por tal raz6n es 
iaportante que el Comit~ Ejecutivo del PRI no olvide eete eec
tor en la actual crieia en la que se desenvuelve el pa!s. 

1.4. El Secar Popular. 

A peear de conaiderar que el proyecto de la Revolucidn •! 
cluta a lo• grupos induetriales del pa!s y a la burgues!a, el
~artido oficial crea para poder encuadrar a é•tos en eua fila• 
la Confederaci6n Nacional de Organizaciones Popularee. Dentro 
de esta agrupaci6n, los industriales, comerciantes, peoueños -
propietario1, profeeionietaa, y todo aquél individuo que por -
su actividad no puede encuadrarse en las centrales obrera y -

campe1ina. 
!eta central viene a •ubeistituir al sect~r militar des-

rl.azardo a ~stos dltimo• de la vida pol1tic3 del pata y abrien
do paso a la institucionalizaci6n. A partir de los añoe de --
1940, las claees medial son cada vez más nU111erosaa por lo C'Ue 
e1 necesario integrarla• al partido convirtiendo con ello al 
PRI en un partido de repre1entaci6n nacional. 

Laa organizacione1 rapreeentativas de la buroues!a y de -
la induetria mexicanaº•• encuentran organizadas de acuerdo a -
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la naturaleza de su actividad. As1 oues, el sector patronal-· 
est! organizado en confederaciones nacionales, instituciones -
regionales y federales, o de acuerdo a los intereses crue repr~ 
sen tan. 

Es importante destacar que elscctor popular cualitativa-
mente es el mejor organi:ado de las tres centrales. Esto se -
debe a que, sus militantes cuentan con una ?reparaci6n intele~ 
tual y profesional, que le pennite intervenir en la direcci6n
del partido con una ventaja mayor a los dirigentes obreros y -
CAl!lpesinos. 

La burgues1a del partido tiene t111nbi~n a su favor que la
totalidad de sus candidatos a la presidencia de la RepGblica -
po•tulados por el partido provienen de las filas del sector P2. 
pular; as1 como la mayorta de los candidatos a gobernaturas y
presidencias municipales. De igual manera intervienen en un -
considerable porcentaje en lo• eurulea del poder legislativo. 

Loa militantes del sector popular no s6lo en puestos de -
elecci6n popular intervienen sctivAl!lente, su actuaci6n abarca
tAl!lbién la estructura ad~inistrstiva del propio partido de la• 
Revoluci6n. As1 ~redomina su dominio en el Comité Ejecutivo,
la Asamblea ~lacio.1al, el Consejo Nacional, y las Secretadas -
de Acci6n. Dominan abaolutl!l!Tlente en el organismo tfcnieo del
partido. 

!l sector popular, a pesar de aer el sector que doctrina
ria111ante el partido debi6 haber relegado mis, es el que diriqe 
la pol1tica de la democracia social, entendi6ndose con sus di
rigentes y militantes influyen en la ad:ninistraci6n pdblica, -
el partido y la sociedad mexicana. 

2. Estado Mexicano y Partido Mayoritario. 

2.1. De la Unidad Nacional a.la• Institucion•• Politica•. 

!l Estado mexicano contemporlneo •e consolid6 eon la tran
aici6n del PRI, destaclndose fsta cano una consecuencia de la -
crisis pol1tica que afect6 al grupo gobernante en la dfcada de-

1 
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los 40's. Durante la camnaña 9residencial de ~anuel Avila ca
macho se anunciaba como una de sus pol!ticas la instauración de 
un gobierno que conciliara los intereses de las diversas clases 
sociales para apovar el desarrollo industrial del oa!s. De es
ta manera, el plan de cardenas es abandonado y, el Estado v el
Partido se apartan del con9romiso de establecer una sociedad 
sin clases. 

En el discurso de protesta <lel Presidente Avila Cal'lacho, -
se "anifiesta la exclusión de los nilitares cor.io tales, afilia-
dos al PRMr ya ~ue esta medida se calificaba de antidenocrática 
al !111\enazar la paz social y el estado 90s~revolucionario. As!, 
desde el inicio de su gobierno el nuevo presidente se esforzó
en pregonizar un ambiente de cordialidad y mutuo ª'?OYº· Esta -
medida pues, propicia la unidad de la burocracia !>Ol!tica, la -
solidaridad del sector aqropecuario, la alianza por el bienes-
tar del pa1s entre los trabajadore1 y 101 el'lgresarioa, la esta
bilidad comercial y econ~ica como un cor.iproniso para los come! 
ciantes y el sector pogular. 

La polttica econ6mica fue reafirmada ampliamente en benef i 
cio de la empresa privada, se obtuvo del exterior créditos 0 ue
iapulsaban a la industria y al turismo nacional en este sexenio, 
lo que se habta originado como una bandera d• canpaña se conve! 
tir!a en un principio fundamental del oartido qobf!rnante y del
tstado mexicano. 

El éxito obtenido de la polttica de Avila Camacho encontr! 
ba sus ratees en la tesis •obre la Unidad ~acional, la cual era
explicada como una resultante de la 1ituaci6n internacional ~ue 
obligaba a constituir un trente unido por los diver101 sectores 
sociales ~exicanos en contra de las pre•iones del exterior, 

Zl cambio de direct=iz es radical, en cuanto a ~ue en la -
década pasada se propon!a como teeis fundamental el beneficio -
de las clases marginadas, y como un objetivo futuro la instaur! 
ci6n de una democracia lin clase1,la propoaicidn el la de un~! 
tado socialista bajo la rectorta del gobierno rara el beneficio 
colectivo. La transici6n originó que el E;~ado se apartara de
los enunciado• del PRI, pr•?arando el camino para introducir el 
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desarrollo industrial en un pa!s que hasta entonces era netane~ 
te agro~ecuario. ~a econom!a a partir de entonces promovi6 la
inversi6n industrial y el crecimiento urbano, las obras del sec-

tor pOblico se destinaron a cre4r una infraestructura de servi
cios y transportes que !)emitieran la distribuci6n y cOMerciali

zaci6n de los ~reductos ~anufacturados. El sector agronecuario 
apoyo a la industrializaci6n al proveer a los centros urbanos -
de abastecimiento y ma~erias priMas, as! co~o de mano d~ obra -

barata. El sector obrero se vi6 afectado en la defensa de sus
intereses por el paternalisrno hacia la indust~ia y ~or la conq! 
laci6n de salarios decretada por el gobierno. 

La pol!tica de conciliaci6n que emana del gobierno procura 
afront~r la crisis pol!tica que perjta credibilidad en el Part! 

do e•tatal. El llamado que hizo Avila Camacho a la sociedad M~ 
xicana demandaba cerrar filas en de!cnsa de los ideales revolu

cionarios, procurando una relaci6n de armonia y de uni6n con t~ 
dos los sectores sociales y el gobierno de la federaci6n, revi
ve el eap!ritu del nacionalismo revolucionario, profesa por una
sociedad igualitaria, por una de~ocracia ~ás re~resentariva y -

?Or una d~mocracia'social. 
La Unidad ~1cional representa para el Estado mexicano la -

transici6n de la etapa pol1tica de las sucesionés a un Estado -
de instituciones políticas fundado en una base ideol6gica revo
lucionaria. 

A partir del orig~n dr la tesis de la Unidad Nacional, és
ta ha sioo protestada como bandera de acci6n por el rartido de
la P.evoluci6n en las crisis que ha sufrido el Estado mexicano:
ya que es un ll"'1!ado a la uniOn, apelando a loo sentimientos de 
nacionatidad de f.a sociedad mexicana. 

2.2. Simbiosis del Partido Oficial y el Estado Mexicano. 

La UniOn d~l Partido y del Estado tienden a confundir a ~ 

bas instituciones en tanto la ideolog!a que postulan proviene -

de un mismo origen, ei partido es el semillero de los futuros -
gobernantes y de sus subordinados, y del Estado se obtienen lo• 
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candidatos que se postulan por parte del Partido. Las pol1ti
cas que implanta el gobierno aon apoyadas por el PRI, el cual -
promueve inicialmente tales posturas para que sean prornulqadas
por el poder estatal. El Partido en su Declaración de Princi-
pios tiende hacia un Estado de car!cter revolucionario, y dicha 
entidad se identifica como tal. 

El partido por parte de la opini6n pablica es reconocido -
como ~Partido gubernamentaln, "Partido del Estado", "Partido E~ 
tatal", "Partido Oficial". Su actuaci6n tiene a consolidar el
predominio pol1tico del Estado.movilizar el electorado en favor 
de Aste, auscultar los grupos sociales de la formulación de las 
demandas pol1ticas y sociales, a reprimir en caso de indiscipl! 
na a ltderes o agrupaciones CO!llprometidas con el Estado y supe
dita~as al Partido, enfrentar a la disidencia en per1odos elec
torales. 

La funci6n mediadora del PRI tiene dos efectos, uno 
que coneiste en "el control del 4111biente pol1tico -
relevante•, y otro que deriva en la aplicaci6n y d~ 
1arrollo de un esp!ritu praqmltieo. Es clara la r~ 
qla para actuar: cuando ae aspera una participaci6n
masiva en el proce10 pol1tico, y en especial un 
gran clamor de demandas, es mejor que las·activida
dee eorrespondientes se filtren a través del apára
to pol!tico en lugar de.qua resuenen afuera. El -
Partido tiene como reeponaabilidad el que as! ocu-
rra (IPI) • 

El PRI tiene otra funci6n qeneral. Dentro del Par
=.tido y tuera de lll cumple la fllnci6n de fortalecer al 
Estado en su pol1tica de maaas y con los represen--
tantes de lu m•aa para dqunoa autores, esta fun-
ci6n sparece .por encima del tetado y del gobierno.
y hay quienes piensan que es mero ap6ndice del ao-
bierno. En realidad ninguna de la• funcione• del -
PRI se puede comprender al margen del Estado y de -
su pol1tica de masas (1•?1. 

106 RICHARD R. FAGE~ Y WILLIAM S. TUOKY: Aspects of the Mexican -
Political System1 citado por P. GONZALEZ CASANOVA: Op. eit., 
p. 110. 

/of P. CONZALEZ C.: Op. cit., p. 110. 
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El Partido, a fin de obtener un nllmero mayoritario de sim
patizantes, requiere de las organizaciones y sectores ~ue lo -

componen, el que los inscritos cano miembros de dichas aqrupa-
ciones sean afiliados al sistema del Partido por el simple he-
cho de inte9rarse a tal orgAnizaci6n~ De tal manera oue el 
obrero que per~enezca al sindicato af ilíado a la CTM, con o sin 
su consentimiento: m5s aan, con o sin su conocimiento, es inte
grado a l~ plantilla del Partido Pevolucionario Institucional.
Tales casos se presentan en el sector obrero, el sector campes,! 
no, el sector popular, y a la burocracia. 

En cuanto a les recursos materiales, el Estado provee de -

medios econ6micos al Partido para cumplir sus fines, otorga fa
cilidades en irunuebles, autoriza y concede permisos para los mi 
litantes pol1ticos, otorga en uso equipos de propaganda y comu
nicaciones, libra concesiones y licencias para que sean distri
buidas por el Partido a sus simpatizantes. 

En reciprocidad, el Partido moviliza a las masas de simp~ 

tizantes para que hagan presencia en los actos gubernamentales, 
la propaganda pol1tiea del instituto se encuentra orientada a -
dar un apoyo abso'.uto al ejecutivo federal y al Estado mexica-
no; sus lideres tien~n la obli9aci6n de defender las posturas -
oficiales del gobierno, y en la medida de sus posibilidade• de
poner a disposici6n de Este sus recursos materiales. 

Entre el PRI y el gobierno --en sus niveles federa
les, local y municipal-·, se ha creado un paralelis 
mo estructural oue bien puede considerarse una su.= 
biosis: s6lo hay un gobierno y por ese parece natu
ral que haya nada más un partido pol1tieo que con -
!l convive, de ~l se nutre y es su 6nico medio para 
crear y renovar los cuadros de funcionarios pObli-
cos. tl partido ne es un par!sito, como ser!a el -
caso d~ un ser simbi6tico que viviera a expensas -
del otro sin otorqarle beneficios. Por el contra-
ria, el Partido y el gobierno se comple!'!entan, se -
~ecesitan y requieren, se alilllentan y fortalecen -· 
entre st. La existencia y desarrollo de aua bur6-· 
cracias son paralelos. 



El partido le es necesario al gobierno porque es -
su instrumento de estabilidad, de continuidad v de 
renovaci~n institucional; el gobierno le es neéesa 
rio al partido porque en el encuentra su sustento= 
~- justificaci6n. En tanto que el proceso revolucio
nario iniciado en 1910 se fue apagando, y el tono
de la vidQ mexicana fue convirti6ndose en algo más 
pausado y sin extremismos --dentro de esta etapa -
que generalmente se llama de reconstrucci6n de ins 
tituciones, en contraste con la ola violenta en -= 
que todo parec!a a ser destinado a ser destru!do -
el papel del partido fue precisamente el de apagar 
las inquietudes efervescentes y de canalizar los -
procesos hacia la tranquilidad estable ~oB). 

161 

2.J. El Presidencialismo y el ?artido Revolucionario rnstituci2 

nal. 

La fiqura del presidente en al sistema pol!tico mexicano -

es de carScter central, ya que de carecer ésta, perder!a uno de 
los tres pilares en que se fundamentar y quedando los restantes, 
el Eatado y el Partido desestabilizados y sin rector!a. Por 
ello, estudiar el partido sin establecer la importancia del eje
cutivo federal, anular!a cualquier conclusi6n sobre el mismo. 
En qeneral, los mexicanos consideran al gobernante de la repGbl~ 
ca rodeado de una aurora m!stica considerando su poder ilimita-
do, enmarcado en un ordenamiento jur!dico que legitima su auto-

ridad como administrador mSximo del aparato estatal y del Parti
do Oficial. 

El origen del presidencialismo tiene sus ra!ces en la figu

ra del caudillo, considerando dnicamente como marco de investiqi 
ci6n el presente siq.lo. Se debe recordar qua el caudillo conce~ 
traba el poder en sus decisiones, su creencia pol!tica era la -
verdad ideolOgica de'sus seguidores, era quien concedta o casti
gaba. El presidente emerge como al sucesor y lo desplaza, esta

bleci~ndose como el mSximo dirigGnte. Asi, no s6lo requiere le
gitimarse gracias a una elecci6n popular, sino que, debe demos--

108 MA.'</UEL MORENO SANCHEZ• Crisis PolttiC'1 en Maxicor 2a •• ed •• -
Extempor!neos, Mtxico, 1971, p. 139. 
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trar la fuerza pol!tica para detentarlo demostrando valor, fa·· 

cultad de imposici6n, energ!a y determinaciOn. 

En ~6xico el gobierno y el Estado forman un todo -
constitucional. La lucha por el qobierno y la lu-
cha por el poder eztSn mucho m~s estrechamente liga 
das en otros sistcra..1S politices, el gobierno no se-= 
separa del poder del Estado, y liste tiene una auto
nomía relativa frente a la burgues!a aunque tienda
ª perderla. El jefe del Estado es el jefe del go-
bierno, y es el jefe del part:ido del Estado (1c~). 

El presidente de la RepGblica concentra un poder enorme j~ 

r1dico y económico. Representa el poder del Estado como admini! 
traci6n civil y militar, como pol!tica e ideologta oficial, y -

como economta estatal. La i~~ensa burocracia se mueve al unís~ 
lo bajo la guta del poderoso presidente; posee facultades legi! 
lativas y judiciales. Posee facultades para determinar la pol! 

tica e1<te:-ior, la pol1tica tiscal, y la poHtica comercial {110). 

En nuestro pa!s el presidente es la clave dal zistema pol! 
tico, y esto se debe a los factores que le conforman: ser re-

presentantes del Estado mexicano en polttica e:rterior ;- el ad-

ministrador Qnico en cu!nto a su régi.men federal int~ri~r, ins
taurarse como el poder predorn1nan~e sobre el pcde1 legislativo
y el pode:- judicial, las facultades consti~ucionales y pol!ti-

cas que ~e son rec:onoc:id.'.l.s, la concentraci6n de recursos econ6-

mico• en la federaci6n, ser detentador de la pol!tica econ6nica 

y financiera, y ser el jefe pol!tico ideológico del partido gu
bernamental. 

As!, el presidente manifiesta su rcpre~entaci6n por tres • 
fuentes principales: 

lJ Las facultades constitucionales que le confiere el ar•• 

tttulo 89, facult!ndolo para el buen desempeño de la administr! 

104 P. GONZALEZ CASANOVA: Op. cit,, p. 113. 
n• Cfr. fbid., p. 115. 
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"16n p!lblica federal, el enviarle iniciativas de ley al Congr~ 

so de la Uni6n para crear, modificar o e~tinguir orCcnarnientos

jur!dicosi el legislar los casos de emergencia del acuerdo el -
art!culo 29, las medidas de salubridad segan la fracci6n XVI -

del artículo 73; los tratados internacionales de acuerdo a la -
fracción primera del arttculo 76 y décima del 89; y la regula
ci6n econ6mica segan el art!culo 131. Todo lo anterior en fun
damento a la Constituci6n Pol!tica Mexicana. Asi~isno, P-1 pre

sidente tiene en basa a dicho ordenamiento facultadés que le -
penniten ejercer un control sobre el poder judicial y otorgar -
el indulto si as! lo des¿a. 

21 La influencia política del ejecutivo federal. El pres! 
dente ejerce su jefatura polttica influyendo en las decí3iones
y actos en la evoluci6n del sistema en M~xico. De esta manera
jueqa un papel preponderante en la designación de la sucesión -
presidencial, en la designaci6n de candidatos a gobernador, y a 
obtener curules en el Congreso de la Uni6n. Asimismo, d~ la -
aprobaci~n para remover gobernadores elegidos constitucionalme~ 
te ;· ejercer el deufuero an contra de los representantes del -
poder legislativo. 

ll Ce l& jefatura real del ?RI. 

