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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis tiene con10 objeto de estudio al Partido Acción 
Nacional. el partido de oposición de n1ás larga dat.a en el sisten1a electoral 
mexicano (sólo superado por el extinto Pan.ido Co1nunist.a l\-1exicano}. A pesar de 
la existencia de un partido de Estado, Acción Nacional se n1antuvo presente en 
los procesos electorales desde 1939. En algunas ocasiones ha sido auténtica 
fuerza de oposición, y es la nl.ás consistente de las opciones dectorales en la 
actualidad. 

Luego de poco más de tres décadas de: su fundación, en las cuales 
experimentó dos intentos de consolidación organizat.iva, sufrió una severa crisis 
(cuyo punto n""&ás alto ocurrió en 197 5-1976), la cual condujo a una verdadera 
rcfundación del partido. Después de superar ese proceso y con1enzar su 
consolidación, en la década de los ochent.a el PAN fue un actor fundanlent.al en 
la t.ransfonnación polft.ica de México, ya fuese conlo fuerza polít.ica opositora 
(que puso en práct.ica est.rat.egias y t...i.cticas inéditas en la t.radición polít.ica de 
nuest.ro país. con10 la resistencia civil), canto oposición n1oderada y responsable. 
o incluso con10 partido gobernante en varios estados y n1unicipios en los míos 
nláS recientes. 

En este tien1po Acción Nacional atendió los aspectos n1ás 
relevantes de la organización. a saber: la conforn1ación de una burocracia 
ejecutiva fuerte; e1 est.ablecin1iento de n'ledios de conlunicación funcionales 
(inten1os y cxtemos); la búsqueda de fuentes de financian1iento regulares y 
n1últiples; Ja consolidación de una est.ructura territorial est.ab)e, y el 
reforzan1iento de un liderazgo legftin10, reconocido en los estatut.os de la 
organización. 

Es a part.ir de estos referentes que estudian1os el proceso de 
institucionalización, es decir. cómo ocurre la consolidación organizativa del 
partido. Esta noción se distingue de aquella que implica la funcionalización o 
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adaptación de una institución a un régin1en político. y es n1ás cercana a Ja que 
alude a Ja regularidad de los procesos de una institución que es parte de un 
sisten1a n1ayor. 

Sin e111bargo. la noción de institucionalización organizativa que 
aquf se utiliza hace referencia siempre a Jos fenótnenos inten1os que tienen que 
ver no sólo con el desarrollo del partido sino. de rnanera especial, con Ja lucha 
por eJ poder en su interior. En este caso. para Jos fines de esta investigación, el 
partido es visto como el todo '.\' no con10 Ja parte de una unidad 111ás a111plía. En 
consecuencia, para nosotros, Ja estructura, Ja burocracia ejecuti\'a, el 
financia1niento o las fracdones constituyen las partes sustanciales del todo que es 
Ja organización partidista. 

La institucionalización organiutiva es evidente en eJ perfil 
panista con10 partido orientado primordialn1ente a Ja: ton1a del poder. En este 
terreno se ubica Ja adopción de una posición diferente a pan.ir de 1988 en su 
relación con el gobierno. Si bien la concertación con el Poder Ejecutivo federal 
constituyó una estrategia de dominio dd -entorno político, n1ás tarde se 
n1anifest6 con10 una forn1a de adaptación aJ rnisn10. Esta línea tuvo 
consecuendas en Ja dinárnjca de las fracciones inten1as y en Ja coalición 
don1inante Jo que. a su vez. podría alterar el curso de Ja institucionalización. 

En esta investigación se pretendió continuar con d trabajo 
inidado hace algunos arios sobre el desarrollo organizativo y las fracciones 
internas desde J 939. En el trabajo actual traté de evaluar si efectivan1ente el 
PAN ~stá vh·iendo un proceso de fuene institucionalización. 

EJ análisis de Ja estructura es el punto de partida. En él se 
pretende con1prender el orden legal, las claves de la don1inación interna y el 
grado de den1ocracia que existe en la organizadón. Ls coherencia entre non-nas y 
prácticas es uno de los aspectos a trabajar. puc:s en caso de estar presente, seria 
un punto a favor de la pemH1nenda de la organización. 

La profesionalización de la burocracia ejecutiva, dependiente de 
Ja coalición don1inante, es un aspecto uunbién conte111pJado en eJ traba;o, así 
con10 las fuentes de financian1iento. 

Lln ten1a de especiaJ importancia par;i Ja vida de cuaJgukr 
panido part.icipante en un régirnen politico .autoritario es el de las relaciones 
entre eJ panido y el gobien10. 

La part.icipación dectoraJ es una n1ás de las preocupaciones de 
este texto. A.l respecto, el lector no encontrará un estudio de tendencias 
electorales, sino un intento de explicación de las estrategias y tácticas seguidas 
por Acción Nacional de 1984 a I 995. Si al principjo del periodo señalado es 
notorio eJ perfil electoral de Ja organización ~· su actitud a Ja ofensiva. verernos 
que más adelante. a partir de J 989. Acción Nacional trata de adaptarse al 
ambiente dectoral y se ajusta a una práctica constante del régin1en: Ja 
negociación. 
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Finahnente estudiarnos el con1pJejo fenón1eno de Jas fracciones y. 
el n1ás difícil de estudiar. el de la coalición dorninante. 

Estos ele1nentos no han sido to1nados en cuenta sino 
cxccpcionahnente en los estudios sobre el PAN y. por ello, Ja presente tesis tiene 
con10 uno de sus objetivos el aportar inforn1ación y una interpretación acerca de 
estas cuestiones para lograr una n1ejor con1prensión de esta organización. 

Para el anáJisis se consideró la utilización de la teoría de Ouvergcr 
respecto de la estructura de los partidos; el concepto de fracción de Sartori~ las 
ideas de Michels sobre las oligarquías y su circulación; y. principaln1ente, la 
teoría de Ja institucionalización organizativa de Panebianco, que está presente a 
lo largo de todos Jos ten1as y especiahnente en el referente a Ja coalición 
don1inante. 

Al principio pretendía hacer una propuesta de n1odelo de análisis 
para un partido de oposición competitivo en un sisten1a de partidos no 
conlpetitivo. El fenórneno es rnucho rnás cornplejo de Jo que la teoría seliala y de 
Jo que uno n1is1110 piensa. 

Estirno que en un sistema sen1ejanle, Ja relación gobien10-partido 
es de panicular in1port.ancia. En l\.1éxico, la influencia deJ gobien10 sobre la vida 
de las organizaciones parddistas es clara y en algunos casos n1uy evidente. Este es 
un factor esencial en el desarrollo de Jos pan.idos y tiene, en un rnuchos casos. un 
peso n1ayor que cualquier otro de Jos signos de tal proceso. 

En segundo tém1ino, es cieno que el ascenso electoral panista es 
notable. Pero a pesar de ello el PRI n1antiene un predorninio electoral y po1ftico 
en los espacios de poder n1ás esenciales. Es aquí donde d análisis dd partido se 
cruza nue""·amente con el del régin1en político. Tal interrelación hace de] partido 
un objeto de estudio mucho n1ás con1plicado de lo que de suyo es. 

Por esta razón dejamos fuera del examen las cuestiones referentes 
a: la participación del PAN en la torna de decisiones en los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo en eJ plano federal; sus experiencias de ejercicio dcJ poder en el plano 
local. y un eleinento que en Jos últin1os años ha recuperado su trasc~ndental 
impon.anda: el progran1a ideológico de un partido que parece est...•r en la antesa]a 
del ejercicio del poder desde la presidencia de la Repl1blica. 

Por Ja n1is111a n1agnitud de este propósito, quedaron al rnargen 
ten1as como las relaciones del partido con organizaciones afines de caráctt"r civico 
o político en eJ án1bito nacional e internacional, Jos n1edios de con1unícación 
internos y externos y su reJación con el extranjero. 

En algunos ca.sos la ese.asa inforn1ación fue Ja razón de la falta de 
tratan1iento de un tema. En otros, la con1plejidad del asunto a estudiar in1plicaba 
mayor tien1po y espacio. necesidades que difíciln1ente podrían haber sido 
cubiertos en este trabajo. 

Siempre traté de acudir a fuentes de prin1era mano. En ciertos 
casos fue práctican1ente imposible. Pero los datos recabados shYieron para 



explicar el fenón'leno de nuestro interés. 
-= La nlejor nlanera de conocer a un partido es observar 

dircctanlent.e sus procesos intcnloS. Desafon.unadarnente. en el caso de los 
pan.idos mexicanos el acceso a éstos es n1uy difícil. por lo cual se requiere un 
esfuerzo analítico e interpretativo n1ayor y buscar. en la n1cdida de lo posible. 
abrir n1ás al PAN y a los partidos en general a la crítica de los especialistas. 

Además de estas cuestiones de carácter técnico, en la delin1it.ación 
del problerna nos cnfrentanios a varias dificultades. 

En general, los criterios de la delinlitación fueron: 
a) Estructura y desarrollo organizativo. 
b) Fracción forrnalnlente dirigente. 
e) Coalición don1inante. 
d) Tipo de relación entre el partido y d gobien10 
Con base en ellos definirnos el periodo 1984-1995. El punto de 

pan.ida está sei\alado principaln1ente por la renovación de dirigentes de 1984. El 
fin del peñodo fue deten1linado por la consolidación organizativa que llegara a 
alcanzar en 1995, es decir, en el periodo siguiente a las elecciones presidenciales 
v la actuación del PAN en el prirncr at"lo del nuevo sexenio. En Ja definición del 
fin del periodo pesó más el criterio de la relación part.ido-gobienio y el papel en el 
régimen político. 

El prirner criterio es pertinente para el análisis de la est.ructura. el 
crecimiento de la n1en1bresía y la coherencia entre norn1as y organización 
estructural. así como la profesionalización de la burocracia. las fuentes de 
financiamiento. las fracciones y Ja coalición doni.inante. Pero hay fenórnenos que 
escapan a él. 

La relación gobien10-PAN, la participación electoral e inclusive la 
dinán'lica de las fracciones y de la coalición dominante son esos fen6n1enos que se 
inscriben más en la lógica dd sistema de partidos y del régin1en político en su 
conjunto. Por ello los periodos de análisis sobre estos ternas son diferentes a los 
del resto. 

En las conclusiones, la diversidad de aspectos del fenóni.eno 
analizado n1e llevó a plantear, n1ás que certezas, posibilidades. A pesar de ello o, 
rnás bien, precisan1ente por elJo, rne parece que son (Jtiles para cornprender lo 
que ha ocurrido con Acción Nacional en los últin1os años. 



CAPITULO 1 

ORIGEN Y DESARROLLO DEL 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

En este capítulo presentamos un análisis general sobre las obras 
dedicadas al estudio del Part.ido Acción Nacional. Anot.a1nos las que aport..aron 
ciertos elementos para con1prender al partido en sus prin1eros años. t.on1ando en 
cuenta aportaciones tanto de autores nacionales como e..xt.ranjeros. Esto servirá 
para plantear cuáles son los aspectos centrales que se estudiarán en el presente 
trabajo. así como nuestra posición terórica y nuestros objet.ivos de investigación. 

Por ello. en la segunda parte de este capítulo establecen1os nue:s-tra 
perspectiva sobre el origen y desarrollo dd panido hasta principios de los atí.os 
ochenta. cuando con1ienza su etapa de institucionalización organizativa, que 
constituye el espacio temporal de nuestro estudio. 

l. Interpretaciones y valoraciones sobre el PAN 

En realidad encontrmnos niuy pocas obras que hayan analizado su 
origen y desarrollo como partido. Es not.able que est.a oposición. duran.te muchos 
años la principal en l\1é..xico, no tenga niás que contados trabajos específicos. 
Prevalece Ja interpretación general y hay una ausencia notable de estudios 
específicos sobre el partido. que inipidcn dar cuenta cabal de su desarrollo en la 
mayor parte de su existencia. 
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Sin en"lbargo. de los aut.orcs nacionales destaca S. Loaeza. quien 
definió al PAN con"\O de "oposición leal". en el sentido de que era una 

fuerza polítican'lcnte org1o1.nizada que vindica los i11tcn.·scs de una 
n1inorfa participante, pero dentro de los límites del rnarco in:!olitudonal 
dentro del cual actúa. Al aceptar las rt"glas establecidas del juego 
político. nunat de:1oaíia su fundonanlicnto ni las bases constitucionales 
del sistema, tácita y c-xplícitamcnle contribuye a su estabilidad y 
leghimaci6n.1 

Para est.a autora. la oposición de Acción Nacional fue funcional al 
sistema y por ello se nlan.tuvo presente en el escenario político. Su fucrt.e carácter 
doctrinario alimentó este papel pues sus posiciones difícilrnente sobrepasaron los 
línlites del misn10 sisteina. Esta noción. útil para entender a ciertos partidos en 
sistemas den1ocrát.icos, no resulta esclarecedora en el caso de un partido que 
actúa en un sisten'\a autoritario coni.o el n1exicano. Por ello, resulta insuficiente 
para con'\prender a Acción Nacional desde 1939 hasta finales de los setenta. Es 
probable que su ni.agro desarrollo corno opción política haya sido causado poi· ese 
sistcn1a no co111petiLi'vo basado en un partido hegc:n16nico, ~' no debido a una 
postura asun1ida por el n1isni.o partido. Esto es un fenórneno que está por 
estudiarse. 

Un hecho que denotaba eJ futuro dcsen:volvirniento del partido en 
sentido diferente al tradicionalni.ente seguido fue detect:1do por Loaeza en la obra 
scrlalada: en 1973, durante la Convención Nacional panista de ese aii.o, 

dentro dd partido se 111.anille~tan dos tendl;"ndas 1nuy claras: la c-¡ue 
insiste en seguir addante- en la lu..:ha política .::01110 hasta (t.•ntuncc!-) ... y 
la otra ~ue postula J;¡, nt•ccsidad de un ca.1nbio en las fonn..is di." lucha 
política.-

Desde nuestro punto de vista, a la postre. la definición por la 
segunda línea trascendió la coyuntura electoral de 1973 y ni.arcó un can1bio 
sustancial en la evolución m.is1na del partido. que sin lugar a dudas ~·a no pudo 
identificarse con"\o la oposición "leal". 

Loacza fue explícando en diversos lugares los cani.bios que este 
partido sufrió en la década de los ochenta. apuntando la paulatina 
transfomi.ación de la oposición testin1onial a la aparición de lo que deno1ninó 
expresión organizativa de una "derecha ni.odenla".l 

1
• Loa .. z •• Sol .. dad, PEJ Partido Acción !'.:acoor .. •I: la oposición ¡,.iJ "'" Mo'lr,u::o~ ..... l.A'f .. r,., J~ r<>Jirlc.n menainA, Crntrn d .. 

~~:!~P1·n;~~cioruiks del Cokgio dr ~1 .. i..ico. t-.1o'Jo.u·o, 1• n-unp .. IQSI. p. ltJQ. 

3
. Cfr. Loarza. Sol .. ,t.d. PEl Panido Acci6n Sarion.al: d.., la upn~iclón kal a LI& i1npad .. uda d .. .-1 0 .,..r . ..,., (.o....,za. Sol .. dad v 

R.ar .... 1 s .. go"'i.11 (~•nps.). l..d ..,J. r<>llt1Cd nien ...... "'In. ovu. EJ Cukg10 de- Mc'Jo.ko, 1 ... rJ .. 1087. y larl\hac'n PCarnh10~ .... t. 
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Otros autores que analizaron al PAN en la etapa que va de 1939 
(año de su fundación) hasta finales de los setenta fueron A. Nuncio. C. Arriola y 
U. Jarquín y J.J. Ronl.ero. En sus obras resaltó el estudio del partido con10 
representante del sector en1presarial. o bien se puso en relieve su carácter 
conservador. Los dos últirnos hicieron un intento de periodización de la vida 
panist.a, considerando los conflictos entre las fracciones y la participación 
electoral. No está de n1ás set'\alar que prevalecía en estas obras una falta de 
atención a fuentes de prin1era 1nano, así con10 una critica poco sustentada. Jo 
cual de hecho in1pedía tener una visión objetiva de los procesos inten1os de esrn 
organización."' 

Hay tanl.bién autores extranjeros que realizaron extensas 
investigaciones. Es reconocible la obra de D.J. 1\.·1abl"').•. quien tornando en cuenta 
las diferentes gestiones de los dirigentes nacionales, estudió espedaln1ente la 
n1ilitancia católica de algunos de ellos. ade1nas de las posiciones doctrinarias 
donde se destacaron las de carácter confesional. Este texto tuvo una n1avor 
preocupación por explicar estos elernentos, ciertan1ente sustanciales, pero que- no 
agotan la gran diversidad de aspectos presentes en la diná1nica interna._ ... 

Una autora ausente de las fuentes analíticas sobre el PAN es L.N. 
O"'shaugnessy. quien estudió Ja institucionalización o, en otros ténninos, la 
integración del PAN al régin1en político n1exicano. Est.a autora n1aneja la tesis de 
que el PAN se ajustó a los requerirnientos del régin-.en autorit..ario, en principio, 
participando en elecciones a pesar de no conseguir 1nás que unas cuantas 
victorias. Posteriormente, al integrar a las dases n-iedias, que se encontraban 
excluidas de las organiz;iciones corporativas tuteladas por el propio régin1en. 

La panicipación en1presarial en el PAN. dice O'shaugnessy. fuc
t.ambién funcional para la élite política pues precisan-iente en el cardenisn10 salió 
a relucir la falta de integración de este sector al sist.en1a. En esta perspectiva. el 
PAN fue un espacio de acción para ernnpresarios y clases inedias (con una 
posición n1oderada si se Je con1para con la Unión Nacional Sinarquista o el 
n1ovimiento cristero). a fin de cuentas funcional al sisten1a. 6 

Otros autores C."Xtranjeros que se puden citar aquí son LLLX. Von 
Zauer y Bezdek. quienes analizaron principaln1ent.e la participación electoral 

cuhurmo polhk.a m,.-JUcana: rl su.-gi.01.lcrno dr una dc,...du• n•odrrtut 10:-0.1 Qflt,i'« rn Rrn.JI• .\1~,.,. Jr Stoaol"J':iA. •l•o '3. N.,,. 

3. ju.lio-sept-kmhn: dr J Q89. pp. :?21-235. 

•. Jarquín. Urirl y Jol'};"' Javic-r Romrro, U1t r•rt .,..,. '"'u ao"''"· llu~r.ijW Jr ."la:r.S... •'''"º""MI, :vi<"xico. Ll. de Cuhura ropuJ....r. 
J08S: Amola. Carlos, ~u. c:rtsis drl r.A. .... -. rn Fo,.,. '""'"""•wnnl. Vol. 17, abril-1unoo de J<l7:!; Nuncio. Ab .... ham. I3.I PAJ'V. 

,.,,,,..,,.." ... "'"",_-,J,,_. pr'!)VdP cmr""'"""'· M<"x.ko. Ed. :-0.:uc ..... ln ... ,...-n. J 08t>. -1-IQ p 

: : ~:::=~~ .. ':'"~~ t:.~."~~,=:.:-:= .~~ .. :~;;-:::::.:: 1:;_;;:;~,:r;,::;::,~.:;::~";:~r: .. ~:.::;~:.:~:~ ~:;:• .. ~~:: .. • ~:~;.,,. .. ¡ 
Aa- I'•PT.J• (PAN). Jndl.ana L 1nh'C'nhy. An arhor :'o.11ch .• l'niv~n:ity M>crof'i.lnos. lrurrnahon•I. JQ:;"Q. :2<.>4 p 
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panista. en cien.as coyunturas con10 la del 58 o en co1nicios locales de los 
sesenta.7 

Con10 se aprecia. estos textos 1nuestran un pano1·an1a sobre el PAN 
hasta Jos sctcnt.a (a cxcepdón de los de Loaeza). En ellos es notoria la perspectiva 
de análisis que está enfocada hacia Ja ubicación del PAN en el régin1en político. 
Es decir. más que estudios sobre Ja vida interna, en general son análisis respecto 
de las relaciones entre el PAN y el sisterna político. eJ gobien10. Jos partidos. Ja 
iglesia y los en1presarios. adernás de las posiciones que sostuvo frente a 
acontecirnientos políticos nacionales. Todo esto da luz sobn~ el papel del partido 
en el sisten1a. Muy pocos son los aboc:idos a explicar la dinárnica de las 
fracciones, del núcleo dirigente, el tipo de 1nilitantes '.'-' otros aspectos 
constitutivos del desarroUo organizativco panista. De tal suerte que pode1nos 
decir que Jos enfoques prevalecientes eran Jos que se centraban en el desarroUo 
histórico. el tipo de ideología y la participación electoral. 

L'l notoria in1portancia que cobró Acción Nacional a partir de la 
década pasada provocó la aparición de nuevos elernentos de análisis en t:"Ste 
misn10 objeto de estudio. 

Sobre el desarrollo histórico, sobresalen algunos trabajos de Carrillo, 
quien atiende coy1 .. 1nturas particulares de la vida panista. 11 

Respecto de la ideología existen carencias, si bien se realizaron 
algunos trabajos sobre la cultura política de los vot.antes panist..as en estados 
donde el PAN creció electoraln1ente (Paln1a. por ejernplo). Más allá, a excepción 
de Jos niaterialcs elaborados por los 1nis1nos militan.tes, no hay aun estudios 
dedicados a exponer. explicar o debatir los principios y progran1as del partido. Es 
un lugar con1ún hablar de Ja falta de una propuesta acabada para I.a sociedad de 
los partidos en general. Sin ernbargo. existen muy pocas bases pues no hay un 
trat.amiento serio y exahustivo de Jas pI'"opuest.as plasn-iadas en documentos y en 
los discursos de los líderes ideológicos o de opinión del partido. 