El partido semi oficial o completai:iente prepondera~ 
te, ha sufrido un proceso interior de centraliza--
ci6n, habiéndose concentrado los poderes en el Comi 
t! Ejecutivo Nacional y, dentro de ~ste, en el pre= 
sident.e mismo, quien realmente es nonbrado y remo"·i 
do por el presidente de la RepOblica. Este designa 
también a los dirigentes de los sectores que inte-
gran a¡ partido, salvo al l1der de la CTM (111) • 

ts importante recalcar, que la pol!tica del partido y su 

fund~~ento ideol6gico est!n de acuerdo con el plan de trabajo 

111 .JOP.GE C.'\.RPIZO: El ?residencialismo Mexicano1 Sa. ed., Siglo -
XXI, Mlhcico, 1995, p. 190. 
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del ejecutivo federal¡ el cual es modif cado ante las iniciati
vas que procura realizar el sucesor. 

Por dl~L~~ señal6 ~ue la presencia del presidente en un a: 

to pol!tico destaca su importancia, po lo que Este procura a-
sistir a congraciarse con los sectores relevantes de la socie-

dad mexicana. 

2.4. Las Directrices del Partido Revol cionario Institucional -
Vta el Poder Legislativo. 

El manto del poder oficial extierde su influencia al peder 
legislativo de tal manera que, los re •rcscntantes del pueblo v2 

tados constitucionalmente son conform dos en su mayor!a por e~ 

didatos postulados por el PRI. As1, iputados y senadores son

militantes del partido y a su vez, re resentan a sectores o as~ 

ciaciones favorables a la ideolog!a el Partido Oficial. 
En su conjunto eJercen un monop lio de poder tanto en la -

C~mara de Diputados cerno en la C~ar de Senadores votando a f! 
vor de l~ 9011tica gubernamental, de iniciativas presidenciales 

o de declaraciones del partido: o a u vez, oponi~ndose a las -
moc.:.ones de los par-.idos Je oposíci6 , rechazando las cr1ticas

de los grupos de presión, o negando su apoyo a éiertas demandas 
popularet. El control pol!tico del PRl en el poder legislativo 
tiene con.o objeto que el poder p!lbl · co mediante el sufragio po

pular realice y perfeccione la doct ina, leyes e instituciones

de la Revolución ~exicana. 
La nc~inaci6n de los pre candi ates para las elecciones de 

diputados y senadores se encuentran a cargo de los sectores y -
de las facciones afiliadas a elles, entregando los mismos las -
proposiciones al Comit~ Ejecutivo .acional para que sean aprob.! 
das y dispuestos como candidatos o iciales del partido. Entre
los sectoces suele entablarse una isputa en cuanto a la asi9n~ 

ci6n de cu:ules (la cual se encuen ra intrinsecamente relacion_! 

da con el ndmero de afiliados a ca a sectort. !l Co~it~ Ejec~ 

tivo Nacional examina los anteced ntes•de los aspirantes a la -
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candidatura y el grado de popularidad de que qozan en su distri 

to electora~ •l igual que su militancia en el partido: rodeando 
a este procedimiento de un mito popular sobre quien aorueba fi

nalmente a dichos aspirantes. 
El control· del poder legislativo es importante para el 

partido a fin de que este se encuentre subordinado a la políti
ca sexenal del ejecutivo federal. 

Las razones por las cuales el presidente ha logrado 
subordinar al poder legislativo y a sus miembros, -
son principalmente las siguientes: 
Al La gran mayorta de los legisladores pertenece al 
PRI del cual el presidente es el jefe y a 'ravés de 
la disciplina del partido, aprueban las medidas que 
el ejecutivo desea; 
W Si se rebelan lo m~s probable es que est!n termi
nando cor. su carrera pol1tica, ya que el presídente 
es el qran dispensador de los principales cargos y
puestos en la administraci6n pablica,~n el sector -
para estatal, y en los de elecci6n popular y er. el
poder judicial: 
C) Relacionad·? con el inciso ante:-ior: por ac;r..:ideci 
miento, ya que s3ben que le deben el sitial; -
O). Además del sueldo, existen otras prestaciones -
econ6~icas que dep~nden deL ltder del control polí
tico; y 
El Aceptaci6n de que el poder legislativo-siga los
dict.:tdos del ej~cueivo, lo cual ~s 13. actitud ;nás -
ctXnoda y la del menor esfuer=o, ~~6n Oe que esta -
postura se declara sin ninqan recato: en 1977, el -
senador Gustavo Guerra Castaño, al hablar en nombre 
de los 9enadores que comunicaron a la C!mara cle Di
putados, la terminaci6n del per!odo de sesiones, d~ 
clar6 que se hab!a legislado siguiendo los linea--
mientos señalados por el pres1dente ~6pez Portillo
(//1). 

oe lo anterior se puede desprender que el control pol1tico 

del poder legislativo por parte del Partido Oficial es un c0tnpl! 

monto rectproco de la relaci6n PRI-presidente a !in de cumplir -

0

1/2. Ib~d., p. 115. 



los compromisos y principios de ambas instituciones. 

2.5. La Detentaci6n del Poder en México. 

La estructura del Partido Oficial y su evoluci6n histórica 

ha probado su ef1cdcia p3ra d~tentar el poder y afrontar las 

crisis que se han presenta.do. Actualr.u?nte la propiamente dicha 

pol1tica se encuentra relacionada con la ma~eria econ6rnica, 

siendo que las decisiones del gobierno deben ser consideradas -

en a~bos aspectos. 

La conducci6n polltica que derde el gobierno revela 
la unidad que en lo fundamental posee el bloque en 
el poder, encabezada por la oligarquía financiera.
Por tanto, el r~gimen pol!tico se fortalece. Ello
si9nifica c¡ue: 
AJ El ejecutivo crece en importancia, r.lostrando ca
da vez una fuerza ordenadora de toda la actividad -
estataJ y también el trato con las diferente~ expre 
sienes de los n!s diversos grupos socia.les; -
B) El crecimiento del ejecutivo y el mayor peso po
l!tico Qel ga~ineteecon6mico en e! paztjño de la -
oliga :-c¡u 1a. 
el C:l f¡art..:!do ofit:ial h:ncic.na cada vez r.ienos como
partido y co=ra fuerza como aparato estatal cncarg~ 
do de tareas de cor.senso¡ 
O} La centrali::aciOn que priva e;¡ el Ppbrato esta-
tal fortaleciendo la qestiór. ourocrát1ca; 
EJ Las ar~iculaciones.cntre cor~~oci6r. - reo~esi6n 
oresentes en toda la 't'ed Ce domin3ci6n; · 
Ft ~antener el peso de lo agrooecuario en la estruc 
eura econ6mica del país con un.alto contenido de ce 
pendencia h .. cia el partido oficial; y -
Gl La democracia y la actividad pol1tica en forma -
limitada (//J l • 

La in!luencia del PRI en el sistema pol!tico mexicano bus

ca crear una correspondencia entre el Estado, el partido y la -

113 GREGORIO VID1'L: Crisis, ~onopoli.os v Sistema PoHtico en Ml!xi
E,2: la. ed., UAM, M~x1co, 1985, p. 152. 
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sociedad a fin de establecer una cultura pol!tica acorde a los 

lineamientos de la doctrina revolucionaria. El PRI se presen
ta como una identidad pot!tica en la vida del pa!s, como escu
do ante !as fuerzas de la oposicíOn, y como garante de la oli

garquía que lo preside; asimismo, es defensor del ideal revo
lucionario y de la Constiouci6n. 

La relaci6n del ~artido de la Revoluci6n con el ocder ej~ 
cutivo est! predeterminada por las condiciones hist6rícas en -

que ambas se originaron. As1, la Constituci6n se encuc~cra -

prolongada en forma que !avorezca al gobierno del presidente -

en turno y del predominio del PRI en las elecciones. La soci~ 
dad civil se encuentra también dentro del manto de intluencia
del Partido Oficial en tanto que, sus organ1zaciones se encue~ 

tran afiliada• no s6lo de la ideología •ino también de los mill 
tantes del partido, sea esto un acto voluntario o no. 

Dentro de las !ilas del ~ertLdo y de acuerdo a la ideolo-
gte revolucionaria, el ascenso jerárquico no se encuentra limi
tado a ciertas cateqorias de~inidas. Por lo tanto, el indivi-
duo que milita ~n las filas es un elemento disciplinado y cum-

ple su funci6n efica:mente, tiene la posibilidad ac ocu~ar car

gos directrices en el ~ismo partido, en el Estado o en alquna -

de sus entid3des subordinadas~ 

J. ·Democracia o Antidenocracia en torno al Partido Revolucio

nario Institucional. 

3.l. La Vida Polttica del ~•tado Moderno Mexicano. 

El Estado moderno mexicano ha convivido con el Partido Of! 

ciel en el desa~peño del gobierno procurando responder a les d~ 
mandas populares. Es importante destacar que el as9ecto pol!t! 
co no es et Qnico !actor que se deba considerar en la evoluci6n 

de aqu~llos qua heredaron los ideales revolucionarios (al mismo 
tiempo que fueron los legatarios del poderl, sino que también -
so debe considerar los aspectos econ6mico y social. El primero 
de ellos actualmente ocupa· un lugar relevante en la inform~ci6n 
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de los sectores sociales, y el segundo, n1anifiesta el entorno -

en que se desarro11a el diario acontecer de los mexicanos. 
A parti~ de la constituci6n del Partido Revolucionario &e 

destaca la sucesi6n del gobierno militar a una administraci6n-
estatal en manos de los civiles. A partir de entonces, el eis
tema se ha ido perfeccior.ando en sus diversos aspectos; elecci~ 
nes a puestos de voto popular, control de grupos sociales, re-
cl~tamiento de militantes, acci6n pol1tica y social (en la que
se encuadra el adoctrinamiento y capacitaci6n). 

Su evoluci6n manifiesta la influencia que ha ejercido en
la vida pol1tica del pa1s a través de dos factores fundamental
mente: el interno, que se desarrolla dentro del partido; y el -
externo, que destaca en el desarrollo pol1tico de la sociedad -

mexicana. 
El primero, manifiesta la militancia del individuo, su 

lealtad, su carisma y liderazgo, su ascenso dentro del aparato
estatal y de la facci6n politica, el grado de sil!lpat1a social-

que le prodigian sus representados, su actuaci6n dentro de loa
sectores y el obtener la representaci6n de los grupos sociales-· 
todav1a ajenos al partido, as! como las relaciones de 1ndole -
personal que establezca a lo largo de su carrera pol1tica. 

El segundo factor, el externo, encuadra al"PRI dentro de -
la sociedad pol1tica en que se desenvuelve. Esto es, el Parti
do en las elecciones, en su relaci6n con el gobierno, frente a
loa partidos de oposici6n, ante la prensa, su actuaci6n e in--
fluencia entre loa distintos qrupos de preai6n, y lo m!s impor
tante, la canalizaci6n del apoyo pol1tico de los gobernados. 

La respuesta del Partido de la Revoluci6n ha sido el con-
cepto de Democracia social. Para tal facci6n pol1tica, la de• 
mocracia social es aquélla en la que la libertad y los derechos 

fundamentales de los gobernados son reapetados, permitiendo la
existencia de una oposici6n a las instituciones del Estado, de

su partido, y de la ideolog1a revolucionaria. Sin embargo, las 
libertades y los principios de derecho conquistados por el pue

blo mexicano en su lucha por la independencia se encuentran co~ 

sagrados en la Constituci6n Pol1tica, misma que son inviola---
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blea. Lo cual, ea la base de la plataforma pol1tica del Esta-
do, del Partido, y del grupo que detenta la hegemon!a de ambos. 
Todo ello hace concluir que la democracia social es un concepto 
que permite legalizar el control pol1tico ~ue ejerce el Estado, 
el Partido, y sus dirigentes bajo el argumento protector de la
defen•a de la libertad y de 101 principios revolucionarios del
pueblo mexic .. no. 

El desenvolvimiento econOmico de M@xico bajo la direcciOn
de los candidatos del PRI se puede establecer en dos fases: la
primera, la pol1tica econOmica de desarrollo equilibrado, a Pª! 
tir del gobierno de Miguel Alemán hasta el sexenio de Gustavo -
D1az Ordaz. Comprende esta fase la industrializaciOn del pa1s, 
la migraci6n del campesino hacia la ciudad convirtiéndose en m! 
no de obra barata, la producci6n agropecuaria abastece a las 
ciudades y derrama las materia• primas para la planta producti• 
va, la carencia de tecnoloq!a nacional crea una dependencia del 
exterior, y el paternalilllo gubernamental hacia la industrial. 

Dentro del planteamiento conceptual del "desarrollo 
e•tabilizador• el Estado jugaba un papel bien deli· 
mitado. "El E•tado tiene la responsabilidad, confor 
me a la• leyes bl•lcas de la naciOn, de promover y= 
encauzar el deaarrollo econOmico". De iqual forma 
una concepci6n tecnocr!tica daba base al patrOn de• 
acwtulaciOn1 "El desarrollo econ6mico consiste en • 
el aumento sostenido de voldmen por hombre ocupado1 
~re•upone b!sica~ent~ 1 un incre~ento de la dotaci6n 
de capital que haga v~able mejorar la productividad 
y el ingreso real de la fuerza de trabajo y mante-
ner tasa• adecuada• de utilidad" lll~l. 

La segunda fase econemica se desarrolla del gobierno de --
Luis Echeverr1a al gobierno de L6pe~ Portillo. Dicho pertodo se 

caracteriza por abandonar la politice del "de•arrollo estabiliz~ 

11• A.'IERICO SALOIVAR: Ideolo~ta y Pol1tica de·;. Estado Mexicano 
(1970 - 197611 sa. ed.,iglo XXI, Mi!xico, l9é6, p. 90 •. 
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dor• para implementar una economia de desarrollo acelerado, de 
car&cter social, de protección a las clases mar9inadas del 
pa!s y de populismo p3ra el gobernante: requiriendo para ello
del empréstito exterior, el endéudamiento estatal interno, el
control de bienes bfisicos de consumo, la pol1tica de subsidios 
hacia ciert~s r~~aa 9roductivas privilegiadas, la imposici6n -

de la economia m1x~a con su ulterior creací6n de una industria 
paraestatal; provocando un a1.:1nentQ en el porcentaje del PIB a
un coseo inflacionario, endeudameinto externo e interno, aume~ 
to del aparato burocr~tico, devaluación de la moneda, retrac-
ci6n del crédito, desconfianza en la inversión en territorio -
nacional, aU111ento desmesurad~ de las tasas de intereses en los 
instrWftentoa de ahorro interno, y de una fuqa de capital hacia 
el exterior sin precedentes. 

AGn cuando este cuestionarniento no alcsnzaba a ne-
9ar la importancia de los empreaarios en el ~bito 
económico, daba pauta a la refinici6n del papel -
que, a ;uicio del nuevo gobierno, correspond!a al
Estado en la conducción del proceso econ6mieo, re
cuperando en cierta medjda los postuladcs 1deol6gi 
co• de la Revolución ~exicana expresados en la --= 
Constituci6n Pol1tica de 1917, apoyaba y .anunciaba 
una intervenci6n del Estado en todas las esferas -
de la econom!a, adjudicando a la inversi6n pCblica 
un papel relevante en ol futurn económico del ---
pah (/IS). 

Actualmente, el gobierno enfrenta una cri•is econ6mica que 
na provocado la critica del aparato estatal y la desconfianza -
de las acciones para reactivar l• economía ~el pata. Ante ello, 

el partido sale a la defensa de las instituciones manifestánd<>"'. 
au apoyo &ncondicional al ejecutivo federal y ~n.U..ado a la opi
ni&n pdblica a unir esfuer:os con el 9obierno d• la Repdblica. 

115 IbJ.d., p. 92. 
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Aunado a ello, surqe una crisis social que provoca el na

cimiento de facciones independientes a los sectores del parti
do. As!, la creaci6n de sindicatos independientes, de uniones 
campesinas, de asociaciones patronales y de la clase burquesa
hacen eco al reclamo popular. La mar9inaci6n de nacleos de la 
poblaci6n inside en un aumento en la realizaci6n de actos il1-
citos, de descontento, y de desestabilidad de la paz social. 
Ei Estado y el partido responden implementando campañas de ca
r!cter social, fomentando actividades deportivas y culturales, 
integrando tiendas de descuento en los productos b~sicos, lla
mando a la Unidad Nacional. 

3.2. La Democracia Social de México. 

La tradicional doctrina de los partidos pol1ticos señala -
que en la democracia existir!a una lucha pol1tica entre las di
versas facciones con el fin de obtener el favor del electorado. 
EstilllAndo lo anterior, aquél partido pol!tico que cumpla con -
las aspiraciones áe la sociedad será el que detente el g~bierno 
de la misma. Sin embargo, en México, el estudio de la hegemo-
n!a pol!tica no se encuentra en relaci6n con los partidos pol!
ticoa sino en el partido del Estado1 esto es debido al desarro
llo hist6rico por el control pol!tico en la pos - revoluci6n. -
Al finalizar el conflicto armado no exist!a una infraestructura 
que permitiera el desarrollo de distintas asociaciones pol!ti-
caa que intervinieran en la sociedad mexicana (y las exi1tentes 
carecian ya sea de credibilidad o de fuerza pol!tica para que -
transcendieran>1 el p<istarior ori9en del PRr, permite a la na-
ci6n dejar atr4s a·la época del caudilli1mo e iniciar la etapa
de la institucionalizaci6n, misma que alcanzarta su maduraci6n
hasta la constituci6n actual del partido estatal. 

El astado mexicano inicia su vida en una comuni6n con el -
partido de la Revoluci6n, m:onifestando que en todo• los actos.
pol1tieos se realizaban por las metal postulada• por la Pevolu
ci6n. Ast, 1urgen las contradicciones del sistema, la indu1--
trializaci6n del pa!s, la nueva clase burguesa, el desarrollo -
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de una econom!a capitalista, el desplazamiento de las clases -
marginadas y de los indl'.9enas, la desigualdad de la sociedad. Y 
a pesar de ello, se mantiene el vtnculo del Partido con los ses 
tores sociales del país. 

La Jlianza del partido con el Estado crea un singular pro-· 
ceso para canalizar las demandas de los sectores representados, 
puesto que es a través de este Gltimo que los sectores exigir4n 
el cumplimiento de sus aspiraciones. El representante del gru
po afectado se presentar! ante la autoridad responsable y con -
el apoyo del Partido solicitar que le sean satisfechas las de-
mandas que presenta, ;• de ser esto posible el gobierno procura
el cumplir con lo requerido o prometer satisfacerlo en un futu
ro pr6ximo. 

Contorm4ndose el sistema político en base de una delftOcra-
cia, permite la existencia de grupos de oposici6n que planteen
al electorado alternativas para el voto popular. Antes de la -
ll1aada •apertura politice•, la disidencia era reprimida o tol! 
rada por carecer de importancia y peligro para et siateina. 

!l lllOVillliento armado de 1911 enarbola como un objetivo de
lucha el establecimiento oe la dll!!!locracia: pero la realidad !'!O 
l1tica se impuso: la revoluci6n triunfante no pudo cumplir su -
prop6sito. A la postre, condujo e una fo.,.a autoritaria de Es
tado que ee legitima en fo.,.as organizadas de consenso pol!ti·-

. coi un Estado particularl!lente·tuerte, cuyo poder ejecutivo ab-
sorbe 101 otro• poderes y lllAnipula cualquier forma de diaiden-
cia. El E•tado mexicano se encuentra as! en ten1i6n permanente 
entre au funci6n de control autoritario sobre todo• los eecto•
res sociales y su nece1idad de legitimaci6n en e1a mi1ma base -
social de cuyo consenso requiere. La actuaci6n legal del Esta
do 1obre los partidos pol1tico1 han estado al servicio de esa 42 
ble necesidad, de control y leqitimaci6n. Por un lado, la con~ 
tituci6n del partido oticial mis que un verdadero partic!o polí
tico ha sido una federaci6n de qrupos con di1tintos intere1es.
En efecto, el partido oficial no cumple con la funci6n de repr~ 
sentar a cierto• grupo1 o clases en su lucha política con otro1, 
de intereses opueate., sino la de aglutinar y mantener en equil!_" 
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brio lo• intereses de los m!s diversos grupos, con el objeto -
de que su lucha polttica no ponga en peligro la estabilidad 
d~l Estado lino, por el contl:'ario, le sirva de so9orte (11'). 

El general Calles es el indudable inventor, en Mé
xico, del régimen unipartidista v de la democracia 
dirigida desde Palacio Nacional. El PRI fue conce 
bido, desde sus ortgenes, para ser partido dnico,= 
fue un partido de unificaci6n revolucionaria, den
tro del que se quiso incluir todas las tendcncias
y matices, personalistas o pragmáticos, con el co
man denominador de que fueran revolucionarios, en
el sentido me~icano de entonces y cuando todo ras
tro de partido conservador hab!a sido borrado 
(111). 

La paz social de Mlxico es la paz pol1tica del ~RI, dicha
conciliaci6n revolucionaria tiene m&s de cincuenta años de de-
tentar el gobierno de la Repdblica. A partir de la llamada - -
•apertura polttica•, el Estado y el partido permiten a la opo•! 
ci6n re~lizar su actividad dentro del marco de derecho, dando -
su anuencia par~ que obtengan curules dentro del poder le9isla
ti vo y cediendo alguna• plazas con el !in de qµe intervengan en 

la ftdminiatraci~n gubernamental. !llo no significa que el cam! 
no para le de111ocracia eatl libre de obat&culos, •ino c¡ue, la -
maduracidn pol!tica del pueblo mexicano ce encuentra en un pro• 
ce•o de trans!ormacidn que le permitir& elegir por medio del "2 
to popular el gobiel:'llo que l• repre•ente. 

ta estabilidad social de M&xico, con fundamento en el ac•• 
tual •i•tema pol!tico tiane las siguiente• baeea: el limitar el 
ndinero de demandas hacia el propio pa:"tido y hacia el !stado de 
una polttica democrlticar aW!lentar su capacidad para satisfacer 

-¡¡¡-cfi. WtS Vtttbl'O: t.. Refoma Pol!tica y las !'erspectivu de Oel!lo 
cracia1 en PABLO GONZAI.E:Íl CASANOVA Y í!NR!QUE f'LORES CANO: 
¡;¡r;¡rcof Ro§' lOa.' ~·' Siglo XXI. Mhic.:. 1986, pp. 348-349. 

llf M, MOR NO , : Op. c~t., p. 136. 
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las demandas que le plantean los diferentes sectores sociales; 
estimular por medio de las organizaciones del partido el apovo 
al sistema y al ejecutivo federal; conservar y controlar el 
apoyo espec!f ico de los sectores destacados de la sociedad y -
del electorado; y finalm~nte, controlar la oposici6n evitando
que obtenga puestos de elección popular. 

La democracia social en M~xico es la democracia del part! 
do, el control del Estado por el president~ de la Repdblica, -
en la bdsqueda de la sociedad igualitaria que postula la Revo
luci6n de 1917. 

3.3. La Oligarqu!a del Partido Oficial. 

La estrategia del Partido es revolucionaria, es una 
estrategia global y totalizadora que busca unificar 
a las mayor!as nacionales en torno de la filosof!a
de nuestro movimiento histórico-social y que se 
orienta en función del Partido - Plataforma, del -
Partido - Progra10a y del Partido - Organización, 
con esto construve su base real d~ sustentación y -
coherencia. 
Frente a estrategias de 14 consetVaci6n, d~ la reac 
ci6n y del fascismo, la del Partido es unn estrate= 
qt.s de can:.bio, por y dent•o de la Revolución Mexic.!!_ 
na. El PRl, como Partido de la Revolución en el oo 
bierno encauza todas sus 4cciones a los mismos f i:= 
nes que persigue el Proyecto d~l Bstado. Esto es,
a la defensa de las instituciones revolucionarias,
• la defensa de las conquistas populares alcanzadas 
coino re~ultado dd la~ luchas del oueblo. A la con
secusi6n de nuevas metas, y a la ampli3ci6n y per-
feccionar.iiento del modelo administrativo (//8J. 

Lo anterior 'sanifiesta la voluntad del Partido de la Revo
lución por detentar el poder hasta el cwnplimiento de las metas 
del programa de la Revoluci6n, o bien, cabr!a !a interrogante -

si serta hasta el cumplimiento de las metas del Partido o de --

111 La Campana de la Revoluci6n en' Historia Documental. •• , V6l. 
tI. p. l4l. 
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los dirigentes de tal momento hist6rico. Suponiendo que a la

instauraci6n de la democracia social, del Estado de justicia -
social, y de la sociedad igualitaria se convirtieran en una ·

realidad palpable, habiéndose alcanzado las ~etas de la plata
forma polttica ¿Qué futuro depararta al Partido de la Revolu-
ci6n7. 

Entiéndase que, nuestra sistema polttico presupone que el 
prOceso revolucionario de la naci6n todavía no se ha termina-

do, en tanto que, cada administraci6n del Partido y del Estado 
interpretan las aspiraciones revolucionarias de 1917. LOS po~ 
tulados de la gesta revolucionaria son de 81!\plia deducci6n, -
car&cter universal y de validez vigente para toda sociedad hu
mana. Luego entonces, no es el conjunto de principios y valo
res generales los que pueden ser susceptibles de crítica, sino 

la estructura y la forma de gobierno por madi~ de la cual se -
tiende a alcanzarlos. El proyecto del Partido es la instaura
ciOn de un Estado espectfico que le permita consolidarse en el 
peder permanentemente, y utilizando a la oposici6n v!a parti-
dos pol1ticos para canalizar el descontento, crticar al siste
ma, perfeccionar el mismo y Legitimarlo ante sus gobernados. 

Democratizar es ampliar la participaci6n popular en el -
proceso pal1tico, en el ~receso econ6mico, y en·el proceso so

cial y cultural. Tal experiencia se deriva de la evoluci6n -
del Estado mexicano que, durante el siglo KIK, quiso implantar 
en forma rom!ntica el sistema democr&tico da acuerdo a los mo! 
des europeos y norteamericano¡ enfrentando al pa!s al abismo -
existente entre la Constituci6n real y La formal, desembocando 

tra• un proceoo de gobiernos abortado• en el shtema Liberal -
porfir1sta. Implantando dentru de un sistema democr&tico con! 
titucional un sistema autoritario. La RevoluciOn Mexicana, -
•in abandonar el proyecto de una democracia liberal, adiciona
un fuerte contenido social que da al mestizaje constitucional

mexicano un progm!tismo que ha resultado po•itivo. La Revolu
ci6n se lanzo, a formar el eartido de la Revoluci6n Mexicana -
como instrumento de acci6n eopectfica y no tuvo a la heterodo
xia en relaci6n con los principios cl!sicos de la de-
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El PRI d~oira a conservar el poder, a conservar el 
gobierno Y la mayor1a de los puestos de elecci6n ~ 
pular, porque cre<?mos qu~ el esqu~~a ideo16gico de 
la Revolución Mexicana sigue siendo el adecuado P! 
ra conducir la marcha del pueblo mexicano a la --
construcciOn de una sociedad independiente, libre, 
democrática y JUSta, porque creemos que somo& la -
mejor opci6n para el pueblo de •1éxico. 

El Partido Revolucionario Institucional, ~s~ nue -
4firmarse como el Partido del pasado, como el Par
tido de la historia, sique siendo el Partido del -
presente y el Partido dél futuro. Seguimos siendo 
el Partido más vigoroso de México, el que tiene la 
sangre m!s joven y la limpieza ideol6gica m!s fuer 
te (1t•l. -

Nuestro Partido se funde para integrar todas las -
corrientes revolucionarias de México en una sola -
fuerza pol1tica. Desde entonces hemos mantenido -
el poder, porque hemoa mantenido la adhesi6n y la
confianza de las mayor!as mexicana&. Hemos mant~
nido el poder, porque nuestra ideolog1a, el modelo 
de sociedad que pers~guimos y los instrumentos pa
ra lo9rarlo, son los que el pueblo quiere, los ~ue 
el pueblo mexicano ha diseñado en sus movimientos
sociales, los q•.Je el oueblo mexicano apoy~ en su -
vida cotidiana y en reiteradas expresiones pol1ti
ca&. Somos, no hay duda, el Partido del pueblo de 
Hlxico (11.I J • 

J.4. De la Apertura al Aperturismo Pol1tico. 

1 76. 

Las singulares caracter1sticaa del sistema pol!tico mexic! 

no demuestran que hasta el gobierno del presidente de Luis Eeh! 

verr!a no exist1a un margen razonable para la actuaei6n de los

partido de oposici6n. 

"' Cfr. Pensamiento de !'íiauel De la Madrid Hurtado sobre el PRI 
eni Ibid., p. 804. 

llC Ibid.' pp. 814-815' 
ti./ Ibid., p. 815. 



El PRI se presenta en todas las elecciones y tam-
bién en la actualidad pol1tica. como el escudo de
aquellas fuerzas que escribieron en sus bande~as -
la realizaci6n de los anhelos de la Revoluci6n --
arraiqados en la Constituci6n, y como garante para 
un progreso ulterior, de modo que otros partidos,
mientras toman rwnbos hacia meeas comoletamente 
opuestas, carecen de toda probabilidad 9ara conven 
cer a la grar1 mayorta de la población de la oportü 
nidad de un cambio de poder (IL'l.). -

1--,' 

Los partidos de oposici6n al partido de la Revolución no
hab!an concretado a ser meramente grupos de presión, puesto -
que ya fuera que careciesen de licitud para su actividad o de
real fuerza pol!tica, al presentarse a la contienda en las ur
na• eran derrotados facil.-,,ente en forma oficial. R:>r ella su """"'1 en 

la vida pol1tica mexicana se hab!a convertido a una manifesta
ci6n de ideaa disidentes de la ideolog1a pri1sta y a su gobie! 
no. 

En Mlxico, las facciones opuestas al gobierno del Partido 
de la Revoluci6n, as precaria y d6bil. Carecen de una fuerza
real qua les per111ita conquistar loa puestos de elecci6n popu-
lar y, aunado a ello, la• declaraciones que hacen de fraude -
electóral por parte del gobierno, impidiendoles·obtener los c~ 
rules que han ganado por el apoyo de los votantes simpatizan-
tes a ellos¡ 1ea var!dica tal· suposici6n o no, la estructura -
da lo• partidos da oposici6n les ha negado por •1 mismas el -
generar una politica de convencimiento entre la sociedad de -
sus postulados doctrinario• y de su proqr~~a de acci6n. 

Talas refor111as pretenden imponer un :!gimen de partidos -
donde cada uno de ellos tuviera acceso al poder de acuerdo al
nllmero de votos que recibieran la proporcionalidad y la repre
sentati v idad son preocupacione• fundamentales de la nueva ley, 
concediendo representaci6n a los partidos en todas las instan
cias y todos los niveles. Se consideraba con esto, que po---
dr1an contar con un plano de igualdad, posibilidad de vigilan-

rtt R.K. Ft/RTAK• Op. cu., p. 159. 
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cia y fuerza legal, frente a la Comisi6n Federal Electoral. 

Asimismo, se oto~gaba un tiempo mensual en la radio y en la t~ 
levísión durante la campaña pol1tica y se reduc1a el ntlmero mf 
nimo de afiliados para la obtenci6n del registro definitivo 
(/IJ). 

Para el Est3do y para el rartido es importante la partlc~ 

paci6n de los ciudadanos en los procesos electorales para as1-
poder legitimar su presencia en el gobierno. Por ello el voto 
es el medio probatorio de la vigencia de la democracia social
y del programa de la Revoluci.5n Mex2cana, estimulando la intef 
venci6n en los procesos electorales con las siguientes medidas: 
derrotar al "par~~do de abstenci6n": fortalecer a los rartidos 

de oposición gracias a la Reforma Pol1tica; renovar al PP.I ~· -

la credibilidad en el •istema. 
Los aconteciloientos de 1968, la represión de junio de 

1971, la crisis econtr.lica y la devaluación ~e la moneda; prov2 
ca que el gobierno de L6pez Portillo realice una reforma m~s -

profunda. Se integra a la vida pol!tica del pa!s el Partido -
C;onunist;a, el Partido Dcm6crata Mexicaha, y el Partido Socia-
lista de los Trabajadores. Se alistar, junto a .t.os ya e>cisten
te• Partido de Acción !lacíonal, Partldo Popular Socialista, y

el Partido Auténtico de la RevolucHSn Mexicana. Hacia 1979, -

.•• dedicar!an los tres primeros a obtener el registr~ clefiniti 
vo y, los restantes, a mantener sus pos1c1ones miniltlas. 

En 1982, se prasentar!an a la contienda electoral tres -
partidoc m.ts• el Partido Socialista Unificado d~ M~xico, el -· 
Partido Revolucionario de los Trabajadore•, y el Pertido Soci! 
lista Dem6crata. 

En tanto la pol!tica gubernamental en culnto a la campaña 
alectorJl •e centra en las si9uiente• acciones, promoci6n del• 
empadronaJniento, promoción del voto, capacitaci6n ele~oral, y 

participaci6n en la infraestructura electoral por parte de las 
diversas facciones pol!ticas. 

llJ cfr. 1" SALDIVAR: Op. cit., p. 157. 



Al dar a conocer los c6moutos de lós Qltimos cinco
distritos, la CFE (Comisi6n Federal Electoral), lle 
g6 a la conclusi6n de que el ca.~didato pri!sta • la 
Presidencia, Miguel de la Madrid, logr6 16 millones 
748 mil 6 votos - incluidos los del PPS v PARM - ; Pa
blo Emilio Madero, de Acc16n Nacional 3 millones 
700 mil 45 votos; Arnoldo Mart!nez Verdugo, del -
PSUM, 821 mil 995 sufragios; Ignacio Gonialez Go--
llls, del oem6crata Mexicano, 433 mil 896 votos; Ro 
sario Ibarra de Piedra, del Revolucionario de los = 
Trabajadores, 416 mil 448: C~ndido D!az Cerecedo, -
del PST, 342 mil S votos, y Manuel Moreno Sánchez,
del Social Demócrata, 48 mil 413 su!ragios (1tv). 
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Para efectos del reparto de curules a los partidos oue, l~ 

graron este derecho se otorgaron, el Partido de Acci6n Nacionai 
17.98i; al Socialista Unificado de M!xico, 4.37 \; Dem6crata M~ 
xicano, 2,4,\: Popular Socialista, 2.15'; y socialist3 de los -
Trabajadores, 2. 01' (1l5 l . 

to anterior demuestra de que, los partidos de opo$ici6n no 
han alcanzado un grado de maduraci6n que les permita afectar la 
hegemon!a del partido est~tal. Sin embargo, la crisis del Est! 
do meKicano ha obligado al gobierno a detener la apertura polt
tica, ya que el descontento de las masas se ha canalizado en el 
voto ·a favor de la opos1ci6n, en la abstenci6n !tlectoral, en d! 
mostraciones pGblicas de desa!to a la autoridad y a favor de la 
disidencia, en la crttica ~á•·ac!rrima del sistema. Y m4s que
afectar al liaterna, lo anterior. puede originar en la afecta--
ci6n de la paz social de M~xico. 