Reynoso, Carrillo y Reveles son autores gue c:studjan la dinátnica 
poJítica, las fracciones ~· Jos procesos internos de lucha por el poder ~· la 
conservación del n1isn10. Esto generahncnte considerando el periodo 1988-1994.Q 

7
• ~:l'.d,.k. R. Raymond. Ekaa•A/ "PI'""'""" ,,., .\ft:n<z•· ,.,.,,.~,,.:.-. ~urr•n11'"' R'1J ""f'"ª ,..., ,,,,/1r.u1/ ,,, ... .,.H .. C>luo Su..tr 

lJnh-rn:lry, JQ73: Lu><. \\'illl.am R .. A.n.h1 ''"'""ª''"Q/: ... l>tr>.w"~ "f'r""''"" ,..'"!J'. l'nh.-.-r<nv e>f Snutlu·m C...&1ifom1 .. An ..... rt>or 
Mlch .. Llnh•rrsn'.'• !'-11 .. roHlnu lnrcnMOUor ... 1. 1 Q";'Q. 3-i:.? p .. "\"o" ~aurr. Fnin:r A .. 77..r n/,,.,,.,,.J H"'!J·ur" "rf'""'"'"· .\ft'n.,.·~ 

"~~~:..t:,~::::::~~~':.'":;;:·, :',.:::."; 1~:'",;1~~;;,:: ;;; 1;:~¡~rc~~:·:·i:~u:i:~c~~~~c;~dl•-':1:~ J.- JO<) 1-. rn El a>li./wr<>. no . 

...... novit.'mbrc"..:Ucirn\l>R". pp. 27-3-f; ·a PA:-.: rn J,. rT"<"~runuradón .t .. I sl~1rn ... poli1jcc> U\<C.>..ic1o1nnº". '"" El G.11Jmm'>, 

Mi!xJco, UJ\..'\.1 AzOllpotzako. w-ptil"mhn-·<X'luht'r d .. J<.1<);!, :-..:o. 50. pp. ;9.g·.¡: -r-;J rrgn-so ,. la opo..-1c1ón 1.-.. r. <"ll í.I 
an1di411t1. No. 27. t.'Ot.'ru-(.-bR""ro. JQRQ. pp. l 5·Z2. 
9

• Rrv,..lt.'s V-'zqu":I'.• Franc-osco ( JQQ-i). ·i:L drc\!i.alTOIJo o~•ni7ativo dd PA..-...: ( 19'.3Q. l"><'l2¡H. ,.., R ... ·ul• mr.nar"-" Jr .,,..,aas 

po/11.-sJ stta•la. FCf>yS·L!SA.""1. No. l~C>. ahriJ.junio d(' J90.-f. pp. 101-128; R<"ynoso. "\"ic-1or f\.1'or1ud. "é•ln..i~"tuno in1.,rna 
y luchad" f,....c-cioncs: la prnpursua n-fqnna a lo~ &t.a1t11u~ drl PA!°': (J091.J992)". rn R,.\·.-,. lu,.n. Erlunrdo S .. ndo..-1o1l v 
Mario A.lrjandro Carrillo (Cr10n:h.). /'a'14'M • .. Uo:nm•o .)' a.ltu.r4 ,..Uru:a rtt ,\fLzi.ao. M<'JÚco. l'.niV<"Tnd..d .'\utónorn:a 

Mrunpol..it.ana·XochinUko. L'n•"-·cni<lad Aul<'lnorna J.,¡ Estado d .. ,.._1<'X1Co y CO:v!ECSO. fQO ... pp. 52-01; cfr. t.and•l<'n )05 
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La participación electoral de los partidos desde la rcfon11a electoral 
de 1977 ha sido objeto de nun1crosos estudios. Sólo algunos han sido dirigidos al 
caso concreto de una organización. Respecto del PAN sucede lo nlis1no. 
Nonnahncntc son los con1icios y no los panidos Jos ejes centrales en estos 
n1ateriales. Lo que se puede encontrar con relativa facilidad son las tendencias 
cuantitativas en elecciones presidenciales y en las locales de algunos estados. en 
los que el PAN ha conquistado sendos triunfos y su crecitniento electoral es 
evidente. 

El gobieni.o ha sido detennin.ante en no pocas ocasiones en la 
trayectoria de los partidos de oposición, en unos casos para obstaculizarlos y en 
et.ros para fo1r1entarlos. La relación arn16nica con el gobierno que Acción 
Nacional llevó a cabo en el sexenio 88-94 fue un fenótneno sin precedent.es en la 
historia reciente del blanquiazuJ, por lo cual tarnbién se co1nenzó a estudiar por 
autores con10 Garrido, Yáiiez v Revnoso. 10 

Hay ot.ros qu~ h~n tratado de explicar el porqué de la 
transfom1ación panista de los ochenta a la fecha. Aden1ás de los ya citados, se 
pueden nombrar a Córdova, Peschard, VVoldcnberg, ,\,1olinar y Cordera (véase 
bibliografía). 

Arnaldo Córdo''ª analiza Jo que considera el can1bio estratégico que 
realiza la dirigencia deJ PAN en 1988 y que implicó en Jos hechos su conversión 
en 

un partido, a la vez, institucional (corresponsable rlel cambio 
democrático) y gobernante (copartídp<· • con su cuota de poder, de las 
decisiones que nlarqucn el nunbo del si~lctna politico en su conjunto. 
mediante un nuevo trato político que cxdu~·('" la 'opoioición pura' y se fija 
co1no instrurnento la pcrnlancnte negociación o concertación con el 
gobierno y los derrnf.s partidos para d<"cidir el c.ambio político de la 
nación. 11 

Reynoso y Reveles son otros autores que han abordado tarnbién el 
can"tbio de línea en 1988. No abundaren1os n1ás en este asunto pues lo 
desarrollaremos a Jo largo del texto. En este momento sólo nos interesa llan1ar la 
atención respecto de estos fenórnenos y d tipo de interpn:~taciones que han 
recibido hasta el n1omento. 

•nlculos de C.11rnllo. -a PAN a lni.vés de"'' des~>11'l.anuen1n 11\l<"mo-. rn El a•r""ª""· o:n<"ro·f.-hn-ro dr JQQJ. So. 30, pp. 
21°25; '"LA nuo•,·a apur.,.t.a del l'A.....: '".en CI C.•r"''"""· ="o 35, n\,10.yo·juiUo. IQQO. pp. 3·3.41. y '"I t..c1 .. un 1<ju1'te dr C'UC'l\la""-· 
cn El cvriJ111n ... No . ..,¡2. juLo·agono dr 1001, pp. 52-57 
1º. Y'fu~~. M•lildr { J 902). -i... alianza PA....:·gob1rn10 0:11 Lo aprob.ción de Las rTfonnM.1' conni1uc1on.aks rn lll.Atrruo 

rlectoral (1Q88.fQf:IO)'". en E.diu/uu pollt•u>1. /\.1o'.11.ko. l:Cf'vS·L·:-.:h..'1.1. Tcn:rra r¡>0<.·.a. :-.;'o. 12. ocluhn"·dicirrn.brr dr ¡002. 
pp. 23-40: Garrido. Luis Javirr. '"El PhS: iuna ahrnwi1rv .. dr pudrr?'"'. "" f'alAb••. Afo"> l. :-.;' 0 J. srptirmhrr>·novirrnbrr .¡,. 
JOA7. PI'· 04-104. 
11 . Cóniao.·a • .An..a.ldo. wl;] PA. ....... P"n.iJo ~obrn\.ilnl"'"· M·uru ... l .. .n<A-M ~.oa,.~ia. '-1<'..,,co. 11$.L'~A""'· •i>o LI"\.". "'"'"""'º '.i. 
¡ulio·srpll.,1nb1T dr 1902. pp. 23<1. 
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En general los autores coinciden en seai\alar al partido con10 una 
organjzación consoHdada, con fuerte presencia electoral y con estrategias 
acabadas. legít.iJ1"1as y eficaces. Tanto el tipo de dirigencia con10 las tácticas 
electorales y la reJación con el gobierno han sido vistas crítica1nente, pero 
evidenciando al n1isn10 t.iern.po su fortalechniento y n1adurez políticas. 1

:? Algunos 
de estos autores han afinnado que por ello es contradictorio gue el part.ido no 
tolere la diversidad intenla (es decir, que no reconozca oficiahnente la existencia 
de fracciones) y tampoco haya desarrollado su doctrina para superar posiciones 
francan1ente conservadoras y hasta autoritarias de su pensa1niento (co1no sobre el 
aborto o las preferencias sexuale. Cfr. Trejo y \'\'oldenberg). 13 

Los cuestionan1ientos que quedan presentes se refieren al papel 
disímbolo que el PAN ha jugado en el proceso de transfonnación política que 
vive el país. En algunos casos, la participación panista ha ayudado a construir el 
siste111a electoral y el sisterna de partidos. Sus ofertas de c:unpal)a han llevado a 
una creciente cantidad de ciudadanos a la rnilitancia. Recienternente se 
constituyó en autor clave para realizar refonnas constitucionales en el poder 
legislativo, aparte de que ahora está presente su ejercicio del poder en varios 
est.ados, en un nún"'lero creicente de n1unicipios y en varios congresos locales. Sin 
embargo. sólo unos cuantos han Ilarnado la atención sobre la incon1pleta 
implant.ación del PAN en el territorio nacional. 1

' 

A pesar de ello, el PAN no ha ejercido con fuerza su peso para hacer 
de la transformación una genuina dcn1ocratiz.ación. No ha est.ablecido alianzas 
permanentes con el resto de la oposición, ni tampoco ha adopt.ado la iniciativa 
en su relación con el gobien10. Aden1ás, un aspecto que pone en duda Ja 
pcnncncia de su crecin1iento electoral es el carácter consc:"rvador de n1uchas de 
sus propuest.as sociales. En este n1bro ideológico, tan1bién sus coincidencias 
programáticas con el gobierno (especialrnente en el terreno econón'lico) 
desdibujan su perfil de oposición, Jo cual le puede provocar dificultades c......:ten1as 
e internas en su desarrollo. 

De las obras generales sobre !C1s l'artidos, en los ú1ti1nos alías estan"'los 
pasando al est.udio específico de el partido. Este proceso requiere de una n1ayor 
recuperación de herran1icntas teóricas y especialmente del conocin1iento concreto 
de este objeto de est.udio. 

11• Pcsc.hard, Jacqudinc. "El PA!\: dcsp•u':s dt' mrd10 siglo lo• lí1TUl"°' de U. opo~1<·1ón 1.-al", .-n Esr..,,J;,,. r••lítu:-<••. ~lr'.Uco. 
FCPyS-UNAM, Tcro:-no l'poea, !'o. o. abriJ.junio dr JQOJ, J'P· 1-15-lSb. Arlrn"°'"· están los i.ninJn,. r...::rilos por 01rus 

AUIOO!S y que (urron pubUc.ados rn la .......... ui. r .. 1 .. hno. •JUC rd1t.a rl PA."'" r la C\..Lio) u ...... un.a ...,.cclón d.-norn.i.nada MC"6mn 110"< 
vrn" pano prrs.rnt.ar bos oplnlon.-s dr ln1rl<'""C1.uah·s y lldrrrs politico"< !l"in tnilit..anda p><nist..a.Vrr bihlingr .. fiA. 
13. r .... ¡. T .... ¡o. R..ú.l. '"Dos (arrtas dd P.'\..--.:-."" f'Al .. btA, jul1o·srp11 .. mbrr dt' JO<l.f. :-..:o :;!Q, p. 71: \Voldrnhrrg. Jos ... '"EJ 

r~~nn~:: .. :n;u:::::l~5~~; ::::::;¡,:·-·:.::.:::~,:!-~-~ :~·~~~~:~.~::::~·:;~~r;:.:.Q~anJdo rn prnc: .. ~o de connJ'Jcción. 