!n una 1ociedad golpeada por la crisis econdmica, -
se ve la polttica en forma de desesperanza, la cre
dibilidad en el sistema sufre mella y la legitimi-
dad del Estado decrece. Aparte de muchas manifesta 
cienes a las que la sociedad recurre para mostrar = 
su des!nimo, el sistema político cuenta con un r!g! 
men electoral implantado desde hace mucho tiempo -

11~ Historia Ooclll!leneal ••• Vol. II, p. 653. 
115 Cfr. ?bid., p. 655. 



con el oartido del Estado en torno al cual se de--
3envue1Ven los procesos electorales en M~xico. En 
ellos el Estado encuentra parte de la fundamenta-
ci6n de su legitimidad. El pueblo, aparenter.iente
descre!do de: proceso de elecci6n de sus gobernan
tes, tiene una presencia apabullante por~ue está -
colocado en e1 plano del principal interlocutor al 
que se dirigen los candidatos (/ti¡ J. 

ISO 

Los partidos de op~sici6n han comprobado ~ue la esca~a mi

nor!a de elector~s '!'le agrupan, la heterogeneidad de su plata-

fonr.a ¡;>eHtica, la incapacidad de instruir l!neas de acci6n - -
prioritarias le impidan afrontar la presencia global del PRI. 

La apertura pol1tica perrniti6 la creaci6n de nuevos partidos, -
mls opciones, dinr!ITlizar el proceso del sistema, inte9rarse a la 
contienda electoral, crear un foro para canalizar el desconten

to por medios pac!ficos, obligar al partido oficial a perfecci2 

narse para el nuevo reto, y un acercamiento a un Estado de dem2 

cracia real. 

Las elecciones pueden ser una v!a, no la Onice. para 
ter.er acce~~ a la Ccmocracia e al menos para loarar 
una mayor parcicipaci6n pol!tica. El equilibriÓ en 
tre la soci<i'dad y el Estado puede ser garante de :; 
los inte=eses generales y no la ficci6n creada por
reformas ?arciales y re&trin9idas. 
La v!a electcral ouede ser fundamental en el futuro 
inmediato s61o si.la sociedad puede optar libremen
te y sir. presiones. Es cierto oue la gama partida
ria se h3 ampliado notabl~~ente, ahora es necesario 
que prive el rtspeto y garantice el espacio poltti
co conquistado por la sociedad (•~? 1. 

4. La Din&r:Uca del Partido Revolucionario lnstituciopal y el --

'~' ,_,,vARó ARR~otA AYl\IA Y C.~RLOS MAF.T!NEZ ASSAD: La Decisi6n de 
Vencer o las Elecciones de 1983 eni PP.BLO GONZALEZ CASANOVA 
(et alliJ: Las El~cciones en M~xico (Evoluci6n v Persoecti-
va); la. ed., Siglo XXI, 1965, p. 375. 

1~1 'mid •• p. 385. 
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Programa de la Revolución Mexicana. 

4.1. El Partido Revolucionario Institucional como Medio de la 
Unidad Revolucionaria. 

La tesis promovida por Avila Camacho acerca de la Unidad
Nacional se ha convertido en bandera pol!tica del Partido de la 
Revoluci6n. El PRI, en su simbiosis con el Estado, utiliza una 
plataforma pol!tica comün fundamentada en la Const~tuci6n Pol1-
ticaw A partir de su origen y de las sucesivas transfonnacio-
nes que ha sufrido el Partido, racionaliza el deseo colectivo -

de los mexicilnos al proqreso social y econOmico en comuni6n con 
los ideales revolucionario de 1917, gracias a que inteqra dentro 

d• sus filas a todos los sectores sociales de M~xico sin disti~ 
ción de raza, sexo, religión o limitación alguna en cuanto a -
gremio u origan. Y esto es provechoso en cuanto aglutina en -
torno al Estado a todos los gobernados en una forma organizada
para apoyar:e e imponer sus doctrinas en el presente y en el f~ 

turo. 
aesli:z:a asimismo funciones de eq•lilibrio, de intereses y -

de controtr en t.snto que se iden~ific~ con el Estado, equili--
brar '1011 diver3os intereses y presiones locales ·y reqionales, • 

permite orientar l3s a9~iraciones sociales y neutraliza: los -

contlictos internos que ;>uedan pro·1ccar en el futuro r.iayores d! 
cisiones o conf r~ntaciones. Esto lleva a la neqociaci6n de tos 
dirigentes de los sec~ores.entre los diversos grupos en confli~ 
to obligando al Partido a comprometerse, y de igual manera, a -
ccxnpensar a aquellos que han sequieo en sus pretenciones. 

El PRI reali%a su función controladora de cinco mo
dos: primero, a trav4s de estret,gicas asignaciones 
de cargos a representantes de grupos y de intereses 
en conflicto, un procedimiento que en el proceso de 
las decisiones no permito a nadie imponer deseos -
propios sin la consideración de otro~; segundo, a -
trav&s del filtrado cuidadoso de la< candidaturas -
para los diversos cargos electivos; tercero, a tra-



vés de la supervisi6n del proceso electoral y; so-
bre todo, la votaci6n; cuarto, a través de presio-
nes econ&nic~s, por cuanto puede presentar la cuen
ta a funcionarios infieles a los principios por los 
gastos electorales efectuados -- un recurso que por 
supuesto s6lo resulta eficaz en casos de dependcn-
cia econ6mica; quinto, en que los poseedores de car 
ges adrnir.iEtrativos, elegidos y nombrados para eje= 
cutar las resolu~iones del gobierno, tanto en las -
entidades federativ8s como en los municipios, en su 
mayor parte provienen de sus fil3s y, con ello, es
dn 11ujetos a la disciplina del Partido (•2.1). 
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tn vista de lo anterior y de la hejcmon!a que ejerce el Pa!. 
tido en el Gobierac atrae t&IT'bién a sus filas a todos aquéllos
que .abicionan ejercer una carrera pol1tica con éxito obtenien-· 
do de •ate llOdo un cultivo de futuroa l!dere• en espera de ser
llaaados a dea,..peñar alqGn nombramiento. De iqual manera, el
control que •• ejerce para laa asociacionea o qremio• afiliado& 
al Partido, peraitan qua tala• qrupo~ sean controlado• neutral! 
zando laa inconformidades, canalizando la• demandas, y dispo--
nienJo una infiltraci6n interna de dichL colectividad a aua de
ciaionea. 

Anta la criaia, el Partido hace un llamado a cerrar filas
rechazando lo• int~ntoa de desestabilizar el pa1s, de reactivar 
la planta productiva, de apoyar al gobierno en sus dccisiones,
~l unir eafuerzoa para un futuro de beneficio col~ctivo. La -
unidad nvolucionaria exiqe que todos los militantes del Parti
do •• in~eqren a travéa de loa sectores para formar un frente -
cCllldft que, junto al Est~do •• haqa frente a la opoaici6n enrr~ 
lando loa principios de de1110cracia social, nacionalismo revolu
cianario, y aoci~ad iqualitaria. 

La dnica alternativa es la democracia. Pero una de 
11<>eracia con .. plia• base• aocialea. La actual -por 

· Uaitada y contradictoria que aea 31!1 ve lll!lenaz&da -

/Al R.K. ruRTAll:: Op. c~t., p. 111. 



e1' "us dos manifestaciones: la partl.cipativa y la -
electoral (11') • 
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El PRI es el instrUl!lento por medio del cual el estado ali
menta y mantiene con vida la doctrina revolucionaria del consti 
tuyente de 1917, estimula su plataforma pol1tica con reformas y 

adiciones de las demandas populares, se adecua el plan de Go--
bierno del ejecutivo federal en turno, y hace continuos llama-
dos a la unidad nacional a favor del Gobierno. 

4.2. ¿Han •ido Traicionadas las Aspiraciones de la Revoluci6n -
Mexicana?: 

!l movimiento revolucionario se coneolid6 con la promulqa
cian de la constitucian Pol1tica de 1917, la que resum1a las ª! 
piracione• de todo• loa grupoe armados que hab1an intervenido -
en el conflicto. Mls tarde, Calles procuraba integrar la hete
rogénea eociedad posrevolucionaria con la creaci6n de un parti
do l1nico1 miemo que abarcar1a dentro de eu plataforma pol1tica
la defenea de los enunciada• con•tituuionalea, las demandas de
lo• diveraoa ••ctore• populares, el esquema de ~a infraestruct~ 
ra del nuevo Esta.do mexica.no, la repartici6n equitativa de la -
riqueza nacional. 

Sin aftlbargo, el Partido como toda instituci6n pol1tica, -
agregar1a •u• pr~pios prin~ipios, ya sea de ideoloqta o de dis
ciplina pol1tica para sus militantes. Al paso del tiempo y de
acuerdo a la1 creencia• polttica• de sus dirigentes, la taccian 
pol1tica modificarta eus documentos blsicos para cumplir con -
loe objetivos pol1tico• propueetos. 

1!:1 aietema polttico contemporllneo en MAxico es re-
sultado, en eus or1genes mls cercano• de la nueva -

tt• PABLO GONZ!U.EZ: Democracia en Tiempos de Crisis, el mis:no a~ 
tor: Las !lecciones ••••• p. 14. 



configuraci6n del desarrollo capitalista y de la -
Lucha de clases que de él emana a partir de la ges 
ta revolucionaria de 1910. El desarrollo del capI 
talismo en México ha respondido, en su concerci6n= 
más gen~ral, al proyecto económico que le ha sido
impuesto por los intereses de la burgues!a mexica
na, en sus diversos momentos hist6ricos (13•1. 
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La historia del sistema politice mexicano, conforma a pa~ 
tir de la revolución el nuevo escenario político, el que ar-
ticula la sucesiOn del poder por parte de los líderes revolu-
cionarios a la integración de un nuevo bloque bUrQuéa, y al d! 
sarrollo capitalista en su etapa industrial y financiera. 

De esta manera surge el partido como una nueva necesidad• 
de la nueva clase en el poder para sentar las base• de •u dani 
nio. Todo ello determina que la• transformaciones del partido 
de la revolución han •ido en un momento dado la evoluci6n so-
cio polltica que ha sufrido la •aciedad mexicana a partir de -
•u conflicto hasta nuestra• dl••· !l partido ••ria el nuevo -
inatrumento en la pol1tica de d0111inaci6n de loa gobierno• rev2 
lucionario•, y e~ta de pr~ferencia se llevaria • cabo dentro -
de un si•tll!lla d~ partido~. ~· polttiea institucional implica
rla la auatituci6n de la lucha al'l!IAda por la lucha electoral -
y, en esta, el gobierno, o mi• bien, las fuerzas revoluciona•• 
ria• ae unirtan alrededor del Partido Revolucionario Inatitu• 
cional fl~/ l . 

Una de las caraoter1atica• del siatema con•i•te en la• r! 
lacione• del Estado y de loa •ectores social••· siendo que el
proceao de for111acidn del poder politice tuvo COll\o uno de sus -
pilares la consolidaci6n del movimiento obrero de masa• dentro 
de la polttica de dominaciOn del !atado. Operando como una -
fuerza unificada en los periodo• de cri•i• del •iatema, o de -
arbitro conciliador de intere•e• entre la• partes en conflicto. 

Para reafir111ar su compr0111iso, el partido detenta coll\O b8!t 

/Jo V. LOPEZ V.: Op. CJ.t., P• 17. 
11/ Cfr. Ibid., pp. 40•'1. 



185 

deras propias las garant!as consagradas en la Constituci6n, 

promueve la defensa y el respeto del derecho de los trabajado

res, el reparto de tierras a los c.smpesinos, la defensa de la

riqueza nacional, la intervenci6n del Estodo en el desarrollo

de la econom!a, el sufragio universal y la. no reelecci6n, la -

procuraci6n expedita de justicia, y el amparo de la justicia -
federal cuando ésta proceda. Reconoce asimismo, la pluralidad 

de partidos y el derecho de estos a ejercer el gobierno de la

rep(!blica. 

El desarrollo de los partidos modifica la estructu
ra de la representaci6n pol!tica de las clases so-
ciales en el Estado moderno, ya que le da vigencia
real a la conquista del •sufraqio universal•, reco
noce al pueblo un nuevo papel en la definici6n de -
la voluntad de la nsci6n y permite •superar' la es
tructura atomizada en la sociedad capitalista (1Jll. 

Sin embargo, dadas las caraccer!•ticas de la vida pol!ti-

ca, la reforma pol!tica haya sido promovida por el Ejecutivo F~ 

deral como una forma de renovar la actividad pol!tica del PRI,

y de introducir una oposici6n que obligue a los !J%'!anis1110s regi!!_ 

n&le• del Partido a actualhar y vigorizar las instituciones de 
reprasentaci6n, ello signitica"r!a mantener la alianza del part!. 

do con los organismos da masas, y da cerrar en base a ello• t!!_ 

da po•ibilidad de que prospere la di1idancia pol1tica CUSl. 

4.3. La Din4mica Social y la Evolucidn Pol!tica de M6xico. 

Como se ha enunciado anteriormente, la dinlmica 1ocial es

el proceso por el cual una sociedad perfecciona las in•titucio-

IJ!I. SILVIA: GOMEZ TAGLE: La Reforma Pol!tica e;i México y el Probl~ 
ma de la Representacidn Pol!tica de las r.:ases sociales en J. 
ALONSO: Op. cit., c. 226. 

'" C~r. Ibid., p. 221: 
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nes poltticas, sociales y econ6micas que la ri9e.n. En base a -

lo anterior se considera que toda platafonna pol1tica es sus--
ceptible de modificarse; ya que, lo C1ue es v~lido y correcto pa 

ra la solución de la problemática presente, pue~e ser errado e
incluso, dañino en el futuro. 

De iqual manera, la estratificaci6n, esto es, la jeraroui
zaci6n de las clas~s sociales esta direc~amente relacionado de

la manera que influya y la importancia de la actividad que rea
lice para la colectividad de cierto sector determinado. As! -

pues, el sector ~gropecuario era prinritario hasta el año de --
1940 en que se vio desplazado por la industrialización del pa1e, 
cCllllo respuesta del gobierno para la creación del moderno Estado 
mexicano. 

LA coalici6n revolucionaria utiliza el partido ofi
cial para controlar la pol1tica me~icana en dos di• 
tintos niveles. En el primer nivel, el PRI es em-~ 
pleado ccmo un mecanismo para obtener la IMVC"r!a de 
las elecciones municipales, estatales y nacionales. 
En el •~gundo nivel s~ utiliza para controlar los -
diversos sectores del partido mismo: la estructura
del PRI permite el acceso de grandes grupo$ organi
zado•, que pueden proForcionar al partido mayor!as
electoralas: sin conceder a esto& ~rupo6 nad~ oue -
pueda considerarse una •reprr.sentaci6n efectiva" -
(/J'I). 

Las arterias de la movilidad •ocial se encuentran toda• -
ellas •ubordinadas al P:esidente de la Rep~blica, y con elln al 
partido. Por ello, los adlllitido• por la coalici6n revoluciona
ria dedican al s:

1
stetl\A lealtad y disciplina, acatando la& deci• 

sienes que les afecte en forma particular, ya que siempre exi•
te la po•ibilidad de que el partido lCl9 requiera para nuevaa mi
siones. La estabilidad mexicana se concreta asimiSltla del con-

trol que ejerce el Estado hacia los gobernados, y de la infrae! 
tructura creada via partido en repreaentac16n de los sectores ~ 

1HR.D. HANSEN: Op. cit., p. 161, 
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del pa1s. En cuanto a los de~contentos,- éstos pueden recurrir 

a la disidencia que a través de los partidos de oposici6n, o -
la cr1tica canalizada por los medios de co~unicaci6n (siendo -
que esta Oltima se encuentra controlada indirectamente por el

gobierno). 

En México, los partidos pol!ticos se desarrollan en condl 
cienes singulares. La consolidación de un grupo de vanguardia 

de.la revoluciOn detini6 el proyecto histórico del Estado. 
Desde el punto de vista oficial, es un proceso que culmina en

el año de 1929 y que vuelve a cobrar vigencia con los proyec-

tos de reforma política implantados en la década de los seten
tas. 

LO• partidos se construyen dentro de los proyectos 
histOricos del Estado mexicano. No surgen como -
tendencias de!inidas y acabadas de la lucha de cla 
ses. Se form4n como intentos ideológicos que se = 
esfuml!ln ante la anarau!a de esta lucha. Es s6lc ~ 
partir de la necesidad histOrica del Estado ;ios re 
volucionaric de log=ar un amplio consenso y de le= 
gitL~arse an~e las masas que surge el partido del
Estado y, alrededor de él, un sistema precario ru
dir.lentario de relaciones políticas. 
El partido del Estado, en su origen y 0or un largo 
período, expre•> m!s que la organizaciOn moderna -
de un partido ~ol!tico, un n1cleo de alianzas de -
las fuerzas del nuevo Estado. El sis:ema de parti
dos que se inagura opera en todo su conjunto como
un eran sistema de alianzas en que el partido del
Eatado pas;i a ocupar el centro (1JS) • 

El sistl!llla pol1tico ha sido capaz de dar ~l pa!s mgs de SO 

año• de paz social; no ha recurrido a la represiOn generalizada 
a pe•ar de la imperante de•iqualdad econ6mica da los qrupos so

ciales de la poblaciOnr tal fenOmeno se explica gracias al cor
porativismo, es decir, a la integraci6n y ·pr&ctica de control

y manipulsciOn establecidos por lo• distinto• gobiernos de la. -

¡JI V. LOPEZ V.: Op. cit., p. 155· 
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repOblica. Todo ello por conducto de los sectores obrero, e"!!! 
posino, populor, burocr!tico, y del partido, 

La. C\' 1:>luci6n pol!tica de MOxico se encuentra asentada por

cuatro interpretaciones idcol6gicos que, a través del tiempo -
han demostrado su vigencia: redistribuci6n de la tierra, organi 
zaci6n obrera, educaci6n masiva y el principio de no reelccci6n. 

La Constituci6n de 1917 fue la cristalizaci6n espec!fica -
de las fuerzas que sobrevivieron a la revoluci6n. El período -
caudillista mantuvo vigente las cuatro interpretacione~ de lid~ 
razgo: la lealtad de los trabajadores, carepesinos, clases me--
diaa y la propia burocracia pol!tico-militar, pertenec!an por -
propio derecho a la familia revolucionaria. 

Huta an tu de la formac i6n del PAN la mayor parte -
de los partidos nacionales hablan sufrido y se h•-
b!an desarrollado como resultado de la coacci6n de
los principales 1!deres revolucionario•. En reali
dad casi ninguno supero esta etapa pcrsonalista y -
cuando la figura caudill4sca que loa alent6 de1apa
reciO, ocurriO lo mismo con el cartido1 ea por ello 
que el multipartidi1mo de la ép0ca fue falso, pues-
1u1 bases fueran tan endebles qua no cuajO en agru-

. pamiantos pol1ticos que experarAn ideoloq1as e int! 
re1as permanentes de grupos sociales amplios en vez 
de meras responsabilidades y circunstancias coyunt~ 
rales, sOlo con la desaparici6n de ObregOn se pro
piciO el espaclo mínimo necesario para el surqirnien 
to de un partido que trascendiera et caudillismo -
(/Jf). 

El proceso de sucesiOn pre1id•ncial en al México contempo
r!neo •e encuentra en torno al candidato oficial designado per
la voluntad del Presidente aali•nte. Estil!lando que tal deci--
•iOn ha sido la cu1minaci0n de un proceao de conaulta entre los 
divei•aoa ••ctores sociales del pata y da la avoluciOn de loa 

pucandidat.ca. 

,¡¡ t:óllEN?O HE'tER: La Re•1oluciOn Medcana v sus Elecciones P'resi
d1nci41u. 1911-U!.Q.1 en P. GONZALEZ C.: Lu Elecciones .... 
P•, 98. 
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La hejernonS3 del par,ido oficial ha sido modificada a par
tir de 1970, año en que se inicia la apertura pol!tica para que 

aquéllos grupos de oposición actGen a un nivel institucional i~ 
teqrándose come partidos políticos. 

4.4. El P~ogram~ de la Revolución Mexicana y el Partido Revolu
~ionario rnstitucíonal en la Actualidad. 

El ~royecto revolucionario de 1917 es la consolidación de
los ideales de los grupos mar~inados de la ~poca en un documen

to que es la Co~stitucien política. Al desaparecer el caudi--
llismo e institucivnalizarse la marcha de la rcvoluci6n en un -

partido político; es este último, el que recoge tales aspiraci2 
nes en su plataforma política. Por lo anterior, oedemos afir-
mar que lo manifestado en nuestro m!ximo ordena~iento jur!dico

es la fu~nte inmediata de los principios doctrinarios, el pro-
grama de acción y los estatutos del PRI. 

Esto se enriquece con el pensamiento pol!ticn y el plan d~. 
9ob1erno ddl Presidente en turno. Ast, la marcha para alcanzar 
la den-1ocracia social. se encuentra baj~ el co~d~cto del jefe 

del ejecutivo federal y pre$idente del partido rara su mejor -
consecuci6n. 

Actualmente el pensamiento politice intcgrs los &iguientes 
principios: democracJa y justicia social, nacionalismo revolu-

cionario, denocratizaci6n integral, sociedad igualitaria, reno

vaci6n ~>ral de la sociedad, descentralizaci6n de la vida naci2 
nal, desarrollo, empleo y combate a la inflaci6n, planeaci~n y 
liderazgo democr~tico. 

Para el eje~utivo Federal el Partido Revolucionario Insti
tucional es: 

Es una orqanizaci6n pol!tica y, por lo tanto, una -
estructura social que pretende ejercer el poder po
lítico para llev·ar a cabo ciertos objetivos de ca-
~Scter nacional. Nuestro partido sustenta l~ ideo
logia de la Revoluci6n Mexicana y, por lo mismo, su 



función es impulsar la realización del proyecto na
cional de esa Revoluci6n. El Partido representa un 
hecho fundamental en la historia de México en loe -
dltimos SO años: es el movimiento pol!tico que, gr! 
cias al apoyo invariable de las qrisndes mayor1as n!!< 
cionales, ha asumido la responsabilidad de 9enerar
los gobiernos de la república y de impulsar el oro
yecto nacional de la Revolución mexic3na (137). 

Asimismo entiende por proyecto nacional lo siguiente: 

Ei unconjunto ordenado de acciones que una sociedad 
se propone tealizar para alcanzar su objetivo: la -
construcción de un lipo de pa1s que es deseable y -
posible, a través del trabajú y del esfuerzo de to
dos. El proyecto nacion~l surge entonces de una -
mancomunidad de propósitos y se realiza por medio -
de una conjunción de voluntades, todas ellas orien
tadas a lograr una forma de organización aocial 
que, pareciendo utópica, es sin embargo factible -
( IJtl) • 
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De igual manera, se pron~ncia por el cumplimiento del pro
yecto n~cional ¿e la Revolución mexicana: 

En los últimob SO años, los gobiernos emanados de
la revolución han guiado al pa1s en una ruta que ha 
permitido un progreso considerable, no sólo en tfr
minos de crecimiento econl!>mico, sino tambifn Je de
sarrollo social. No obstante el alto incremento de 

¡~ ~~=c~~~éi¡~~em¡~~c~~g:s~3~d~¡·~is~~ii~f=~h~~v; 
les que parec!an inalcanzables en otras 6poca1. -
Construir una sociedad mejor, distinta de la aocie
dad en que vivi1110s, mediante la remoción de todos -
lo• obstlculos que se oponen al eatablecimiento de
una sociedad igualitaria.Esto L~plica esfuerzo a6n-

/J? 100 Preguntas al PRI: en Historia Documental, Vol. II, p. -
732. 

13f Ibid., p. 734. 



m!s intenso que el hasta ahora relizado, pues supo 
ne afianzar nuestra independencia y soberanía den= 
tro de un sistema mundial que se caracteriza por -
un orden internacional injusto y supone adem!s des 
terrar todo pri•1ileqio, para así lograr un mejor y 
más equitativo desarrollo interno, que le dé a to
dos los mexicanos oportunidades y seguridades igu! 
les {1!'). 
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LO anterior se amalgama con e1· postulado de la unidad re
volucionaria: 

En el presente, las relaciones del Partido con el
Estado se definen bajo los siguientes términos en
nuest!".• declaraci6n de principios: "la afinidad y
la alianza entre el Estado nacionalista y el ~arti 
do de la revoluci6n nacional se mantiene a la luz= 
p<lblica con la mayor firttteza ., ,.,.,,.,; siOn. Ambos tu 
vieron su origen en el mismo proceso histOrico, se 
nutren de la misma ideolog!a y act<lan hacia objet! 
vos coincidentes". 
"El Estado y el par~ido gobernante marchan parale~a 
mente, compenetrados de su funci6n histórica; pero 
no son la misma entidad ni forn.~n un solo c<•erpo. 
El partido nació por voluntad del Estado revoluci2 

· na.rio, fr•Jto de la re•1oluci6n convertida ~n poder
de derecho. La somete al voto oooular, dirimiéndo 
la en la lucha ideol6gica. ConfiÍ.-r.iando su legiti= 
midad en la contienda eleccoral y encuadr~ndola 
dentro de un sistema pol!tico democr~tico (f~O). 

s. tl Partido Revolucionario Institucional y su Aut6ntico Peso 

Polttico. 

5.1. La Participación Pol1tica de la Sociedad Mexicana. 

iJt Ibid., p. 7JS. 
1Y• Pensamiento Pol!tico de Adolfo Luqo verduzco en; Historia -

Documental ..... , 1101. II, p. 826. 
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La manifestaci6n de la voluntad ciud~dana, a favor o en -
contra del gobierno que la rige, se realiza a través de los c2 
micios electorales. Por medio de ellos, el descontento popu-
lar se hace patente al votar a favor de la oposición o la abs
tención si ninguna de las alternativas le convence. Oe igual 
manera, al postularse en los periodos electorales ratificando
su sufr3gio por la facción gobernante est! expresando su con·
forrnidad con los actos del gobierno. 

El ciudadano participa en los com1cios porque simpatiza -

con alguna facci6n ?Ol!tica o con su candidato, se encuentra -
convencido de que su plataforma ideol6gica y de que el plan de 
trabajo es el adecuado, para protestar en contra del partido -
que detenta el poder, o para imredir el triunfo de un grupo P2 
litico al cual se opone. 

Ahora bien, el gobernado no vota porque cree que los comi 
cios electorales son una farsa del partido gobernante, por no
molestarse a asistir a la casilla electoral, o simplemente no
le interesa la vida política del pa!s. 

La inconfoz:midad y la lucha c!vica se desarrolla en M&xico 

por diver30S medios: la organizaci6n de masas, el control de -
qremi~s, ta propaganda polttica, el carisma del candidato, el
rlan de gobierno que se pretende imponer. Todos ellos en rel~ 
ci6n a una entidad pol1tica que busca allegarse a los descon-
tentos dentro de sus filas. 

La caractertstica fundamental que reGnen todos los argwnen 
tos antes mencionados es la representación popular. Asi, los
mediadores o intermediarios se legitiman ante la sociedad pro
curando insistir que tiene un número de afiliados que les apo
yan en sus demandas. En general, el fen6meno de los represen
tantes y el manejo de masa3 tienen una mayor importancia en -
loa sectores marginados, puesto que éstos carecen de la prepa
ración u organizaci6n necesaria para exigir por si mismas la -

solución de sus problemas. 
Lo anterior permite afirmar que los partidos políticos en 

M~xico, tienen entre sus objetivos prioritarios el conquistar

la representatividad de los sectores preponderanees de la so--
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ciedad. Esto es, ya sea por medios directos o indirectos. En

el primero de los casos, ésta se obtiene al convencer a los re

presentados de los beneficios de dicha conducci6n. La forma i~ 

directa a~ alcanzar la rcpresentatividad es la afiliaci6n forz~ 
sa al partido deJ sujeto, como condici6n de poder seguir perte

nec~endo al gremio. "En M€xico, como lo muestra el caso del -

partido oficial. existen ~rganizaciones de masas, de car!cter -

clasista o estament3l, domin~das, o mejor, coordinaóas por un -

partido" ( 1 'fl}. 

La participaci6n f.10l1tica de la sociedad mexicana se desa

rrolla prir,cipalr.iente a t.raVes de los partirlos pol1ticos que, -

negocian con le colec-tividad las condiciones para obtener el f.! 
vor electoral a ca~bio de satisfacer las necesidades de la mis

ma. 

El desarrollo de los partidos modifica la estructu
ra de la =epresentaci6n pol!tica de clases sociales 
en el Estado moderno, ya que le da vigencia real a
la conquista del "sufragio universal~, reconoce al
pueblo un nuevo Fapel en la definición de la volun
tad de la nación y pe-rnite "superar" la estructura
atomizada óe la soc'.edad capitalista (IU). 

5.2. La 1.uttintica RepresentaÜvidad Social del Partido Oficial. 

El papel que jue9a en la sociedad el partido de la revolu

ción es la detentación del poder para el CUlll~limiento del pro--
9rama de la re•Joluci6n. Los diri9entes tienen el deber de --
guiar a sus militantes al ~xito de sus !lletas. Al acudir a los
comicios electorales se busca manifestar la voluntad del pueblo 

en cuanto al consentimiento o rechazo al gobierno del PRI, por-

¡q¡ ARN;\LDO CORDOVh: La Pol1t;;;i;,;c;,;a~d;'-'e'-'M"'a"'•;.;ª;;,"o-,...Y~e~l....;.F.::U::t.;;:U.;;:r.::o....::d.::e:......:lc.::a:......:lc:Z
~; en ENRlQütfLORESCANO Y PABLO GONZALEZ CASANOVA:;
~ Hoy •••••• ·, p. 398. 

JU S. GOMEZ T.: Op. Cit., p. 226. 
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ello, realiza una intensa campaña pol!tic~ con el fin de atraer 

a las mayorías hacia el seno del partido. 

Al conformarse el PRI basando su est:uctura partidaria en
los sectores, intente integrar a tod3s las clases y organizaci~ 

nes sociales de M@Kico. De esta manera, cualquier ciudadano pu~ 

de participar y afili.irse a la rama del gremio o de la acti\'i-
dad que realiza, y al mismo tiempo participar en la actividad -

del partido. 
Ahora bien, los afiliados a la fracción revolucionaria ti~ 

nen derecho de intervenir en l~ designaciO~ de candidatas a 

puestos de elecci6n popular. Lo anterior impide un control ge

ner3l de los 6rganos dir~ctivos para tales nom1naciones, les 

obliga a realizar una consulta entre los simp3tizantes y una -

auscultaci6n de los candidatos. 

Por otra parte, es extremadamente diffcil apreciar
exactamente la representatividad de la Alite. En -
las organizaciones y asociaciones, el control popu
lar durante las elecciones interviene relativamente 
en la sele~ci6n de los candidatos los cuales, p~ra
ser mantenidos, deben gozar de =ierta popularid~d.

.Por el contrario, y esta es en definitiva una cara~ 
ter1stica de todas las Alites, el imperativo de con 
servaci6n del poder que hace que la élite frene la~ 
autonom!a de movimiento de las organizaciones popu
lares y disminuya as1 oua posibilidades de presio-
nar pol1ticamente ( 1•3l. 

La representatividad del partido de la revoluci6n se en--

cuentra en las orga.ni:zaciones de masas, a través de las cuales
canaliza las demandas y desconten~os de ses representados. Es

asL~ismo, el medio por el cual realiza su campaña pol1tica y -

apoyo al Estado. 

I•) ALBERT MEISTER: E1 Sistema Mexicano (trad. del francés oor
Romeo Medinalr la, ed., Extemporáneos, México, 1973, p. 159. 
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La representati'lidad del partido de la revoluci6n se en--

cuen traen las organizaciones ~e masas, a través de las cualcs

C3naliza las demandas y descontentos de sus representados. Es

asimismo, el m~¿io por el cual realiza su campaña pol!tica y -

apoyo al Estado. 

Se pueJe decir que en M~xico, e:l proci)so de forrna-
ci6n del poJ~r político ccnte~porSneo tuvo co~o una 
de sus cst.ructuras !ur1damentalcs la consolidaci6n -
de la participaci6n del partido de masas dentro de
la pol!tica de dominaci6n del Estado. o sea, eme -
la caractcrtstica m§.s importante dt??.l movimiento 
obrero y cam . ..>es ino, poi· lo menos hasta fechas re--
cientes, es aue 6stcs no son ni han sido movimien-
~os estructuralmente independientes, sino oue se e~ 
cuentran formal y orqSnicá.mente integrados~a las 
grandes l1neds pol!ticas adoptadas por el Estado m~ 
xicano I•~~). 

La voluntad pol!tica del electorado para otorgar su sufra

gio a favor del PR! est~ enmarcada por la asoeiaci6n co~ la lu

cha de clases, puesto que el ~a~tido les representa y satisface 

sus reqiJerimient.:is, es menester tambi~n, el apoyarle en su pro-. 

grama politice y en obtener el v~tu popular. 

5.3. Campaña Política en los Periodos Elector~le&. 

La actividad del PRI en lo& per1odos electorales se in~ia 

des~a la postulaci6n del candidato, hasta cue ~ste haya sido -
declarado vencedor. Antes de la nominaci6n of:cial, dentro del 

propio partido se hace un proceso de auacul~aci6n entre loa ses; 

tares y iOs militantes regionales, en busca del pre candidato, 

mAs viable para la contienda electoral. Este periodo se carac

teriza por la intriga, los rumores, la identidad del •tapado" o 

del "bueno•, las promesas de lealtad, la negociaci6n de favores, 

l'l'I V. LOPEZ V.: Op. c1t., p. 100. 
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el pronunciamiento a favor de alguien, los acuerdos secretos. 

Posterio[t\\ente al pronunciamiento de los sectores del par
tido y la aceptaci6n de la candidatura, la actividad pol1tica -
de la facci6n revolucionaria se destina a dar a conocer al can
didato entre el electorado, entablando una relación con ellos -
con el fin de crear una identificación del Partido -candidato-
electorado. 

El siguiente paso es dar a conocer el plan de trabajo de -
su gobierno (si obtiene al poder), sus creencias pol!ticas, su
fervoroso nacionalismo, las promesas de campaña a satisfacer, -

su aptitud para el buen gobierno y, su rectitud y ética h~~~na. 
La motivaclón a acudir a la votación es la siguiente preo

cupación del partido, y de que dicho voto sea a su favor, proc~ 

rando que al electorado ast~ convencido de 0 ue el mejor candid~ 
to es el candidato del PRI, 

Actualmente, las t!cticas de manipulación de votos en el -

Colegio electoral y el fraude en las urnas sólo provoca indign~ 
ción y rechazo al partido, la abstención de los •1otantes minimi 
za el triunfo electoral: tales fenómenos son objeto de discu--
si~n dentro del PRI y del Estado mexicano. La campaña pol!tica 
del PRI, en forma din4mica y resuelta, la postulación de candi
datos. competentes, y la respuesta del gobierno de la Revolución 
a los meKicanos, representan su ratificaci6n en el poder o, la
crisis del sistema con consecuencias no predisibles en el futu

ro. 

S.4. El Apoyo del Partido al Gobierno Mexicano. 

La relación del gobierno y al PRI es conocida por la soci! 
dad mexicana, •e identifica como a¡>0yo y complemento mutuo. El 
partido oficial domina en un~ for111a i!opresionante, tanto en el
plano federal como en el estatal, La mayor!a de los cargos de -

elección popular. 
Quiz&s el PRI como institución pol1tica tiene como función 

sumar y equilibrar los diversos intereses dentro de la facci6n

gobernante en al Estado. 



~~s aún, el partido es el ~je del sistema político~ Se ~ 

dría est.inar q•.ie 1.a con!lolidaci6n del pcC.cr por parte de lo=: r~ 

volucionartr:ts tue '..l!"'. proceso cuidadtJ~a..'?li::"nte prep.:srado. t·or cl

contrario, es el :-esultado del accnte:cer político en di\•~rsas -

~poca$, y de Las dci:is10:1es y reform<ls E:!:1pr~nC.ióas por diferen

tes dirin•Jr.tr.:s qtJe pretl"'•nd1eron impl3ntar un z;~gir-icn pol!tico -

definitivo, en basé a lu •Jnid.ld revolucionaria. 