Un pan.Ido cuya íu.crza poUt.lca sigu.- s1cndn f"f'giuna). sunut1nrn1c d.....ir;ual y SUll""""-""'r d"'prndtcrnr de pr"°nalidadcs 
loca~s·. Cfr. t.an.hl~n .A.lcocrr, Jorg,I!, MAbandmutr rl conínionano-. rn hl.ibrA, ~n. 25, p. 78. 



Sobre eJ PAN en particular, en Ja presente tesis pretendenios 
ocpJorar tenias insuficienten-iente abordados hasta ahora: la consolidación 
organizativa. la estn1ctura, las fracciones, eJ núdeo dirigente (que denon1ina1nos 
coalición don1inante) y la expresión del desarroJJo organizaü\'O en las tendencias 
y Jos triunfos electorales. 

Recuperaren1os a Jos autores mencionados y tan.1bién buscaren1os 
sisten1atizar la infom1ación necesaria para explicar estos aspectos de este 
complejo fenómeno político. 

Para Jlevar a cabo esta tarea, consideramos ¡.1ertienente plantear 
desde nuestro punto de vista sobre cuál ha sido Ja evolución del partido desde su 
fundación hasta principios de los aii.os ochenta, que es ~uando co1nienza su 
periodo de institucionalización. 

Este apartado es una síntesis de una parte de Ja investigación 
reaJizada hace algunos a1los sobre el PA...~. 1 ' En ésta que eJ lector tiene en sus 
manos pretendemos profundizar en el análisis de tenias que en algunos casos sólo 
quedaron enunciados en eJ trabajo previo. Por elJo estos antecedentes son 
indispensables para entender el proceso de institucionalización. 

JJ. Origen y desarrollo del PAN 

J. LafimdacitJn (1939-1956). 

En el plano teórico, AJlgclo Panebianco apunta que la fundación de 
un partido afecta en fom1a decisiva su desarrollo posterior. Señala tres criterios 
para definir el "n1odeJo originario". El primero es Ja fonna de: integración 
teJTitoriaJ. que puede ser con basl" en núdeo central que "penetra" en 
detern1inado territorio, o niediante Ja colaboración de grupos que construyen la 
organización en diferentes zonas del terricorio. El segundo criterio para 
identificar el tipo de fundación es la fuente de legitini.ación del liderazgo 
partidista, que o bien depende de una institución "patrocinadora'\ es decir, 
externa al partido, o bien, que es el result.ado de la niisina diná1nica inten1a. 
Finaln1ente, tanibién hay que reparar en Ja existencia o ausencia de un lidernzgo 

I!', Rr"l.·rJ .. 1 V.iizqu"°z• FOlnclsco. Sulr""' ""G"'"';:,un.., ). Jrª~"'U'.J m~ dr/ P4rT1dn .1.<n•l" ,....,'4c;,.,.,.J} () 9'.10./ 090) • • -..1t'J<J..-o. 
trsis dr nwrstrúo rn CJ"°nda Pollüc.o. Facul1.11d dr Ci .. nc-U.s T'ol¡Uca.s y So.::lalr1-L:!'.".'\..VI. 1003, :::! JR p. 
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carlsn1ático que es susceptible de resultar esencial en el proceso de génesis 
organizat.iva. 16 

En el caso de Acción Naciónal~ su proceso de fundación está 
definido básican1cnte por la presencia de un liderazgo de legitin1ación inten1a. 
que recayó en Manuel G61nez ~1orin. El principal fundador panista era un 
destacado intelectual que. entre las diversas actividades que realizó en los 
gobicn1os posrevolucionarios tuvo una part.icipndón detcnn.inante en la 
elaboración del proyecto financiero para la constitución del Banco de ~1éxico. 
También fue rcct.or de la Universidad Nacional y asesor financiero del poder 
ejecutivo hasta 1935. Gón1ez t\.1orin colaboró en la ca1npa11a de Vasconcelos por 
la presidencia de la República en 1929. 17 

El distancian1icnto de este intelectu:il de la burocracia política 
revolucionaria se acentuó en el cardenisfflo. Como es conocido, a finales del 
sexenio 1934-1940. la política est.atal generó una fuerte inconfon11idad entre los 
sectores conservadores de la sociedad y un activis1no político pronunciado de 
parte de diversos grupos, de izquierda en pri1ner ténnino y derecha, después. En 
este cont.cxto nació el PAN. 

Gómez Morin jugó un papel protagónico en la gestación dd 
partido. 18 Fue iniciativa suya la confon1"1ación de un órgano preli1ninar (el 
Comité Organizador) a principios de 1939. Dicho órgano trabajó bajo su 
dirección. Los docu1nentos funda111ent.ales (tanto los estatutarios con'lo los 
doctrinarios) tuvieron una gran influencia de las ideas de este fundador. Su gran 
ascendiente sobre la organización se e..xpresó en su pern"1anencia por un periodo 
de diez años con'lo jefe nacional. Su prolongado periodo con10 dirigente, su 
posición beligerante contra el gobierno y la gran influenci4"l que tuvo en los atlas 
posteriores a su gestión dentro de la organización son signos de un liderazgo 
fuerte y legitimado dentro del propio partido. En ton10 a él se constituyó una 
fracción de militantes con fonnación universitaria, nnichos de ellos provenientes 
de la Universidad. 

Acción Nacional se construyó por penetración territorial. Si bien 
varios integrantes del núcleo de personalidades reunidas en la génesis panista 
organizaron coni.ités en sus respectivos est_ados, las directrices políticas eran 
definidas desde el centro. Los órganos reales de poder lnás relevantes desde 
entonces fueron el Con1ité Directivo Nacional y. por supuesto, la jefat_t.ua 
nacional. Aden'"&ás, un órgano que pennitió la negociación y el diálogo ent_re 
dirigentes nlcdios y el núcleo central en posteriores coyl..1nt_uras fue el Consejo 

16
• Para la clahonu;:i6n de .,ne 1.,xto s., ton1"•ron <:01no h .. ..., tC'ória. lo' pl..ntC'al11iC'nlo~ •obn- ,..) ~lstrn ... o~1uil7.11.tiv<.> dc lo~ 

pan.Idos planu:ado1 rn Pancbuuw;o, Ñ•¡':rlo .• \.f.,.frfo$ dt" F"1•·t..fo. Madnd. Alianza L'nh."C'rndarl. 1990, 512 p. Sohr<" la 
lnnhuclonaUzación cfr. pp. l IO·l 13. 
17

• WUkic. Jamn y Edruo Mo11.16n, J\.f<'.nao rurv "' d J>.t:lr X>.:. !'>.1o':xic:o, lnnuuto de ln•."C!n.J~a<:iuncs EL-:onón\IC.s·L·SA.'-1. 
IQoo. p. 157. AdcJnAs. CEDISPA.-...l, f'r""'""'n". numro. '"·P· 
18

• Caldcron Vcg•. Luis. M''"º"'"· Mexko. Ju ... Vol l. p. l ">b. 
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Nacional. En él. las fracciones integrantes establecieron acuerdos que sin 1nuchos 
problenlas pudo llevar a cabo el líder nacional, l\.·1anuel Gónlez J\.1orin. 

Los panistas católicos confon11aron otro de los grupos presentes 
en la génesis. Con Efraín González Luna a la cabeza, destacados nlilitantes o 
dirigentes de organizaciones católicas con10 la LTnión Nacional de Estudiantes 
Católicos (UNEC). la Asociación Católica de la Juventud l\.1exicana (ACJl\.1) o de 
la Acción Católica Mexicana (ACl\.1) colaboraron en esta etapa. A pesar de ello y 
dada la presencia de la poderosa y por entonces recién creada Unión Nacional 
Sinarquista (UNS), Acción Nacional no se 11"1anifest6 abierta1ncntc con10 partido 
católico. A esto contribuyó tan'lbién la negativa experiencia del conflicto religioso 
entre la Iglesia y el Estado en los veinte ("la cristiada"). No obstante. la influencia 
ideológica del cat.olicisn1.o está presente en sus p1;ncipios ~' en su discurso. 1

"' En el 
plano intcn'lo, la definición no confesional que ton""'ló el partido desde su origen 
pareció ser fruto de las posiciones de Gónu:z !\.1orin y su grupo al respecto. Sin 
en'\bargo, esta con;ent_e en el Ulediano plazo cont_rolarfa espacios de poder y. de 
este modo. contaría con una presencia sobresaliente en la coalición dotninante.20 

Varios de los pritneros panist_as tenían nexos con cierto sector 
empresarial. Los casos ejen-iplares son los de Gonz.ález Luna y GónleZ tv1orin. 
Pero esto no significaba que el partido fuera un instru1ncnto de la burguesía. Para 
entender est.a relación PAN~en,presarios es preciso reparar en el hecho de que en 
la segunda nlitad del sexenio cardenista se experin-1entó la aparición de una gran 
cantidad de organizaciones y partidos de derecha. La n1ayoria se nucleó en ton10 
de la candidatura del Gral. Juan Andre\v Ahnazán. quien recibió abiertan1ente el 
respaldo de los empresarios de !\.1onterrey.'.! 1 

En ese entonces, el apoyo de la iniciativa privada a diversas 
agrupaciones polít.icas era '-.1n fenómeno con-iún. :: Acción Nacional no fue ni la 
única ni la más impon.ante de las organizaciones subsidiadas por los empresarios. 
No hay que olvidar que el propio Aln-iazán. el candidato de oposición nláS fuerte, 
cont.6 con el apoyo econón-iico de un in1pon..ante sector de los en-ipresarios n1ás 
fuertes de entonces. Aunque hubo coincidencias ideológicas notables entre este 
partido y los en-ipresarios del norte del país. sus relacione-s se enfriaron en los 

19
• Cfr. lo~ principios originA\r~ rn l'AS .• >\.<í .,,,.,,;Aa~,i,, ."•.'"<><'""'· ~11.'x.ko. I:í'ESS.". 1rio1. PP· Soi->l'T" l11 1dro\op.a p .. ni'<ta 

cfr. Mahry, Do1>11ld J.. Or. Cit •• p. 53 )' "'"-· v J:).;lhumr1"1, Ainmuo. (Coord.). ,\filna" ,,.,,¡,,¡,,,.¡ r"/fh.:. .dr ~w r<1.-:1.das. ~'\<'ldco. 

IME.P, 1Q70, pp. lt>H· I i-1. 
20• Por coalición donün.antr S<" rnticndr ,.¡ conj\UUo de htlrn-,. •¡u..- torn110 l•s <kn"<iol\r~ y <¡u<' ocupan lo~ r.-pacio"< d<' J>0<lC'r 

o ";i.onas dr lncrrt.idun~hn-,. d., un pan.ido. [).e 10C•1rrdo con í'anrhi.anco. dlch1u "-OIU•S "º"' ") c.apad•iad y eJ,:pcnrnC•a d,,. 

cl-r!rtos 1nkmhros P'""' pu<'nos d., "ho 1uvd: h) n-lacionrs r"'"'lrnu1s. e) cnn11•n1••.nclon 1ntcn1a: d) drfin•c1on y u•ll•"-•C\011 dr 

las nonl\al c'ltattn.ana'I; "'} ÍilUH\2'.as y f) n-chn.a11ürnto dr nur'\•os nLirnJ-•rus o dr cu .. d:-o~ din@:rnt,,.s. El autor •J>Ul\ta 

'amhl..," que la coalición pu,,.dC' crta.r hnrgrRda por: 11) d1n~r1u,,.s dd pani<lo: h) gnipo pArlarnrnu1rio o nulnAntc" ron 

cargos"'" el gohi"'"'º' e) dirig<:nus \ntC"l"fT\rdlo1 o,,,,,. .. ¡..,., d, d1nr,"'"'" de una 1.i,a11ucl6n p11tn:>ei""do111, raf\C'l>i•nco. "r· 
Qt •• pp. 83·BQ. En rl capitulo S ahonia.R"f1\C>S el rstudio <le¡,. .-n11hc16n donun .. •ll<' rn ,,.¡ P.'\.?'o.: 

~~: ~:~·~Ul. ll~;· ::..::::l~L~::•)r::.,::."::~cn,~·,.,~,:2;; ~:~:.;";-::,:l~·~".:s~~':~:::,:1:;~.1 ~;~;o1. ~-~~-~~:l~O~~~ 1 QRCJ. J,· 353 y 

Cont1Tr .. •. Arirl José, ."•fina 1941: md .... rn.il'""'ª~")'UUU r"l•ll.M. ~\..,uco. Sil!.\º XXI. )Q83. p. H5. 
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siguict'\t.cs a1,os. En ta nledida en que los gobiernos post.criares al cardenis1no 
alteraron sust.ancialn1cnte sus políticas. el scct.or privado en general co1nenz6 a 
n'lodificar su actitud beligerante con respecto a la burocracia gobeninnte.:..l En 
contraste con esta act.it.ud enipresarial. el PAN conservó sus posiciones 
ant.igobien'listas y sus agudas criticas a las instituciones del sisten1a político en 
general. 

2 .. El predo111i11io tlel liderazgo personalizado 

La Jefatura Nacional disfrutó de un amplio nl.argen de acción en sus 
prin'\cros afies. Con base en ello, tanto Gónu~z J\..1orin con10 la coalición 
don'\inante detenninaron su perfil doctrinario. 

Desde sus inicios el partido hizo una áspera critica a las tendencias 
y acciones cst.at.izant.cs de los gobiernos revolucionarios (e irnplícitan1ente al 
con1.unisn10 y al fascisn10, nacionales o extranjeros). Precisan1ente cuestionó 
tanto la política econónlica como los n1étodos corporaüvos del sisterna. En el 
plano electoral objetó la e....xistencia del pan.ido .. oficial" y se n1anifcstó en contra 
del pretendido "111.onopolio político" de la burocracia goben1ante. 

Estas posiciones rnuestran abien.ament.e el propósito panista de 
colocarse a la ofensiva en el escenario político de la época. con una tendencia 
manHicst.a a rechazar al "sistenaa". Al inisn10 tiernpo, estos plantea1nientos 
const.huyeron los principios ideologicos del blanquiazul: la lucha contra el 
régin•cn aut.orit.ario, la revaloración del individuo y la consecución dd bien 
común. 

La 1nilit.ancia católica o por lo menos el hecho de que n1uchos 
"socios" del partido profesaran la religión católica, constituyó uno de los 
incentivos colect.ivos que cohesionaron a la organizad ón. De ahí la ,;sión 
n1esiánica de los objetivos a curnplir.~4 Est.a era una visión reliogosa de la lucha 
política. en el sentido de plantearse la confrontación con un .. rnonopolio 
político .... con Ja certeza de que no había posibilidades de ganar elecciones. Y a 
pesar de ello. buscar cun"lplir con una 1nisión más irnportante que el ejercicio del 
poder: la fonnación de una conciencia cívica. 

L..-i participación en el PAN fue opont.ánea y se nutrió de algunas 
bases sinarquist.as, aden1ás de algunos otros ciudadanos provenientes de 
agrupaciones católicas. 

Los milit.antes centraron sus esfuerzos en el fort.alecimiento de la 
organizacion con"\O institución de adoctrinanücnto cívico. Esto se tradujo t.anto 
en la ausencia de cuest.ionanaientos a la jefatura gonaczn"lorinist.a con10 en el 
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reducido núnlero de candidatos que aparecieron para con1petir en Jos procesos 
eJectoralcs en el plano federal. 

El proceso de génesis parecia encaminar al PAN hacia un proceso 
de institucionalización organizativa fuerte. Pero la presencia del peculiar 
liderazgo de Gón1ez Morin (aun durante la presidencia de Juan Gutiérrez 
Lascuráin, entre I 949 y 1956) y. sobre todo, la falta de integración y fon11ación 
de cuadros dirigentes, in1pidieron una real institucionaHzación durante varias 
décadas. El liderazgo personalizado irnpidió la renovación. de dirigentes y 
tan1bién dificultó d crecin1iento ideológico y organizativo. en primer ténnino, 
porque las posiciones de Gón1ez :\..1orin predominaron y ocupó Jos pespacios de 
poder n1ás in,portantes. 

Con10 resultado de todas estas características, la organización tuvo 
un precario desarrollo electoral y una estn1ctura inten1a poco hon1ogénea en sus 
primeros ai"i.os. 

3. Los proble111as de fa i11stitucio11a/i::ació11. 

La institucionalización es la etapa de consolidación organizativa de 
un partido. El nivel alcanzado se aprecia tanto por ''el grado de 'autonon1ía' 
respecto del a1nbie11te". es decir, del escenario político o económico en el cual 
actúa. corno por "el grado de sisten1atización, de interdependencia entre las 
distintas partes de Ja organización". Los indicadores de una institucionalización 
fuene son: 1) la presencia de una burocracia central fuerte; 2) Ja hornogeneidad 
entre los órganos internos de un n1isn10 plano; 3) n1últiples fuentes de 
financiamiento regulares; 4) relación de predon1inio con otras organizaciones; 5) 
congruencia entre Jos estatutos u Ja estructura de poder real2~ 

En el periodo 1956-1969 el PAN experi1nentó dos tentativas de 
institucionalización que no lograron cristalizar. El pan.ido había participado en 
Jos procesos electorales desde 1940, sin llegar a postular candidat.os en todos Jos 
distritos del país. Problen1as tales con10 la salida de n1ie1nbros dd partido. la falta 
de recursos financieros y la heterogeneidad organizath·a trataron de resolverse 
durante las presidencias de Alfonso ltuane Servín ( 1956-1959). José González 
Torres ( J 959-1962). Adolfo Christlieb Ibarrola ( 1962-1968) e Ignacio Lirnón 
Maurer ( 1968- J 969). Los dos prirneros con una estrategia distinta a la del 1nás 
destacado de Jos líderes panistas de esa etapa. Christlieb Jbarrola. 

El principal problen1a que Jos panistas tuvieron que enfrentar fue Ja 
legitimación de un nuevo liderazgo. Esta fue. de hecho. una cuestión no resuelta 
en Jos dos intentos de institucionalización pre,•ios a Ja crisis del pan.ido. 

:.s r .. n"hl"nco. "r· at .• p. 118·125. 
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Según Panebianco. en la fase de fundación los dirigentes cuentan 
con un a111plio n1argen de rnaniobra, que les pem1it.c controlar desde la 11lisn1a 
renovación de Ja élite hasta la definición del ideario de Ja organización. La 
maduración se logra confon1le la dirigencia se va renovando reah11ente. hay 
profesionales en la burocracia. las nonnas acotan la actuación de los dirigentes. 
los recursos provienen de diversas fuentes y están bajo control. Estos rasgos no 
son característicos del PAN sino hasta después de la crisis de los setenta. 

4. El intento de i11stitucio11tili=ació11.fuerte 

En la prin1er tent.ativa encontran1os la presencia de nuevos n1ie1nbros jóvenes, 
con una militancia católica sobresaJiente y con prácticas y discursos 
O"\arcadan1cnte elcctoralist.as. Los líderes de los aftas de rnayor auge de esta 
fracción, a la que deno111ina1nos juvenil. tenían el antecedente de haber sido 
dirigentes católicos. Tanto Alfonso ltuarte Servfn ( J 956-1959) cOn"lO José 
González Torres ( 1959-1962) habían sido militantes y dirigentes de la ACJl\1 y 
este últinl.o presidió la AC:\1 poco antes de ser jt"fe Nacional del PA..i.'l'.::!6 

A pesar de que la labor de instn1cción cívica era la esencial desde la 
perspectiva de la nl.ayoria de los fundadores de Acción Nacional. tan1bién desde: 
su origen apareció la p..-etensión de hacer del partido una opción electoral real. A 
finales de los años cincuenta esta perspectiva se afianzó y se n1anifestó 
abiertamente mediante la ejecución de verdade..-as campañas de proseli tisn10 
electoral en )as elecciones presidenciales de 1958. principaln"lente en la can"lpafia 
de Luis H. Alvarez por la presidencia nacional. 

Después de la jornada electoral, el PAN rechazó públican"\ente el 
resultado de los comicios, se retiró del proceso y se negó a asu1nir las 
diputaciones conquistadas. Este fue uno de los rnás fuertes enfrenta1nientos que 
han ocurrido entre el PAN y el gobierno y dentro del partido n1isn10. 

La fracción juvenil (en la cual sobresalían Hugo Gutiérrez ·vega y 
Manuel Rodríguez Lapuente) estuvo en desacuerdo con el retiro del proceso. 
Finaln1ente ésta había sido una decisión tornada por los órganos directivos, en los 
cuales predominaba la fracción liberal. es decir, la agrupada en ton"\o de Gón"lez 
Morin. Si bien en las can1parl.as los jóvenes fueron indispensables para iinpulsar 
las estrategias y tácticas electorales. ello no significaba que tuvieran en sus ll"lanos 
la dirección del partido 

Fue poco después de los con"licios cuando Jos jóvenes consiguieron 
algunos espacios de poder: se constituyeron como secto..- dentro del partido y, en 
consecuencia. obtuvieron representación en el Consejo Nacional y en el CEN. 27 

Aden1ás, tuvieron bajo control el principal órgano de comunicación. En efecto. la 
dirección de La nación estaba a cargo de Alejandro Avilés. quien coincidía con los 

:?6 . Vid. rA.. ...... p,..,,,,.,.,_ />..._'l. JQQ:;?, nunl<'o .. 0:>1p. \.'. pp 2-S. 
27.Lttruiaifn.21 dc:dlcirmhrC"dc- IQ5o.p. 12. 



plantcan1icntos de los dirigentes juveniles. a los cuales daba espacio 
pcrn1anenten1cnte en las páginas de la revista. 

Los jóvenes tan1bién llegaron a proponer can1bios a los estatutos 
que, según su perspectiva, pen1'litieran un 11'\ejor desen'lpe1io del partido en el 
plano electoral. Al n'lisn10 ticn1po, trataron de reducir el peso de la presidencia 
nacional en la vida partidista. No lo consiguieron debido a que la n1ayoria de los 
fundadores se n1anifcstaron contrarios a estas pretensiones. alegando el buen 
funcionamiento de la nonnath.'1.dad interna. 

S. Las razone.~ de la i11stitucioualizació11. fnlStnda 

Si bien los panistas del sector juvenil intel'\taron controlar el 
"a1nbientc" dectoraP.11 con una n1arcada actitud antigobiernista, con actos de 
tl'\OVilización y con catnpaii.as intensas de proselit.isrno electoral. la tentativa 
careció de una indispensable hon1ogeneidad entre los órganos y subunidades 
organizativas del partido. Aden'lás de la folta de profesionalisn'\O o especialización 
de los n'lisn1os cuadros burocráticos del panido (en realidad raquíticos). un 
elemento que ali1nentó la debilidad de la propuesta juvenil fue que no tuvo los 
espacios de poder necesarios para llevarla a cabo. 