El partido apoya la Jcci6n dQl gobierno porque es su go--

bierno, su 9la~ de acc16n y su pla~aform~ pol!tica. El ?RI ti~ 

ne como r.dsi6n para el buen dc..sem?ef,0 del gobierne ~l recluta-

miento de cuadros, la t:'lediaci6n en problemas sociales y pol!ti

cos, y el control Je la opos:ci6n. 
~1 reclutamiento de cu~dros ccnpr~nde no s~lo el atraer a

las fills del partido a elementos competentes, sino tambi~n op
tar a elementos peri grosos para el siste..-na, invit~nC:oles a inte

grarse a las filas del partido. 

Como m~diador o como intermediario el ?Rl se ocuoa
primordi alrr.ente del.os estratos soc:-io-econe.:!licns ñ.is 
bajos, y sclc=ciona, imFulsa, atrae a los represen
tantes de los mismos, que ayudan a los alt.os diri-
gen~es y a los funcionarios del go~i¿rno a regular
los ='='~.::ictos, a. modular la-3 demandas, v a satis!a 
cer lag :nás apremiantes de ellas en fo:-:;.á .. r.:alis-= 
c:aM. Pe: reali~t.! s.c i.:!!1tie~de .:to:?u~ll?. pol! ... ica o:::ue 
fortalece al sistema sin llevar las ex1?~ncias pop~ 
lares a puntos de ruptura, sin desa~ender las exi-
gencias costeables, y sin acordar a las masas derna~ 
dantes ni ~gs ni menos de lo necesario e.~ opir.i6n -
de los funrionari~s del gobierno y del Partido 
( l~.5). 

Para cumplir su tercera: encomienda, el PRl inten•iene en

la lucha de los partidos pol!ticos para la conservaci6n del po

der y el apoyo de la ool!tica gubernamental. Dentro y !uera de 
61, fortalece al Estado en su pol!tica de masas y de represen--

/U P. GOtiZALEZ c.: ::1 Estado y los Partidos ••• , p. 109. 



tantes de masas, ya sea como un apéndice del gobierno o por en
cima de él; el Partido Revolucionario Ins~itucion3l no se puede 

comprender independiente.Mente del Estado mexicuno. 

6. El Futuro Socio-Pol!tico del P~rtido Revolucionario Instic~ 

cional en la Crisis del Estado Moderno M.~:dcano. 

6 .·l. EL Panorama Socio-?oHtico Actual de ~éxico. 

En la d~cada de los setentas, la impor~anci3 de la ccano-
m!a resalta para todos los países del mundo, ~\Oxico no ser!a la

excepci6n de verse afectado por los fenómenos econ6micos que a~ 
guraban una crisis mundial. A pesar de t3les pron6sticos, el -

proyecto nacional de desarrollo no contemplaba tales circunsta~ 

ciasr m!s a~n, de moderado crecimiento estabili~ador se trans-

formaba el carácter de la econom!a hacia los preceptos de ínter 
venciOn estatal y de car~cter social. Los resultados de tales
decisione3 saltan a la vista actualmente; el Estado mexir.ano y

el partido de la re•;oluciOn enfrentan l3 peor crisis desde su
origen. Esto es, porque toda la sociP.dad mexicana ha can3liza
do su.descontento a trav!s de un cQmulo de demandas q-~e no pue

dan ser satisfechas gor el aparato gubernamental. 
La crisis asume formas diversas y tendrá consecuencias di

ferentes en los planos polttico, econ6mico y ~acial. Lo que -

obliga a la clase dirigente a replantear los objetivos del Est! 

do y a concientizarse de las Lirnitantes provenientes de la ev~ 

luci6n de la crisis. 
El gobierno de José LOpez Portillo pretendi6 aplicar una -

pol1tica monet~rist'a m!s profunda que la de su predecesor, fra
casando dicho proyecto porque el sector obrero oblig6 a modifi

carla alegando su sapervivencia. A los aumentos del gasto pO-

blico, las inversiones sociales, los aumentos salariales, la fé 
en la patrolizaci6n del 9a!s y el endeudaJ11iento ~xterno !ue el

costc social que libr6 el Est~do para evitar una crisis pol!ti
ca, ~onsecuencia del movimiento de 1~68 y de los hechos de ju--
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nio de 197i. La reforma á la legislaci6n electoral logró un 
nuevo significado, en tanto que legalizaba la actividad de cie! 

tos partidos de oposici6n y pennitia su representatividad en el 

podet legislativo. A finales del mencior,ado sexenio, y al no -

pbder enfrentar los hechos, el gobierno de la repGblica proce-
di6 a estatizar a lo ~anca, culpando de la situaci6n del pa1s a 
los banqu~ros, indignarldo al sc:ctor privado y perdiendo lacre
dibilidad de sus gobernados. 

El gobierno del Presidente Miguel de la Madrid inici6 su -
administraci6n con una crisis financiera que amenazaba con el -

colapso nacional, obligando a ~signar el convenio con el rondo

Monetario Internacional que permitiera inyectar capital al pa!s 
para reactivar la economia. ti gobierno constituido por tecnó

cratas implant6 una serie de proyectos para enfrentar la crisis 
económica: el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Inmediato de 

Reactivación Econ~~ica, el Plan de Aliento al Crecimiento, le -

Reconversi6n Industrial; todos elloE fracasaron tan pronto ccmo 

se les puso en pr&ctica. 
El gobierno ha sido incapaz de controlar las consecuencias 

he~edadas por sus ;>redecesore1, el pueblo ha perdido la fé en el 
Estado y sus sis~emas pol~ticos; todo ello afecta la estabili-

dad y el control del partido oficial y, otorga una oportunidad
dnica a las facciones disidentes para au.~entar las filas de sus 
silllpatizantes, con el fin de llegar a los cO!t\icios electorales
con mayor fuerza politica y alcanzar victorias en puestos de ~

elecci6n popular. 

En el sistema pol!tico, el desarrollo de un juego -
de partidos -de una democracia electoral mis que -
incrementar, en los hechos, la fuerza real de los -
partidos progresistas !'CPU lares,. estl objetivamente 
coincidiendo con la crisis de la democracia partici 
pativa y de la participaci6n popular (1081. -

1'6 P. GONZALEZ C.: Las Elecciones ••••• , p. 15. 
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Las alternativas de !a deraocracia existen y el Escado pu~ 

de vigorizarlas para 1r.pcdir la ruptura del orden constitucio

nal, esto conlleva a refonnar el orden constitucional y su re

glamer.taci6n electoral con el fin de que ~uedan contender en -
los per!odos electorales las diversas facc;:iones que se oresen

t~n. El origen :e la actual crisis ~i~ne su ra!z en la dornin! 
ción pol1tica de intereses de la clase gobernante, del proceso 
de ac•Jmulación de capiul que creo la des igualdad de clases, y 

en un esquema de doninaci6n disfrazada de democracia social e~ 

cabe~ada por un p~:tido oficial que niega un libre y justo si~ 

ter.1a electoral. 

La situación económica, social y pol1tica del pa!s
muestra numerosos rasgos indicativos de hasta que -
grado est! ~adurJndo en Mexico la necesidad de pro
fundas transfon~aciones del aparato ~roductivo, de
las relaciones soci~les y del siste~a pol!tico. 
Hoy es m~s dif1cil q~e 3ntes 5C3tener la idea de 
que al orden establecido puede rnante~erse intacto. 
tl propio discurso guberna.I'.'\ental se ha visto oblig~ 
do a :econoc~r la ne=esidad Ce reformas estructura
les de fondo. Sin emb~r90, la ?JSibilidad mis~a de 
tal~s rcform3s y, sobre todo, la q.:ira.nt!a de que é! 

.tas tengan con~enido n~cional y popular dependen de 
l& organi~~c16n a iniciativas sociales m~S qu~ de -
los prop6sitos 1ubern~~entalas. Estos prop6sitos,
por el :ont.="-rio, se: orientan a buscar 1Jna salida. -
de la crisis en condiciones qu~ :ortalecen los i~t~ 
reses de las clases propietarias y p~rjudican adn -
m&s los intereses de las clases trabajadoras y de -
los sectores medios ( /Y7) • 

6 .2. L.i Crisis Pol1tica. 

La desi~ualdad en nuestra sociedad continua a las decisio

nes pol1ticas que se O?onen a ella no han sido suficientes has

ta hoy para eliminarla. Crisis económica, ~anto en el plano 

/~? C,\.~LOS PERSYRA: La Per3~~c~iva Sociali~•a en M~xico; en JOR 
GE ALCOCER (et alli): M XlCO, Present~ V Futuro: la. ed., = 
Cult~rs Popular, M~xico, l9So, p. Z43. 
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mundial como en el nacional, originan que las masas exigen la

democrati2aci6n de las instituciones nacionales. Las exi~en-

cias son las mismas: democracia, productividad, bienestar so-

cia 1. 

Cano un factor n~s ~ue ahonda el dese~uilibrio del sistema 

pol!ti~o la abstenci5n tlectoral se hace patent~, indicando d~ 

sidia en t?l ~1ectoi-.::t,:b o una oposici6n silenciosa. En todo C! 
so, es s!ntc·rr.a d~ ;nalestar dentro de la sociedad pol!ti.ca v.:ir

sl misn~, pues cuestion~ la legitimidad del partido 9obernan-

te, y ?Or la exfr0si6n de las fuer:as r1c partid~rias que mani

fiestan su peso fJOl1tico con este rcr:urso. E.! !'cn6:ne:no de la

abstenci6n en la~ elcccionet de l9E2, indic~n ~ue la parti~ip~ 

ci6n del ciudadano en las de~1siones ~ol1ticas del pais no cs

el 6;ttirao requerido para afirmar que el puC:blo nexicano se in

tegra en los perioüos electorales p3ra !!l.ar.1fest~r su voto. En 

14 estad~s de la repOblica el pctctntaje de abocenci6n es ma-~ 

yot a la roedia nacional del 25.2\ que fue el nivel general re

gistrado para dichas votaciones. Ello s~ puede a?reciar en la 

9r~!ica dE la p~gina siguiente. 

Para 1982, los niveles relativos de absttncionisr.K:>
general y real mar.tuvieron su tcndencja a la b~j~,
registr!ndose 33. 9 y 25. 2 \ res;.,.;tiva:r,cnte. El n!i
rnero absoluto de personas que no votaron se incre-
ment6 en una cifra ~proximad~ de dos miilones para
el caso del abst~ncicnismo general, con lo que lle
gó 1 12.l millones. Sin c::U>argo, el abste¡¡cionismo 
real prescnt6 una ligera disminución reEpecto a ---
1976: 7.9 millones fue la cantidad absoluta de abs
tencionistas (l~I). 

La crisis po!1tico ideológica se acentCia en 1982, en que la 

crisis econOmica se manifiesta en todos lo• •ectores, operando-

lft l\OGELIC RAMOS ORANOAY: Ooosici6n \' Abstencionismo en las 
Elecciones Pre~idenciales, 196~-1962; en P. Go&zilez C.: 
Las Elecciones ••• , p. 180. 
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ambas dentro de una estructura de desigualdad social que pro-
mueve la inestabilidad del control de masas por parte del sis

tema. 
El sistema polttico no importa lo peculiar que pueda apar~ 

cer, ha otorgado al pats durante m§s de cincuenta años estabi
lidad pol1tica, sin recurrir a una represi6n generali:~da para 
permanecer el grupo gobernante en el poder. En ll d6c~da de -
iOs set:entas surge el corporatisr10, que destaca el control de

las estructuras y ~e las m~sas en torno a un partido oficial -
subordinado al Estado. La hejemonta gubernamental desc~nsaba
sobre los cuatro pilares revolucionarios: redistribución de la 
tierra, ~ovimiento obrero, educaciOn masiva y, de~ocracia pol! 
tica suspiciada bajo el principio de no reelecci6n. 

El pertodo de 1960-1980 se caracteriza por ser una etapa -
de reajustas del si;tema, la tendencia desintegradora es rcpri 
mida por el gobierno con el uso de la fuerza armada, en tanto
que, las fuer:as poltticas no legitimadas se canalizar1an por
l3 vta de la reforma polttica. Esta obedece a una facción li
beral del PRI que busca •egitimar la detentaci6n del gobierno
mediante los •:omicios electorales1 es un proyecto que canaliz!. 

la• presiones sociales a trav6s de los partidos pol1ticos; re
forma y d811'.ocratize la estructura del partido estatal1 y es -
una forma de e~presar que en ~~xico existe un r6gimcn de demo
cracia, aunque ésta sea limitada. 

Ast, la reforma a pesar de ser obra de un grupo pro 
qresista dentro de la boi:ucracia pol1tica se plan-= 
tea como un re~juste del sistema pol!tic~¡ no s6lo
se trata de laborar un nuevo modelo pol1tico, •an-
tes bien, refuerza el existente, como el objeto de
fijas un proceso de violencia -anarquía- autorita-
rismo que lo deteriore• (l~'l. 

1'1, V. LOP&ZV.: Op, cit., p. 193. 
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Las tendencias electorales, consecuencia de la reforma p:>l!. 
tica, son un descenso de los votos a favor del PRI, alternati
va dentro de la contienda electoral, oportunidad de confirmar

el papel politice del partido de la revolución, y la negaci6n
al fraude electoral y a la justa lid por el sufragio popular. 

La importancia de la crisis política no es la victoria 
electoral que haya alcanzado la oposici6n, sino la capacidad -
de movilizaci6n que haya realizado; como ejemplo de ella, que
la oposici6n encabezada por el PAN se ha fortalecido por las -
siguientes razones; las victorias alcanzadas en los munici---
pios, su presencia fotalecida en el Congreso de la Uni6n, iden 

tificarse ccr.io la facci6n por excelencia de disidencia a •u -
contraparte oficial, su capacidad de movilizaci6n de •u• mili
tantes y sus tensa• campañas electorales, el pacto de defender 
el voto no importa· a quifn favorezca, la lucha contra el frau
de electoral y su cr1tica actrrima hacia el gobierno. Sin eni

bargo, l• fuerza del PkN se deriva del descontento popular pr2 
dueto del aistema y de la debilidad de loa otros partido• de -
opo•ici6n. 

La• votaciones de julio de 1985, destacaron la cri•i• del
partido, puesto que los viejo• mftodo• de fraude y manipula--
ciOn (tan eficaces en el ant~ñol , representan lo obsoleto de -
las t&ctica1 del PRI para obtener la victoria en 101 aufragios 
populares. Puede ser e•ta la causa que repreaente el alto gr! 
do de abstenci6n lftanitestado y el fortalecimiento de la opo•i
ciOn. 

Para el futuro habr& que preguntarse 1i el PRt 1era eapaz

de conservar el poder con el grado de autonom1a ~ue ha manten! 
do, y si podrA vencer a la cri1i• que afecta al Estado para 9! 
rantizar una credibilidad renovada social y polltica. En cuan 
to al PAN, si podrl llevar a cabo un pro~rama que lo hiciese -
actor central de un nuevo esquema hegem6nico. Por parte de 

loa partidos de izquierda, a corto plazo 1e verln obligado• •
unificar su fuerza pol1tica y crear una homogfnea plataforma -

ideol6gica. La opci6n m6s interesante consiste tal vez en la

conservaci6n del poder &in grandes alteraciones, o en tranafoi 
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mar gradualmente el sistema, sin afectar su heger.onta. El ma
yor riesgo consiste en las transformaciones que dan marco a la 
crisis, que implique una batalla de las fuerzas poltticas del
pats, y que ello llevar!, a una modificaci6n radical de las b! 
•es y principios idcol6gicos del sistema polttico mexicano 

11.501. 
Por Gltimo, es importante destacar 13 relaci6n entre la d~ 

minaci6n pol!tica y el sistema electoral de un pals: 

Hay una estrecha relaci6n entre el sistema polttico 
y el sistema electoral. En las 1ociedades der.ocr!
ticas, en que la legitimidad pol1tica de1can1a en -
la 1oberanta popular, la organizaci6n y el proceso
electorales (tic) constituyen tndices valiosos para 
medir el grado en que la expresi6n de 101 ciudada-
nos puede concurrir efectivamente a la configura--
ci6n del gobierno ( 151 J • 

6.l. La Crisis Econ6mica. 

L& econom!a mexicana atraviesa en el presente la conflicti 
va 9'1 profunda a partir de 1982. El product~ real por habi•
tante se redujo del ll al l.5\ en 1982. A la rescisi6n se le
&Ulll& la inflaci6n y la reducei6n de los salarios reales, la f~ 
ga de capitales, el endeudameinto pGblico y el d6ficit fiscal. 
Se ha llegado al agotamiento del din!ll\ismo econ6mico y el des!!_ 

quilibrio de laa finanzas pGblica1 y de la balanza de pagos. 

A partir del gobierno de Luis Echeverria Alvarez, se agot6 

el ciclo de expanai6n industrial promovido de1de el 1exenio de 
Miguel Alemln; lo cual da lugar a un deterioro econemico que -

culaina en el estraqulamiento externo, la di1minuci6n de la -
producci6n y altas tasa• de de1empleo e inf laci6n. En tal pe-

/Jo clr. Ibid., pp. 211•212. 
15/ MIGUEL ANGEL GRARADOS CHAPA: ta Refo=c.1a eelitica: la. ed •.• 

llAM, M8xico, 1982, p. 11. 
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dalo, es el primer fracaso de la econom!a social y de la diri-

gencia econOmica del Estado. 
En 1976, el descubrimiento y explotación de los recursos -

petroleros pennitirian al pais un proceso de expansi6n econ6mi
ca, el cu~l, oblig6 a la economía a un crecimiento acelerado en 

los planos industrial y aoricola, pero ~ue no hab!a sido compl! 
mentado hacia otras ramas de la producci6n. 