La fracción juvenil pro1novió la posibilidad de existencia de 
relaciones con una organización e..xtranjera (la De1nocracia Cristiana). Esto puso 
en predicamento la posición no confesional de origen. Ello explica el que el 
intento de hacer del PAN un partido confensional hava resultado fallido. 

La segunda tentativa de consolidación de la estructura organizativa 
tuvo lugar bajo la presidencia de Adolfo Christlieb IbarTola, entre 1962 y 1968. 
En este caso, a diferencia del anterior, se trató 1nás bien de un intento de 
instit.ucionalización débil. La diferencia radicó en la estrategia n1oderada y de 
integración al sisten'\.a electoral que llevó a cabo la dirigencia. Esto y el 
dcsplazan'liento y elinlinación de l::i fracción juvenil fueron factores que 
mostraron la estrategia panista de adaptn.ción al an1biente y el en'lpetio en ganar 
un espacio co1no interlocutor dd gobien"lo y con"lo actor político en la Cán1ara de 
Diputados. 

Christlieb se propuso resoh·er las diferencias internas v an"linorar las 
din'lisiones del partido, que se habían derivado de su actuación e;, la contienda 
dectoral de 195 S. 

El dirigente nacional no incluyó a los principales líderes del sector 
juvenil en los órganos de dirección de 1nás alto nivel. En el CEN solatnente 
estuvieron presentes Alejandro Avilés y Javier Blanco. Incluso el prirnero 
renunció a la dirección de La uad6n. quedando en su lugar Gerardo 1\.1edina 
Valdés. 

~M. El MamhirntrM. 9\gu;rndo a 1'an.,baanco, e-suu1a cnnlon1 ... do por los adv .. rsarlos. d goh1tmo, .el c-\.,C10ra•io, las 
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Las contradicciones se agudizaron al grado de que Rodríguez 
Lapuente. Gut.iérrez Vega. Alejandro Avilés y Horado Guajardo fueron 
expulsados del partido por su inclinación hacia posiciones deniócrata-cristianas. 29 

La diligencia de Christlieb se afianzó aun n1ás con el 
cst.ablecin'licnto de relaciones an116nicas con el gobien"lo, debido a la creación de 
la figura de diputados de partido para las minorias electorales en el poder 
legislativo. Al parecer, Christlieb jugo un papel sustancial en Ja conforn1ación de 
este espacio para Ja oposición o, al tnenos, fue factor irnportante para que fuera 
aceptada por los partidos políticos de entonces. 30 

Esta estrategia estaba lejos de aquella que había caracterizado al 
PAN en su etapa de fundación. L"ls criticas en contra del gobien10 dis1ninuye1·on, 
el marco legal de los con1icios fue respetado ~· se adoptó un lenguaje ~· prácticas 
n1odcradas en las catnpailas. Muestra de esto fue el hecho de que: el candidato 
presidencial en 1964. José González Torres (el Presidente Nacional anterior) 
poco después de que el dirigente nacional reconociera la derrota del PAN en los 
comicios. aceptara públican1ente el resultado, qut." daba con10 ganador al 
candidato del PRI. En ese aiio. el panido c0nquistó 20 diputaciones con la 
nueva forn1a de integración de la Cán1ara de Diputados. 

Durante la gestión de Christlieb se realizó la actualización de los 
principios de doctrina. En esa revisión participaron fundarncntaln1ente Manuel 
Gómez Morin. Rafael Preciado Hen1ández v Efraín González !\.1orfin. hijo de 
Efraín González Luna. autor intelectual de lo~ principios doctrinarios de I 939. 

En 1967, el PAN incren1entó su núrnero de votos, pero solan1ente 
conquistó tres diput..aciones de rnayoria y ganó 20 diputaciones de partido. 
Varios procesos locales de finales de la década fueron escenarios donde los 
panistas comenzaron a rnanifest.ar su inconforn1idad por 1a n1oderación de la 
dirigencia nacional. 

Christlieb dejó la presidencia nacional en 1968 por problernas de 
salud, sin haber logrado conso1idar su línea política. Su sucesor. !\..1anuel 
González Hinojosa, tuvo que enfrentar en 1969 las consecuencias de los 
conflictivos con1icios de Yucatán, a partir de los cuales el pan.ido con1enzó a 
ron"tper su relación armónica con el gobien10. 

Esta línea se enfrentó a un fenómeno exten10 difícil de prevenir: 
los intereses del propio gobien10 en cuanto a los partidos de oposición. En ese 
mon1ento aquél den"\Ostró que no estaba dispuesto a acept.ar una n:presentación 
significativa de sus adversarios en la Cán1ara de Diputados (salvo con la figura 
de diput.ados de partido). El estrecho n1argen de n"laniobra que el sistetna dejó al 
PAN. la poca disposición guben1an1ental para aceptar triunfos del panisn10 en 
algunos estados y la favorable actitud de] gobiemo para con los partidos satélites 
del PRI. el PARM y el PPS (a los que se les otorgó diputaciones sin toni.ar en 

29• Pon .. riomotntc fonnarian la Org.,ü.l!ación 0..n>ÓCnu.- Crüuana d .. Anw-nc-a (Oí..>C".A). O'sh"'ughn"'""""'"• Pr- Qt. p. JS7. 
JO_ o· .. 1iaughn .. ssy. Pr- al., P· 235. 
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cuenu Jos porcentajes de votación correspondientes) fueron Jos factores decisivos 
en la derrota política de la ditigencia panista proinotora de la "oposición 
deni.ocrática". 

6. Crisis y refu11dc1ció11 

Acdón Nacional sufrió Ja crisis de liderazgo n1ás fuene de su 
historia en Jos setenta. Después de n1ás de tres décadas, las dirigencias no 
lograban afianzarse en el partido. Los panistas no habían encontrado al sucesor 
de G6n1ez Morln como líder organizativo que diera una orientación clara '.'' 
legítin1a para todos eJlos. El crecin1iento partidista en los cincuenta provocó el 
desplazan1iento de Jos viejos dirigentes por las nuevas genC"raciones, pero este 
proceso fue n1uy lento por Ja 1nisr11a falta de fon11ación de cuadros y por la 
carencia de n1ecanisn"lOS eficaces de integración al nl1cleo dirigente. Tal vez 
Christlieb habría canse-guido ser un dirigente que encabezara la consolidación, 
pero el gobierno adoptó una actitud dura. poco congruente con Ja línea 
rnodcrada del dirigente panista de entonces 

En la situación de crisis, ni el prestigio de Jos viejos rnilitantes ni 
tan"tpoco Ja alusión a los incentivos e intereses colectivos fundacionales 
impidieron las contradicciones. En la crisis. además, coexistieron autoridades 
reales y autoridades fonnaJes (si bien durante un breve tien1po). Por si fuera 
poco, las nonnas estatut.arlas y aun las pr::icticas convencionales para la selección 
de candidatos a puestos de elección y a órganos directivos fueron alteradas o 
ignoradas por las fracciones internas. 

En el crítico periodo que va de I 972 a J 978, Acción Nacional se 
dividió en dos grandes fracciones: la pragn"lática y la doctrinaria.31 

7. El pelfil electoral~'' la co11fro11tació11 

A partir de la e..xperiencia de los comicios federales y de algunos 
locales a principios de Jos setenta, con"lenzó a prevalecer Ja idea del partido con10 
una fuerza electoral '.'' rnucho n1enos corno una organización de adoctrinan1iento 
cívico. En 1971, Jos estatutos se refon11aron por quinta vez y entonces se seli.aló 
explfcitan1ente en eUos que el objetivo fundamental del partido era ''tener acceso 
al ejercicio den1ocrático del poder"n. En esta reforma tan1bién se formalizó la 
posibilidad de acordar alianzas electorales con organizaciones de ideología afín. 
Por otra parte. desde entonces los con1ités estatales cent.aron con una 
representación n"lcnos desventajosa con respecto a la dd CEN tanto en las 
asan"lbleas con10 en las convenciones. 

Jl. Sobno las C.Arcacterin10.s dr las fn.rdonC's rn un p11nido c-ons;,Jl.,SC' Sanori, Gicn:<inni. f'a.-rid.n .Y stJIC'MO.S d<' ra.-r1J1>~. 
M•drid,AJ;..nza EdhoMl, JQS7, j• nounp., p. 10.:!-111. 
32, PA."'J, F..11a1u101, ;'\.1~x.Jco, Edlclon,,.s J.,. ,"i.ccióH ~11 .:iuiu•I. 107 J. p .5. 



Este es un ek1nento característico de esta etapa de la vida panista. 
Los cornités regionales e1npezaron a ocupar espacios de poder interno. En su 
gestión ( l 972-1975). José Angel Conchello buscó integrar a los dirigentes 
intennedios en Jos órganos centrales. 33 Posterion11ente, cuando se n1anifestaron 
abiertan1ente los conflictos inten1os, la fracción que encabezaba José Angel 
ConchelJo tuvo entre sus principales apoyos a varios comités estatales. 

El partido tuvo una destacada participación en los con1icios 
federales de l 973. cuando consiguió casi el J 5% de Jos sufragios. Jo que en 
nú111eros absolutos significó más de dos n1illones de votos. Obtuvo cuatro 
triunfos de n1ayoría relativa y 21 curules de representación proporcional.3~ 

Durante su gestión Conchdlo hizo pn.-vale-cer un perfil electoralista 
del partido. Con un discurso antigobien10, inediante el cual buscaba atraer a los 
ciudadanos, el presidente nacional hizo todo lo posible por que la organización 
trascendiera su papel de crítico leal al sisten1a y se conviniera en un panido 
gobernante. Esta línea, con10 era natural, generó discrepancias aJ interior. En 
l 974. el dirigente nacional afinnó que en el partido "aunque todos Jucharnos por 
nuest.ros principios de doctrina, al parecer no todos estan1os de acuerdo en el 
propósito de esa Jucha".3 ~ L'ls desaveniencias iinpidieron que el presidente 
nacional se reeligiera en 197 5. 

El proceso de designación de líder nacional y de los integrantes del 
CEN. realizado a principios de J 97 5 marca el inicio de la c1·isis n1ás fuerte del 
pan.ido en toda su historia. En dicho proce5o Conchello pretendió reelegirse 
pero no contó con la n1ayoria reglamentaria de los sufragios en el Consejo 
Nacional. Luego de seis rendas de votación en este órgano, finaln1ente Efraín 
González Morffn resultó triunfador. 

Sin en1bargo. Ja fracción pragrnática encabezada por Conchdlo 
actuó con10 si todavía tuviera el control del principal órgano de gobien10. A tal 
grado, que el presidente Nacional renunció criticando fuerteinente esta actitud, 
sin haber cun,plido al n1enos un aii.o al frente del partido. Una de las accionl'."s 
que llevó a cabo eJ grupo conchellista al nlargen de instancias y procedirnientos 
estatutarios fue Ja promoción pública de Pablo En1ilio f\..1adero con10 
precandidato dd PAN a la presidencia de la. República para las elecciones de 
1976. 

La sdección de clndidato presidencial hizo ostensible d conflicto 
intemo. Salvador Rosas J"\-1ag.aJJón. que tuvo el apoyo de la fracción doctrinaria, 
no superó en núrnero de votos a f\1adero, pero éste tan1poco alcanzó el n1ínilno 
reglamentario para convertirse en el abanderado del partido. Luego de fuertes 
confrontaciones, la dirigencia nacional decidió que el partido se quedara sin 

33• En J07'.l Co11d1rUo U.,gó a pru¡oo11cr Ja. 11mpli11r1ón dC' la n-pn-srnt .. ción dr los co 11 111r's n-gior..Jrs rn .,¡CES. J>rn> d 
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candidato. decisión que posterionnente fue avalada por el Consejo Nacional. 
Manuel Gonzá1ez Hinojosa (quien sustituyó a González :'\.1orfin en la presidencia 
nacional después de un fugaz interinato de Raúl González Sch111all). llegó a 
afirmar que "Si siguieran las prácticas de Conche11o y de Madero, se destruiría al 
partido, y la direrrióu no cstd dispuesta a pcrm;tir que esto (líUrra". 3" 

En no pocas ocasiones la crisis panista se ha identificado conlo el 
resultado de un intento de convertir a Acción Nacional en un grupo de presión al 
servicio de los intereses de la burguesía norte1ia. 

No obstante, es posible const:ltar los antecedentes de esta fracción en 
la juvenil de la década de los cincuenta, pues al parecer había cien.a continuidad 
entre a1nbas. Por otra parte. es necesario tomar en cuenta que práctica111ente a la 
par de los conflictos pan.istas, en 1nayo de de 1975. la iniciativa privada fon116 el 
Consejo Coordinador En1presarial (CCE). en el que se reunieron. todos Jos 
organismos e111presariales existentes en d país para fonnar un frente coni.ün y 
poder establecer negociaciones con el gobkn10.J7 Estn había sido la vía usual de 
participación. política de los empresarios. y el PAN no parecía una alteni.ativa 
eficaz para la gran n1ayoría de ellos. 

Conchello y sus principales seguidores fueron acusados de divisionismo 
inteni.o por la dirigencia nacional. Se n1antuvieron en el partido, aunque con 
poca actividad. Paradójican1ente fueron algunos de los rnás in1portantes 
doctrinarios quienes se escindieron: en 197 8, González Morfín; Luis Calderón 
Vega y otros destacados militantes renunciaron debido a que no estuvieron de 
acuerdo con la participación que el pan.ido había tenido en la Refonna Polític.a 
de 1977 y tampoco con la orientación pragn1ática que parecía imponer·se desde el 
n1ismo núcleo dirigente.3 s 

B. La re_fu11dació11 

La dirigencia de Abd Vicencio Tovar (que abarca desde 1977 a 
1983) tuvo que encarar n1últiples problen1as derivados de la crisis. En prin1er 
t~nnino, tenía que recuperar el papel del pan.ido en los procesos electorales. La 
incapacidad de resolver las diferencias internas había provocado práctican1ente Ja 
no participación panist..a en las elecciones de 1976. Si bien sí presentó candidatos 
a diputados, la falta de candidato a la presidencia de la República le restó votos y 
presencia ent.re los ciudadanos, sit.uación que parecía difícil de superar. Por otra 
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parte~ la salida de destacados nlie1nbros panistas era. evidente111ente. otro de los 
saldos negativos. Era necesaria una reconstn1cción de Ja organización que atrajera 
tanto a nuevos n1ilitantes con10 a simpatizantes. 

La refonna electoral de 1977 constituvó un factor decisivo en Ja 
disolución de las pugnas inten1as. La an1pliación del n1arco legal del sisterna 
electoral y Ja aparición de nuevas opciones partidistas alertaron a las fracciones 
internas. La necesidad de enfrentar a nuevos adversarios electorales (comunes a 
ambas corrientes) fue uno de Jos intereses colectivos rnanejados por Ja nueva 
dhigencia para superar Ja crisis. En est.a coy1.Jntura de refon11a, Ja posición 
electoralista de la fracción pragn1ática se vio respaldada por Ja dinámica del 
entorno político. 

El proceso de reconstn1cción partidista se realizó por· difusión 
territorial. haciendo uso de Ja exigua rnilitancia que continuaba presente en Jos 
estados donde el partido había perdido buena parte de bases y organización. En 
el periodo J 978-l 98 I se encontraban en esta situación Jos estados de 
Can1peche. Ta1nauJipas. Guerrero. Hidalgo. Colima. Coahuila, Tabasco. f\1on~los. 
Querétaro. Nayarit y TJaxcaJa, así con10 (en un grado cdtico n1enor) Sinaloa, 
Sonora, Baja California, San Luis Potosí, Vcracruz. Oaxaca v Chiapas. 
ParaJelan1ente eJ CEN se dedicó a Ja tarea de promover la reorga1~ización del 
partido, buscando sien1pre eJ apoyo de Jos diputados federales para ello. En Jos 
prin1eros apenas y existía una representación del partido o sus 1nien1bros estaban 
enfrascados en una desgastante confrontación interna. Los segundos padecían Jos 
re~:bios de las con~radicc_io_11es, .aue habían provocado el abandono de muchos 
1n1htantes dd traba10 part1d1sta. -

El liderazgo personaUzado fue. en esta etapa. siniple:mente un 
recuerdo. AJ parecer. el nuevo liderazgo se constituyó a partir de un conjunto de 
dirigentes intern1edios que en los setenta con1enzaron a tener una presencia 
significativa. 

En el plano organizativo, Vicencio se ernperió en reducir el nL1n1ero de 
n1ien1bros del CEN para hacer más eficaz su labor. Asin1ismo. con la idea de 
aprovechar al 1ná.xin10 los recursos hu1nanos con que contaba, reestructuró el 
aparato burocrático. L-i profesionalización de los cuadros dirigentes fue 
preocupación constante de Ja dirigencia nacional en este periodo:'° 

La incipiente dirigencia necesitaba contar con rnedios de con1unicación 
nuevos o renovados, confiables y que llegaran a donde se encontraban los 
n1ilitantes y los simpatizantes potenciales. Ante esto, la dirigencia fundó la 
Secretaría de Con1unicación Inten1a dentro del CEN para desde ahí controlar 
esos n1edios e incren1entar su eficacia. En el caso de La nación, suni.amente 
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diezn1ada por Jos conflictos y Ja falta de recursos, volvió a su fonnato anterior y a 
su periodicidad sen1anal. 

Como pane de los requerinlientos de Ja nueva legislación electoral. Ja 
organización puso n1ayor atención a Ja labor de afiliación y proseJitisnlo. para 
incrementar el nún1ero de n1ien1bros v extender su base territorial. Por tanto, Ja 
Secretaría de Proselitismo se encargó de organizar Jos trabajos en ese sentido. 

La dirigencia de Vicencio ton1ó en cuenta aspecros n1edulares para la 
permanencia y el fortalecin1iento deJ PAN. Esta estrategia fue reforzada 
e.$pecialn1ente a partir de Jas elecciones de J 979. Desde entonces tuvo 
progresivamente un mayor reconocirniento de las bases panistas y de Jos prin1eros 
dirigentes de Ja fracción pragrnática. El pa.nido tuvo un perfil rnás electoral y 
n1enos doctrinario. La estabilidad. el crecin1iento :v Ja consolidación de Ja propia 
organización con1enzaron a ser verdaderas preocupaciones de Jos panistas en 
general. 

.En un plano más arnplio, Jos resultados de Jos co1nicios locales de 
Chihuahua y Durango. principahnente, en 1983 influyeron decisivan1ente en el 
perfil electoral del partjdo. y anunciaron el con1ienzo de su proceso de 
institucionalización organizativa. 



CAPITULO 2 

LA ESTRUCTURA 

En la presente investigación se analizará el proceso organizativo 
del PAN en los últinlos once ali.os. Durante." este periodo. Acción Nacional ha 
pasado por una fuerte institucionalización que le ha pennitido incn!nlentar su 
presencia político-electoral. su itnportancia dentro del siste1na político, su 
mcbrcsía y el número de puestos de representación popular y de gobicni.o. 

Por institucionalización se: entiende la consolidación del partido 
en sus procesos internos de: renovación de dirigentes, reclutan1iento de 
n'\icmbros. especialización y profesionalización de los cuadros dirigentes 
ejecutivos, fonnas de financiamiento, arreglo funcional de las relaciones entre las 
fracciones internas v constitución de alianzas con fuerzas políticas e.xtcn1as que 
favorecen el desarr~llo electoral del partido. 1 El témüno institucionalización 
hace referencia a la regulación y estabilidad de todos estos procesos inten1os, lo 
cual ha pennitido al PAN tnantcnerse como organización y alcanzar un 
crccin1iento sin precedentes. 

La institucionalización a't.iende ta111bié:n el proble1na de las 
interrelaciones del partido con d arnbiente, es decir, con otros partidos o 
instituciones que tienen influencia (negat.i·va o positiva) en su evolución reciente. 
El hecho de calificar con el adjetivo fuerte al sustantivo institucionalización 
indica que la consolidación organizativa ha fort..alecido al partido, al grado de 
adoptar un papel relevante en el en tomo. La gran n1ayoria de los da tos referentes 
a esto indican que. en efecto, la organización partidista está 111uy consolidada 
tanto interna co1no exten1an1ente. 

Si bien este térn1ino alude funda1nent.a.lmente a cuestiones de 
car.o1ct.er organizativo, hay una serie de correspondencias entre un partido 
fuerten1ente institucionalizado con la presencia de fracciones que constituyen 



una coalición don1inante inten1a estable y cohesionada. La presencia de grupos 
políticos internos cuya respectiva unidad está definida por afinidades ideológicas 
y de parentesco penniten que finalmente su conjunción sea poco conflictiva. Un 
elen1ento reforzador de esta característica es la tradicional lealtad de los 
mien1bros a la organización. Si bien en un principio tal lealtad era producto de 
incentivos colectivos (basados en la identidad ideológica). en el periodo de 
estudio n1ás bien parece estar basada en incentivos selectivos, o sea, en valores 
n1ateriales. de estatus, en esencia, de poder. Esto es producto del crecinliento 
electoral y de Ja n1ultiplicación de oponunid:ides p:ira los n1ien1bros, ya sea para 
ocupar espacios de poder dentro del partido o para ser candidatos a puestos de 
elección; co1110 tales ahora tienen ni.avores posibilidades de convertirse en 
representantes populares. Adenitis, gr~cias a la participación electoral, la 
expectativa de asun1ir el papel de funcionarios públicos es una realidad. Todos 
estos hechos hacen de la n1ilitancia en el PAN una alten1ativa proniisoria de 
panicipación para ni.uchos ciudadanos. 

Las fracciones en el PAN, entonces. tienen frente a sí diversos 
espacios por los cuales entablar luchas o acuerdos. Hasta el 1no1nento, esto ocurre 
sin grandes dificultades. Por ello, l:i constitución de la coalición don'linante es un 
fenón1cno que requiere de n1ayor análisis. 

En síntesis. los signos del proceso de institucionalización. las 
características de las fracciones v de la coalición doni.inante. así coni.o las 
tendencias cuantitativas y cualit~tivas de la participación electoral son los 
elementos sustantivos de la presente investigación. 