Después de haber sido excesivamente expansiva, el per1odo

de auge se agot6 a la c:a1da de loa orecios internacionales del -
petr6leo en el rnercado mundial. A partir de este l'IO!'lento y ha! 
ta 1982 la contracción de la econom1a forza al Ejecutivo fcde-
ral a la estatizaci6n de la banca privada y a la imposici6n del 
control de cambios. 

Las devaluaciones y la pol1tica f i•cal restrictiva han dP.
terminado un aumento controlado de la inflación. 

De una tasa de inflaci6n prcmedio del 3\ de 'a d!ca 
da de loe 60's, la tasa inflacionaria lle96 a 27.2i 
en e~ año deverwatar·io de 1976. El nivel in!laciona 
rio mir bajo del sexenio poaterior fue el de 1978,= 
cuando lleg6 a 16\. Sin t!!!lb&rgo, en el año ante--
rior· al crac económico, 1981, hab1a llegado a 29.7\ 
~n 1982 fue de 98.Bi, en 1983 de S~.8\ y en 1984 de 
59.2\ (IS2.). 

~n cuanto al galt? pGblico se observa una preocupación de
bido a i~ escala de incremento• ~ue año tras a~o se obtiene. A 
pesar de una pol:tica de austeridad, el gasto real del gobierno 

para su manutenci6n, inversi6n pdblica e invcr~i6n social ha •! 
guido alllll8ntando\en tlrminos reales, esto implica un mayor dffi 

cit fiscal, endeudamiento, improductividad de la inverai6n pri• 

vada, a\81!nto de las tarifas de lo• servicios pdblicoa, y de -· 

la• ta••• illlpositivae de r•c•udaci6n fiscal •. 

/l~ Tl!!OTHY llEYMJ\N: lnverai6n Contra Inflaci~n (AnAlieie v Admi 
nietraci6n de Inversiones en Mfxicol; ia. rel.mp. de la la.• aa .• Milenio, MAxico, 1986, p. 9. 
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El cr6dito externo es un mecanisr.>o de financiamiento COlll

plementario en el proceso del desarrollo mexicano, considerán
dose que el mismo ae destina para fines productivos y aue per
mitir& en el futuro la 9eneraci6n o ahorro de divisas. Cuando 
dicha• premisas no ae cumplen, el financiamiento externo adqui! 
re un caricter perver10, lo que ocurrió en México, provocando
que ae destinara a realizar el pa90 de la misma, al pago del--
9aato pdblico pa1ivo, y hacia la manutención de progra1'!as de -
carlcter social. 

Otra forma qu1 facilite el financiamiento del gobierno -
fue la deuda interna contratada por la adr-liniatraci6n pdblica. 
Eate niedio •e llevó a cabo, en primera inatancia, en los ban-
coa mexicano• privado• al awnentar el encaje. leqal y por la 
v1a de lo• 9111pra1tito•. Poateriorm•nte, •e realiza en forma -
directa con el pQblico inveraionieta, promoviendo el apar•to -
e•tatal 101 Cl:'l'ES, raql!e•, lib•, Borea, Bono• de deearrollo -
bancario, y petrobono•. E• importante recalcar que el endeud! 
miento pOblico interno e• mayor que la deuda ext•rna, eiendo -
caai el doble de e•t• dltima. 

ta po1ftica para cOllbatir la crieis econdmicl por perte -
del gobierno te centra en la diaminuci6n del tndice inflacion! 
•io, di11111inucidn del ~lfi~it pre1upuestal, corr9lacidn del de
aeqi¡ilibrio externo y protecc~6n de la planta productiva y el
a111pleo. Bato obliqe a eltablecer la• aiquiente• medidaai 

Prioridad a 101 ••pecto• •octal•• y redi•tributivo• del -
cr1eilliento, reorientar y aoderni1ar el aparato productivo y -

di1tributivo1 de•centreli1ar la• actividades productiva• y de• 
bi•neatsr 1ocial1 ad1cuar el !inanciami•nto a la• prioridade•
de de1arrollo1 !orea1ecer la r•ctorta d•l E1tado1 estimular el 
••ctor de loa empr•1arioa1 e i111Pul••r el 11etor •ocial: ager-
tura e inteqraci6n de la econC1111a mexicana habiendo vi9ent• el 
mandato del mercado libre de oferta y demanda. 

A la polftica eeon&!iica del presente ré9imen le ha
tocado movor•• en un contexto extremadamente dif!--



cil. Le ha tocado hacer frente a una crisis finan
ciera que, al inicio del actual mandato, ya mostr! 
ba claros indicios de repercutir en forma de una re 
cesi6n productiva. Ha tenido que moverse dentro -= 
del marco impu~sto por el convenio de facilidad am
pliada con el FMI, y ha debido enfrentar el descon
tento simult!neo de la iniciativa privada¡ (golpea
da ~ltticamente E-'Qr la nacionali:aci6n de la ban-
ca) y d6 las ma7or!as trabajadoras (~ue han visto-
signif icativ...i:nente reducido su nivel de vida). Es
tos elementos hacen necesdrianente, oue el mar~en • 
de ~aniobra real de la pol!tica eccn6mica sea mas -
estrecho de Jo que sus autores quisieran (1531. 

20ó 

6.4. La Crisis Social. 

Aunado a lo anterior, la crisis pol!tica y la crisis econ~ 
mica, origina como consecuencia directa la crisis social. Eata 
se presenta para el Estado como un peligro que debe neutrali-
zar ya que su mayor expre•i6n es la inestabilidad social. La -
funci6n del gobierno de la rapdblica •• la mediaci6n entre la -
clase burguesa y las clases marginadas: procurando la rediatri
buci6n de la riqueza, disminuir la desigualdad social y la ins
tau•aci6n de prograina• •oci~les. 

El conflicto or~erc-fatronal centra su ac~i6n en las pol!
ticas salariales. El sindicaliSJno interviene en defensa de las 
clases trabajadores para que .esta& mantengan el poder de adqui
sici6n y satisfagan sus necesidades b!sicas. ts vital para el
partido, el control del sector obrero renovando su movimiento y 

rescatando la credibilidad de su• agremiados. "La adhe•i6n 
ideol6gica y orglnica al Estado por parte del movimiento obrero 
(cooptado) es suscrita por el liderazgo a condici6n de aue •e•-
la clase obrera el eje de la alianza pol1tica• ). 

m 

15' 

El gobierno procura contener la inflaci6n y controlar las-

FRAlltíscO ~~Otna'GUEZ: La Crisis v La Pol1tica tconGmica¡ 
en RECTOR AGUlLAR CAR!".lN Y PN!LO GONZAU:Z CASANOVA (et alli l 
México ante la Cr.1sis: 2a. ed., Siqlo XXI, Mfxico, l9B6, 

~: §Ií.oxvAR: op. cit., p. 103. 
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demandas salariales, siendo que lo Gltimo utiliza a tas organi
zaciones obreras afines al partido oficial. 

~a burgues!a, como clase explotador3, es criticada por los 
sectores sociales aduciendo que su interés es la acumulaci6n de 
riqueza en un s6lo estrato de la sociedad, rechazando la unifi
caci6n social a trav!s del Estado y los postulados revoluciona
rios (sociedad igualitaria, justicia social, nacionalis~o revo
lucionuio •.. ) . 

Otra de las promesas que procura el p~r~ido convertir en -
realidad, es el de l~ vivienda para la clase trabajadora, sien
do que esta ültima demanda es sumamente onerosa e inalcanzable
en tanto que, el pats no se •obreponga a la crisis econ6mica -
que padece. As!, podrta enunciar un listado de d<!mandas: con-
trol del dese1t1pleo, salud y asistencia sociai, alimentaci6n, -
prestsci6n de servicios pabticos, educ~ci6n y sequridad social. 
Todos los programas anteriores son afectados por la incapacidad 
del !atado para cumplirlos; por lo ~ue puedo afirmar que, el a~ 
tual conflicto comunal es consecuencia directa de la crisis ecg_ 
n&iica. 

Las funcione3 reguladoras y de arbitraje del con---·· 
flicto soc~al no dejan de insidir en et funciona--
miento interno de los~paratos estatales, creando 
contradicci.ones. En Gltima instancia, lo que esta
~ª en juego era la capacidad de incorporaci6n y de
direcci6n de esto• sectores dentro del proyecto es
tatal, es decir, de conservar la heje.~on!a y la 
fuerza de la fracci6n pol1tica en el interior del -
bloque de fuerzas dominantes (/j5 ) • 

6,5. La Demanda Social en México. 

Habiendo realizado una estimación general en cada uno de -

1!J Ibid., p. 142. 



los aspectos particulares de la crisis mexicana, he de señalar

que la colectividad espera de su qobierno (y lo mismo se exti.e!! 
de al Partido) , de los actos que ha de realizar para sobreponeE 
se al presente reto. El Estado y el partido, uniendo sus es--

fuerzos, hacen un llamado al pueblo, a sus instituciones, y a -
los sectores sociales que lo conforman, en torno de la unidad ~ 

nacional para llevar ~ cabo el proyecto nacional. Convertir en 
realidad las tesis re•;ol'.lcionarias es la meta de todos los cre
yentes del Partido de la Re\•oluci6n Institucionalizado. Ello -
enfrenta a la nueva casta 9obcrnan~e, a los tecn6cratas, a ---
crear un proqrama de gobierno que responda a las necesidades de 
los .mexicanos. 

El nuevo qobierno, sin embargo, enfrentaba no sOlo
la cri•is econ6mica ~ la necesidad indigente de con 
trolar sus mas grandes manifestacion~s sino, tam--= 
bi!n, fuertes probler.ias de consenso pr!ctica:nente • 
respecto de todos los gruros sociales organi~ados,• 
tanto de la clase dominante, como del blO<!Ue de lo& 
domir.ados. E~tos problemas de oruen politice, tar.i
bi!n tiene su historia (1!6 l . 

La sociedad mexicana durant~ varios lustros particip6 en -
el ejercicio de la do~lnaci6n del E•tndo y de la hegeMon!a del
part~do de la revoluci6n. Sin embargo, la pr~oleM!tica que en
frenta toda la sociedad mexicana demanda una respuesta !)renta y 

viable por parte del Estado; del Partido, una renov~ci6n de sus 
cu,eroa y del control polftico de las masas; y de la propia eo-
ciedad, una participaci6n activa que avale el esfuerzo nacio··

nal. \ 

La demanda social centra su reclllll!o en las siguiente& pr~ 

misas: continuidad de la paz social, reactivaci6n de la econo--

156 JOS& BLANCO: Polftica EconOmica v Lucha Pol!tica (Un Ex~men 
de la coyuntura Mexicana, 1983-1984): en H. AGUILAR c. y P. 
C.ONZALEZ (et allil: Op. cit., p. 408. 
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m!a nacional, movilidad social y participaci6n pol!tica, justi

cia, redistribuci6n de la rique:a nacional y proinoai6n de pro-
gramas de beneficio social. 

En el futuro, no se podr! impedir la formación de unidades 
sociales con mayor coheci6n, y la participaci6n pol!tica de és
tas en los comicios electorales; todo ello, en apoyo al partido 
pol1tico que d~ la respuesta m!s expedita a las peticiones del
pueblo mexicano. 

6.6 La Renovaci6n del Partido. 

La necesidad de un cambio en el sistema pol!tico se ha ma
nifestado al agotarse las f6nnulas pol!ticas de antaño, se pre
supone por lo tanto una reforma, que permita inyectar un nuevo· e! 
clo en los procesos pol!ticoa del pata. El proyecto social del 
Estado mexicano se ha visto obstaculizado por los fen6menos de
car&cter externo e interno que azotan a la naci6n. 

uno de los principales objetivos del oartido es la derrota 
del •partido de la abstenci6n", puesto que en las elecciones de 
1985 el padrón electoral se integraba por 35,278,369 votos, de
los cuales el 52.54\ acudieron a las urnas, y el restante 
47.46\ represent6 la abstenci6n. Este fenómeno·no s6lo afecta
al PRI sino a todas las facciones pol!ticas. 

oe igual !or1!1a, el descontento social provocado por la cri 
si• del pats, marcó un descenso de los votos a favor del PRI -
del 51.23\ en 1982 a un 32,8\ en 1985 del total de sufragios. -
El partido del Estado gana todavta por un amplio margen, pero -
cada vez reduce su porcentaje, y sobre todo lo hace a un costo
polttico enorme, consistente en al fraude electoral, manipula-
ci6n de los sufragios en la Comisi6n Federal Electoral, y el 

propio descr6dito del sistema pol!tico. 
Conforme a la doctrin~ del partido es aan viable el proye~ 

to nacional de la revolucien mexicana, por lo que manifiestan -
haber alcanzado un nivel de desarrollo econ6mico y social sati! 
tact~rio que, con la voluntad de las mayor!as se perpetdan en -

el poder. 



La r.risis actual, como muchas otras que ha sortearlo 
la revolución mexicana.en el pasado, no es una cri
sis de l3s estructuras del pa1s. Ella no pone en -
peligro el proyecto nacional, a r.ienos que renuncie
mos a nuestras convicciones revolucionarias v nos .. 
sumemos .:i ac'..lell.ls ninor1as pesimistas que h0y como 
ayer, piensan que t~-6xico no tiene porvenir como na
ciOn independiente y soberana l /57 ) • 
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En efecto, el partido procurará modernitar sin perder su -
identidad con la doctrina revC'llucionaria de 1917, y adecuSndose 
a las condiciones sociales aue impc~ar. en el presen~e del pa1s. 
Modernitar significa, poner en prSctica un p~oyecto de desarro
llo pol!.tico, social y econ6mico, en base a los recursos, geo-

grafta, y la idiosincracia de nuestro pueblo. Significa inte··
grar una de~ocracia social ~ue reubir.ue los princioios idcol6gi 
ces de la revoluciOn en b~se a la demanda social. 

Ligado a ello, la intervención del Estado en los procesos
econ6rnicos para un desarrollo sostenido y equilibrudo, en aue -
los intere~~s indivi~uales yueden siemp~e subordinados a los iE 

tereses gener~les. Esto implica )a supremac1a de l~ pol1tica -
social s.ob•e la econom1a. 

El partido funda su renovaci6n en e,¡ proyecto const ituciona 1 

vigente: que toma de los grandes movimientos del puetllo rnexica
Óo los principios pol!ticos Zuridamie.r.tdlcs ~\la har:. pla:iteadc: de 
la independencia le voluntad de ejercer la scberan1a y de inte
grar una naciOn libre: de la reforma, la confiquraciOn de un -
marco de libertades ind\viduales y su protecciOn co~stitucinnal1 
de la revoluciOn, la concepci6n de los fines del Estado, la -
transformaciOn a~ la doctrina en busca del equilibrio social, y 

1 

las bases que sientan un E•tado con una eco~orn1a social (/!El. 
Por lo anterior, el partido toma como objetivo& !undament! 

les para su supervi\•encia en el futuro las siauientes metas: el 

-IJ'I 100 Preauntas al PR?: En Historia Ooctunental ••••• , Vol. 11, 
p. 35. 

1.se Cfr. Plan BSsico de Gobierno 1982-1988 v Plataform" Electo
ral en: Historia Documental ••• , Vol. ll, pp. 102-103. 
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desarrollo pol1tico que permite la ampliación y perfecciona~ie~ 
to de nuestro sistema pol!tico, la representaci6n proporcional
de las minor!as, y la justa contienda electoral. El oartido 
mismo, procede a un forealecimiento interno que reafirme su 
ideolog!a en base a la articulación de las d~~andas ~ol!ticas y 

sociales, viqila el cumplimiento de su prOgrama de acción, fo-
menea las relaciones de los representantes populares y el resp~ 
to a la moral revolucionaria; la participaci6n popular, la so-
ciedad como actor principal y no cerno es9cctador, en base Al e~ 
nacimiento oportuno y concreto de los hechos sociales del desa
rrollo pol!tico de nuestra acción. 

6.7. La Respuesta· del Partido. 

El estudio del poder y del comportamiento de l& comunidad

pol1tica tiende a consolidarse Cor.lo sill!llpre al final en el Est! 
do. Este es !uerte e interviene pr!cticamente en todas las ma
nifestaciones de la vida cotidiana. 

Las ccndicior.e3 en q~e se realizó la gesta revolucionaria

de 1917 no ion ya las mismas, ni son vigentes en el presente. -
La dominaciOn ya no es pasiva por parte de la• clases sociales, 
presentan lucha en contra de las decisiones de la autoridad pa
blica y de sus actos de gobierno. Pese a las ~ariencias, la -
burocracia no es la detentadora de la dominación pol1tica, pues 
esta corresponde al partido gubernamental que, en base a su es
tructura, postula el futuro de la nación en base a su interés -
faccionario y de la plataforma ideológica de la revolución. 

La revolución encontró a las clases fundamentales inmadu-
ra• para imponer un Estado por s1 mismas. Ssto propició que 
una burocrAcia pol1tica tomara la direccian del Estado para co
mandar el bloque de fuerzas donde se consolidó y fortaleció una 
burquesta dominante que ras~lt6 ser, a su vez, domín~da en su -

correlación con la burgues!a manopolista tr3nsnacicnal, No ob! 
tante que el Estado construyó su partido como instrumento de r~ 
novación ~ circulacióu de la 4lite, y como aparato de la hegem~ 
»!a debido a la crisis del sistema del aparato pol1tico hab!a -
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perdido su eficacia. A pesar de Ja creciente desconfianza r~~ 
lar respecto al PRl .Y sus métodos electorales, el Estado ha CO,!! 

servado el apoyo JR las grandes masas a cambio de casi nada. El 
Estadc ~exicano para consolidarse. se ha apoyado en el movimie~ 
to organizado dl' obreros y campesinos; asi como en el $ector pQ. 

blico de la e:onomia, que le sirve de base material para mante· 
ner una relJtiva autono ... ia frente a las clases hurguesas. El E! 
tado recibe presiones, concede, negocia y reprime { /5,). 

La cr1s1~ se manifiesta en expresiones r desconfian 
:a y p~siillismo en las capacidades del pais para soI 
ventar sus requerim1entos inm~diatos; en el surgí·
mjento de la di~cor<lla; en la enconada búsqueda de~ 
culpables, en reciprocas y recientes d1scriminacio· 
nes; en sentimiento Je abandono, de~ánimo y exacer
bación de egoísmos individuales o ~ectJrios, tenden 
cias que corroen la solidarid•d Indispensable para7 
la vida en c~man y el esfuer<o colectivo. Se ha d! 
fundido un clima propicio para los enemigos del sis 
tema, construido con singular empeño democr~tico -7 
por el pueblo, se apresuren a 'ondenarlo indiscrimi 
nadamente y fomenten dudas sobre nuestro rumbo his7 
tórico ( /6r:). 

El partido tiene la cJrteza, y enfrenta de esta forma el • 
ret~, integrando el esfue1:0 colectivo en un movimiento de soli· 
darídad nacional. Los mcxiéanos han podido palpar y constatar·· 
que por en,ima de los Intereses particulares, esti el bienestar· 
de la repabtica y el destino del pais. Fortalecer el partido •• 
es retomar con los militmntes las banderas genuinas de la Tevo·· 
lución mexicana, es intensificar l• integración partidista de •• 
los sectores y las organizaciones afines del partido. Es inte·· 
grar una comunicación entre Jos órganos directivos y el trabajo· 
de sus miembros. 

/5f Cfr. J. ALOSSO: A Falta de Conclusión, Un Comentario Final;· 
en mismo actor: Op. cit., p. 401. 

11~ Mensaie de Tom3 de Posesión de Mi uel de la Madrid Hurtado;· 
eñ"lfístorta ocumenta ···•••t 



La respuesta del partido es apoyar a la acción del 90Cer -
pol1tico que ha conquistado en las urnas, consolidando su do

minación en el e~ercicio del gobierno. 

"Sernos el partido que entrarS con el pueblo ~exicano, en -
la histnria del siglo XXI, tenemos voluntad gol!tica, tenemos

fuer:a ideol6qica, t~nemos capacidad de organización para ha-
ccrlo" ( 1611. 

El partido comprende que para una mejor democracia no pue
de desatenderse de un~ participac16n !X)l!tica activa y militaE 
te. El PRI se debe adaptar a las condiciones vigentes de la s~ 

ciedad, reforriar y modificar lo conducente; sus principios 
ideológicos, el programa de acción y los estatutos. Al vigor.!_ 
zar el instituto pot1tico, es afrontar en un plano ce igualdad 
la• condiciones que plantea la refonna polttica, es reconocer
lo• triunfos de la oposiciOn, y el compromiso de recuperar - -
cuando as1 lo requiera el mandato popular. 

En México, s6lo se da la renovacidn revolucionaria, 
si en forma simult~nea se fortalece el partido de -
la re•1oluci6n '.I el gobierno de la revoluci6n. Si -
el partido se descuida y se debilita, el gobierno -
·revolucionario sufre un proceso an!logo: se produ-
cen fen~er.o• de despolitizaci6n, se producen fenó
menos de aislamiento·en los poderes constitutdos, -
en momentos descisivcs y funda.Mentales. No puede -
el gobierno substituir al partido en los fen6menos
de integración pol!ticai :omo tampoco el partido 
puede aspirar a substituir al qobierno en sus f un-
cionas de administración ( /'11. 

16/ Discurso de A1olfo Lugo ve~duzco en la CererJOnia Conmemora
tivo del 54 Aniversario del PRI; en Hi~tor1a Documental ••• ; 
Vol. lI, p. su:r.:-

t6t Perfil Ideoló~ico de Miguel de la Madrid Hur~adoi en ~
ria Doc~~¿ntal •••• , Vol. 11, p. S6. 



CONCLUSIO!IES: 

Al finalizar el conflicto armado en la segunda d~cac!a del
pres~nte siglo, l~s diversos 9rupos de poder cncabe:adcs por -

sus resp¿c~ivos caudillos, se procla:r.an como los verdaderos r!! 

presentantes del ideal revolucionario. La reci~n pro!:lulgada -

Constituci6n no superaba 41 estado de hecho que predcminaba¡ -

por lo que la conf1Js16n y la inestabilidad e:n el país eran una 

a.Ir.~na2a ~n contra del orden jur!óico y social. 

De ah{ que, el gobierno Ce Alvaro Obreg6n fuera el poder -
neto del c3udillo. Situación que c~pitaliza el general Pluta~ 

ce El!as Calles que aswne el control del ?obierno, co~prendie~ 
do que el equilibrio poHtico y social no ser!a duradero si -
continuaba con la ~isma f6rmula ~ol!tica. El progrJ.ma ~oltti
co de Calles deviene: en la insti tucionalizaci6n de la fa.:rlilía 

revolucionaria. As!, en el alio de 1929 se constituyó el Parti 

do Nacional Revolucionario, integrándose con heterc9~neos sec
tores comprometidos con la nueva clase 9obern4nte 

La primera tra:"sfortr.3c\6n del Partido fué consecuencia de
la direcci6n pol!tico•econ6mico impuesta a la revoluci6n, po~
el Presidente Láz3ro Cárdena~. Manifiesto e~ el nacionalisrno
mex:ic;.no, cuyo objetivo era una de~ocracia de loe t:abajadorcs 
en'11na sociedad sin clases; cer~ano al Estado Social. 

El perfil del Partido en las org'!.nizacioncs populares y -

sectores marginados, a~enazaba con desestabilizar al sistema • 
pol1tico mexicano. La ad!.>inistraci6n e::ico.bezada por Manuel ·
Avila Camacho, lo adecu6 preparando el camino para la toma ·
d3i poder por parte de los civiles. La nueva clase gobernante 
pugn6 por una democracia en una sociedad igua4itaria, bajo un
Estado de justi¿ia social. 

El moderno E$tado Mexicano es la r•sultante de la dial6ct~ 
ca, ¡:ior la que pasa la sociedad mexicana, ~ue desemboc6 en la 
Revoluci6n Mexicana. Pero alimentados por los movimiento de -

Independencia y de Reforma que permitieron la estructuraci6n -
del pata. ·'Sin embargo, el conflicto de 1910 marcada el cara.= 



ter social en favor de las clases populares, y de la basqueda

por una distribuci6n de la riqueza rnás justa y ccui~ativa. 

Para poder !J:Í.asmar con ~xi to sus objetivos, los caudillos
cedieron su luga~ a las instituciones pol!ticas. Comprendie-

ron en su momento que, el planteamiento de la revolución requ~ 

r!a un medio m~s viable para curn~lir su Cometido. La ~accídn

pol!tica gobernante buscó su platafo:na ideológica en el pro-
qr~~a de la revoluci6n, que se sustenta en la Constituci6n Po-
11 t ica de M~xíco. 

Para los m~xicano9 no es desconocida la existencia del pa
¡>e l que juega el Partido Revolucionario rnscitucíonal y su 
alianza con et gobierno. 

Sl Partido es el inscrumento por e><celen_cía del Estado, P! 
r4 conducir la voluntad guberna...~ental, y es tambi~n, la ~x~en
ci6n institucional que recoje las protestas de los ~exicanos -

para tratar de satisfacerlas y perfeccionar el ente gobernan-
te. Enfrenta a la oposici6n e interviene en los procesos ele~ 
torales, con,.1ocando .J los sectores de la sociedad bajo su ---

égida. 
Oe acuerdo a su orqanizaci~n, el enclave revolucionario ha 

podido encuadrar dentro de sus filas a todos los grupos revol~ 
cionarios de la naci6n. El control sectorial contempla tres -
vertientes principales: el sector obrero, el camresino, y el -

popular. Por su conducto recluta voluntaria o involuntariame~ 
te, a los ciudadanos miembros de una entidad afiliada al Parti 
do. con ello se cumple el objetivo de la representatividad de 
la ~ociedad para la facción revolucionaria, y por ende, del Es

tado. 
Tal cr~c1miento de los militantes en su aspecto cuantitati 

vo ha conducido a un debilitamiento cualitativo. Aunado a lo 
anterior, la masa do representado9 pasan a ser una cifra que -
fortalece la influencia polttica de los l!deres, en forma tal, 

que. la generalidad d"'la población no ha!>la de un partido pol!

tico sino de una aristocracia en el poder. 
Las transformaciones del Partido Revolucionario rnstituci2 

nal, son las respuestas a la din&nica interna o externa a que-
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estg sujeta el estado mexicano. As11 para C~rdonas el nacion~ 

lis~o era lo propio; para Avila Ca~acho la unidad nacional: p~ 

ra ~iguel Ale~Sn la industri~lizaci6n del pa!s. 

A F"-!~.1r de '!lle, existe una diferencia entre el Estado d:c
d~recho y ~l Est.ldc d..? hecho. La realidad mexicana es ~ue su

revol~c~6n social no ha ~odido, tener pl~na vigencia en nues-

~ra comunidad, aOn menos su m~duraci6n. El Parti~o cu~~le en
su marce íJcoló~.i..:o con el planteami(:.nto de la Rcvoluci6n, m~s

no m~terialmcnte. 

La grieta entre las clases sociales es prcfunda, y la dis• 

t~ibucí6n de la riqueza no ha síCo ni justa, ni equitativa, ni 
proporcional. Se habla de democracia en un Estado con un sis
tema pol!tico uni~artidista y del sufragio popular bajo la "a! 
quimia eléctoral", 

En el s~no de la sociedad mexicana existe la convicci6n, -

de que para ocupar un cargo de elecci6n popular se debe perte
necer ~l Partido de la Revoluci6n, y de que los obtenidos pox
la oposici6n son para dar credibilidad al tstado democr!tico -
que se postula. 

Este pl~nteani~nto permite que el liderazgo polStico lo -
ejeri.a el Ejecuti·10 i"ede~al que controla la administraci6n p1l
bLica, influye en los po:lercs legis1'otivo y judicial; esto pe! 
mite que v!J el .Partido O!ici.!l df las directrices e seguir, y 

es la fiqur~ identiiicada con el po~er en X~xico. Y ello no -
es caracler!stico de un tsta<lo ~ue se re!u~a como d~mocrStíco. 

La crisis conlem?or~nea del Estado mexlcano ha creado un -

marco de ter..or ante el futuro pol!tico de M~xico. tl alud de
cr1ticas se contra en el deterioro gubernamental y en la pat~
tica democracia de la revoluci6n, Para la mayor!a de nuestros 
conciudadanos, el Partido Revolucionario Institucional es el -
instrumento de la clase 9obernante, para legitimar&e a trav~a
de un inoperante sistema electoral. 

A esto ob~dece que, el Estado mexicano procedi6 a realiiar 

la ~e!orma Pol!tica, permitiendo legalizar a un mayor nGmero• 
de partidos pol!ticos con el fin de legitimar la detentación • 
del poder. 
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La crisis mel<icana ha planteado •Jna alternativa: la democr! 
tización del sistema pol!tico o el endurecL~iento del partido.
La primera opción permitirta una actividad ~olttica armónica y
real de lo optado f>Or la sociedad. Renovarta al Partido y le -
obligar1a a confrontar su verdadera repre~entatividad ante las
urnas. La segunda, negar!a la evolución polttica del pa!s y la 
congruencia del sistema. 

El Partido Revolucionario Institucional tiene al alcance 
los medios para que, sin artificios, Ca~te el sufragio popular. 
La parte de conflicto es el obtener la confianza del pueblo, 

probando su maduración pol!tica al elegir (si lo cree convenie~ 
te), los postulados de la Revolución: Democracia social, Socie
dad iqualitaria y Nacionalismo revolucionario.. P.ecorC.emos (!Ue ... 

no nos es ajena la problemática, En M!xico, mediante el voto -
forja~os ol des~ino de nuestra naci6n. 

El Partido Revolucionario es la institución que dese! dar -
vigencia a las aspir•ciones y demandas de la Revolución mexica
na, y por ende de su pueblo. Asimismo, es aliado del ~stado y

del Presidente de la República. ~s la organización 1?Clttica -
que monopoliza y define los pro,::esos elector:ales, agrupa a la -

mayor~a de los sectores sociales y realiia una tares de conven
cimiento entre lo~ ciudadanos -procla::1!ndose como la respu~sta
por un buen gobierno. 

La intervención de los partidos pol!ticos en la lucha por -
el poder en MG~ico, 9ermite ofrecer una 9am! dd alternativas p~ 
ra el electorado. El Partido Oficial y loa partidos de oposi-
ción, son el medio para que las dem.:indas de la sociedad sean -
canalizadas pac!fic"'1cnte. El cambio aocial permite renovar y

fotalece las institücioncs pol!ticas, adapt!ndolas a las condi
ciones prevalecientes da la realidad. Por ello, los partidos -
son el veh!culo m!s congruente de la comunidad, en su ~uchacer

poltti::o. 
con el fin de realizar la función social da dichas institu

ciones 901!ticas, el Estado mexicano pro,•ee el marco leqal y -

las organizaciones electorales q•.ie los re<"J·~larizan '! 3upervisan 

en su tase de ~aduraciOn y culminaci6n de ?arcidos en el proce

so alectoral. 
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Debemos recordar que la ciencia pol!tica es una ciencia s~ 

cial y que las arguznentaciones en pro o en contra del Partido
de la Revoluci6n,el reflejo de su dirigencia y del ejercicio -
del poder, en los diversos estadios de la ~ocieC3d mexicana. 
Rey, las consecuencias de tales actos son la crisis de nuestra 

patri3; y la probl~mStica es ahora la ecuaci6n para la bOsque
da de un buen gobierno y una sociedad más justa. ¿las varia-
bles? las demandas y requerimientos de nuestroscornpatriotas. 



ANEXO 1. 

RESULTADOS ELECTORALES 1964 1985 . 
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RESULTADOS ELEC:rORALES 

COMICIOS FEDERALES 
19(;4 

1u::sul.TAOOS U .. ECrORALf.S 

rklSIUt.NTE1 SENAOOl.tS1 

PARTIDOS Al'iOLUTO'i ' A.11!101.UTO~ ' 
PA!\' l'Ql1 m 10.CJ!j l 'OU5 77~ ll.'l5 

PRI s·mm !7 G'l n<5 m 87.75 

rrs 6:? !b! O.ro !>6 110 0.6! 

PAi<~ o 61!~ o <tti 11 959 o." 

NO llEGISTRAOO'i 19 412 0.21 20 9'.?0 0.24 

ANULADOS - - - -
PARTICIPACIÓN 9'422 195 69.!! 8 9-10 197 65.79 

AllST~·~C1ÓN 4'167 !99 !0.61 1'649 097 !4.21 

PADRÓN 
[1.U:fOllAI. U'589 !H 100.00 '''5ft'J !)g'4 100.00 

.. 
POSIOONES OITi.NlDAS 

SENAD,01.ES DIPUTA.DOS 
: DtVUTA0051 ~ 

M..uo•fA &ELATIVA DE PARTIDO TOTAL 

AISOl.l'TO~ •e .IJ.~\01..UT05 • AllSOLU'TO\ • Al50Ll'TOS • AISOL\.''TOS ' 
1'012 !'16 11.12 l - - 2 1.12 18 16.25 20 9.1! 

7'807 912 M.~;¡ 60 100.00 m 98.!2 - - m U.!! 
'.I 

12! 8'7 l,!1 'l - -: 1 M6 9 21.1! 10 4.76 

64 •09 
¡¡ - - - , l!.62 ! 2.!R 0.11 ¡l ..., 

12 970 0.14 rl 60 100.00 178 100.00 !2 100.00 210 101100 

- - ) 

9'051 524 6661 l 
4'!!8 070 S1.S9 J 

l 
¡ 

1!'589 591 100.111 



Rt:SULTADOS •'.Lt:L"TORALt:S 

COMICIOS ft'.OF.RAU:S 
1967 

Rl'.SUl.TAOO~ t:l l.C:fORAU:., POSICIONl'.l. OITENIDAS 

DIPll'l'ADOI 
Olt'U l"Al>051 

MAYO~IA REl.ATIVA UE 11ARTIUO 

l'ARTll>OS Al\C>l.UTOI • Al~Ol.fffll$ • 
l'AN 1'22! %2 12.~6 11 SS.M 
------~- ------ --
l'ltl tt''O~ 192 RS."6 171 100.00 -------- --·---- ·--
t'i'S 214 8.'"1!1 2.l7 10 29.41 
- -----··- t-·------- --- ,__ __ 
rAllM 1-10 "' 1.42 s 14_71 ----·--- ---
NO 11.f.GISl'KAIJOS te 912 0.19 171 100001 54 100001 

ANIJl.AllllS 

1-AK"llC:ir.\rn~Ñ- ·---g:;;,,-:;¡.¡· r.u.o 
~~----- ------
AHS ff.Nl'.IÓN ~·917 761 !7.40 e-·------·- -------
l'Al>IU~N 
t'.1.H:IORAI. 11'~21 07! 100.00 ----- ---

ll"t<jJr '•·•'"'"' J'i..,~, .... M lt..o•" 

TOTAL 

A":i,Ol.UlOS • .. 8.96 

171 115.96 

ID 4.71 

ue 
211 IOO.OO 



RESUl.T/\OOS ELECTOR/\l.F.~ 

COMICIOS ff.Of.R/\Ll:S 
1910 

•t~\!LT.\t>OS cu:c:rollALlS 

P/\RTlllOS 

P./\.N. 

P.R.I. 

l'.P.S. 

P.AIUI. 

VOTOS 
Pf.l\SOSAL[S 

SO ltEGISTlt/\l>OS 

ANUl../\005 

PAll.TIOPACIÓN 

/\ftSTF.NCIÓN 

PllESIDt:sn:1 

A150Lt'J0" 

1·~.¡i¡ 070 ll7• 
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