Es de especial in1ponancia to1nar en cuenta la estructura de Ja 
organización con10 un elemento n1ás que e..xpresa tan1bién la consolidación. Por 
ello y. además, a causa de la ausencia de estudios siste1náticos al respecto. a 
continuación presentarnos un anlilisis de la estructura panista con base en las 
nociones teórica.s de Duverger. Posterionnente nos abocaren'\oS a cada uno de los 
aspectos que Panebianco aborda en su obra, para entender esta etapa de la 
historia panist.a. 

l. L.."1. estructura del P.r\.N 

Acción Nacional se erigió exdusivan1ente co1no un partido de 
ciudadanos. perni.anente y orientado al adoctrinarniento de los individuos. 
Aunque su participacion electoral fue constante entre 1940 ~· 1973, no logró 
alcanzar triunfos relevantes. salvo en contadas ocasiones. 

El perfil ideológico de su prin1cra etapa Je iinprini.ió algunos rasgos 
caract.crísticos en cuanto a su organización interna. Desde el principio fue un 
partido de cuadros cuyas bases se encontraban en la capital del país y en 
algunas regiones urbanas de ciertas entidades federativas. Adicionalni.ente su 
·visión ni.c:siánica. su rechazo al corporativisn10 sindical y la recuperación dc:l 



individuo .(de Ja .. persona hun1ana") fueron elenlentos que provocaroil eJ 
est.ablecin1iento de un riguroso procedinliento de adhesión a nivel individuaL 

I. Los 111eca11is1110s de adl1esi611 

En sus Estatutos el PAN considera Ja existencia de dos tipos de 
miembros (que en sus prin1eros documentos se denominaban .. socios"): los 
act.ivos y los adherentes. Los prin1eros son aquellos ciudadanos e1npadro11ados 
que suscriben Ja ideología y forn1a de organización del PAN. tienen "n1odo 
honesto de vivir'' y se con1pron1cten a trabajar por los objetivos dd partido. 
Los segundos son "todos aqudJos ciudadanos que, sin adquirir el carácter de 
rnien1bros activos contribuyen a la realización de los objetivos del partido, 
n1ediante aportaciones iiuelectuales o económicas, o con su apoyo de opinión, 
de voto o de propaganda''.:? 

La noción panista de n1iembro activo corresponde a Ja de militante 
en sentido estricto. Tiene derechos y obligaciones que no cornpane con los 
adherentes. En cambio, la noción de tniembro ¡¡dherente está n1uv cerca de 
definir al sini.patizante. pues es aquel gue apoya al panido sin tei~er ningún 
compromiso fonnal de por ni.cdio. 3 Para ingresar al partido se requiere 
presentar una solicitud por escrito y tener el apoyo de un n1ien1bro activo. 

La ni.ilitancia panist.a fue tradicionaln1ente ¡-educida hasta 
principios de los ochenta. A partir del auge electoral. particularn1ente desde 
1988, la membresfa se incrernentó notorian1ente, pasando de 58 209 en 1989 
a 141 490 en l 994. 

Como hemos visto, el PAN distingue en sus Est.atutos a dos tipos 
de mien1bros: el activo y e1 adherente. Una de las metas de la dirigencia 
enc.abezada por Carlos Castillo Peraza { 1 993~1 996) fue la elaboración de un 
padrón confiable de los n1iembros activos. El resultado de este arduo trabajo 
fue sintetizado en el siguiente cuadro. 

2rA.....,.,Elt•tuhM,MtJdco. J993.p. JJ. 
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Cu;1dro 1 
Tabla de f.:n:chnic.·nto de •llt..•n1bn:si.11 ac.·tiva 

Dh .. •• l 9R9 / l1i1..•. J 99-1 

Estado 1989 J990 1991 J9•)2 1993 ]994 

'""' 635 635 635 771 t>hO M-13 

BC 1017 IOl4 2309 33k6 43lfi 432 J 

BCS 51 65 422 1122 1J23 112::1 
c.unn 150 150 1 so 154 26-1 312 
Chis -112 444 7SJ 1772 I Qh5 277!) 

Chih 7846 7846 784h 7¿.¡.¡fi L1403 l 7496 

Coah H96 216-1 2321 3477 3f.18 3h'Jfi 
Col 397 443 42i' 2022 1::11¿.,- 1074 
01: 4(>66 4798 5003 5 J 72 494:.! SHO 
Deo 4159 4319 3902 ::1'>02 l>5 I (J 7846 

Gto 2230 2'..!32 5215 ~)2(>8 919-1 1025•) 
G.a 1828 20J9 2486 24N6 3523 38h4 

J-foo 240 282 233 3fil bS:i 969 

'ª' 2918 29lb' 6725 <•720 l 1533 1304'1 

Mtx 2356 2352 2h43 2979 3523 4472 
1'.11ch 1296 J 2Q6 2094 353'.i 26Q.1 3033 

Mo• 263 2N7 390 3t'.JO s-10 471 
Na\" 372 397 425 396 423 444 
NL 1753 1753 21 E>J 3175 3N07 5099 

º"" 2347 2347 2347 2887 2fi87 2687 
Pue 3356 3633 3800 5712 7193 7345 
Q.a 1379 1378 1602 1602 2384 2600 
SLP 1319 1820 2318 2569 753 J R365 
Sin 8733 8732 B232 10607 J J 170 9953 
Son 1357 1672 4274 ú9i5 7308 7722 
Tab 59 60 493 557 513 513 
Tamns 1573 1902 1959 2300 21;;92 2895 
Tlax 414 469 692 767 71','9 H.79 
v •• 2415 2246 324k 3248 3249 3420 
Yuc 2(•93 6911 5365 
Z.c 1138 1073 1451 2100 2353 2472 
Total 58209 60778 76726 1013bi 13017 14149 

6 o 

Fut:'nte: RL-gistro N.;icit111.al dt• l\li<"n1bn:>s. St·crrtaría Gc·•H.~ral Ad1u111a del CEN. 

En ténninos generales el crecirniento panista es c-vidente. Hay una 
disn1inución notoria del riuno de crecin1iento entre 1993 y J 994, pero de 
cualquier fom1a el ascenso es la tendencia. Baste :>eiialar que en seis años el 
partido aumentó en rnás del doble su 1nen1bresía. Esto habla de un acelerado 
crecirnk:nto si aden1ás ton1an1os en cuenta que el panido síen1pre ha sido una 
organización de cuadros (con afiliación individuaJ) y no de n1asas. 

JO 



Vea1nos Ja presencia de Acción l'.:'acionaJ en Jos estados. En estos 
años Ja 1nenlbresfa está centrada en Jos estados de SinaJoa, Chihuahua, Jalisco, 
Guanajuato. Durango. Puebla y D.F.. que han pen11anecido con una 
n1Hitancia por endnla de Ja inedia nacional por ail.o. En los prirneros cu.:itro 
al'ios est.án presentes en ese conjunto de Estados los de Veracruz, Estado de 
MéxJco y Oa..'\'.aca. El segundo soJarnente en I 993 no superó el pron1edio 
anual. Por otro Jada. Sonora~ San Luis Potosí v Yucatán son entidades cuya 
nlen1bresfa activa está por encin1a de Ja n1edia e;, Jos últilnos at'ios. 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Cuadro 2 
Me1nbresía promedio por año 

1 877.70 
1 960.58 
2 474.87 
3 167.71 
4 068.00 
-l 421.56 

Fuente: elaboración propia con datos del CEN. 

Baja California, Nuevo León, CoahuiJa v Guerrero tienen dos alias 
en este rango, sin que haya una tendencia ddinida~para ellos. 

Sorprende, por un lado, que Baja California (gobernado por el PAN 
en esos años) no supere a Jas de-1nás a Jo largo del periodo. Tan1bién es curioso 
eJ que Veracruz, Guerrero y Oa.xac..'1. aparezcan. En esta tercia de estados el 
partido no ha conseguido niás que algunas ...,;etarias locales y la fuerza 
dectoral del PRI en ellos es, según cifras oficiales, contundente. J\..1ichoacán 
únicamente se cuela en 1992 en este grupo de estados de militancia 
nun1erosa. 

En el lado opuesto encontran1os a la 111ayorfa de las entidades. En 
ningún ario se llega a sobrepasar el nún1ero 13 en cuanto a estados con 
mcn1bresfa por arriba del promedio. 

Los estados con escasa men1bresía son: Qujntana Roo, Baja 
CaJifonlia Sur, Tabasco, Ca1npeche, Hidalgo. •'-1orelos, Nayarit y TJaxcala. 

C0Jin1a y Chiapas aparecen tan1bién con n1uy poca nlen1bresía, así 
con10 AguascaHentes en Jos úJti1nos cuatro años. Querét..aro en 1992 se 
estanca y Zacatecas aparece c-ntre Jos JO estados con n1enor nún1cro de 
afiliados. 

Si ven1os las cifras por entidad, encontran1os fenómenos 
signHlcath•os. Por ejen1pJo, en San Luis Potosí el salto es de 300% de J 992 a 
J 993. EIJo no ocurre en otro estado. 

En Baja Califon1ia, el PAN duplica su nún1ero de n1ien1bros entre 
1 990 y J 99 J , pero se est.anca entre J 993 y J 994. 
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En el caso de Chihuahua. de 1992 a 1993 casi duplica sus nún1eros 
y al afio siguiente aun1cnta en casi un tercio 111ás. 

Guanajuato incren1enta en 1nás del doble su 1nilitancia de 1990 a 
199 J, v de éste al siguiente casi la duplica ot.ra vez. 

· Jalisco duplica sus nún1c:ros de 1990 a 1991 y de l 992 a 1993 lo 
'VUclvc a hacer. 

En Sonora au1nent6 más dc:l doble de 1990 a 199 J. Al afio 
siguiente sube casi el doble de nuevo. 

En Sinaloa el partido crece constante hasta 1993. En 1993 decae 
un poco. Esto puede deberse a que los panistas sinaloenscs no apoyaron la 
candidatura presidencial de Diego Femández de Cevallos. 

Yucat.án. cuyos datos no aparecen en los tres prin1eros ai1.os, 
expcrhnenta un crecinliento de ni.ás del doble de su n1en1bresía de 1992 a 
1993, pero se reduce a1 ati.o siguiente. 

Durango se n1antiene con10 centro de n1ilitancia re1evante. y se 
dctect.a un sa1to en sus cifras de 1992 a 1993. tllient.ras que en Puebla hay un 
incren1ento sustancial de 1991 a 1993. 

Guerrero parece tener un incren1ento constante a lo largo de esl.os 
a.tí.os. Es el mismo caso del Estado de ~1é.xico. Nuevo León v Ta1naulipas. 

Michoacán va creciendo y alcanza su n1a~·or nú1~1ero en 1992. pero 
se reduce al al\o siguiente, aunque después se recupera un poco. 

En Oaxaca v Querét.aro hav estancanliento, en tanto que en 
Veracruz hay una rcduc.ción de 1989 a 1°990; después crece: y se estanca. 

Es significativo que el D.F. no sea el bastión principal de Acción 
Nacional en estos at1os. De hecho, c:n 1993 v 1994 se encuentra en el décin10 
lugar de entre los estados con ll"\ayor nt"ln1era"" de panistas. 

Para las entidades con pocos n1ilit.antes. las elecciones federales de 
1991 constituyeron una base in"lportante para la afiliación. En el resto, al 
parecer, fueron tnás detenninantes los respectivos :u1os de conlicios locales. 
pues en cada uno c:1 incrc1nento al a1i.o siguiente es claro. 

Los estados con escasa inserción panista coinciden con la falta de 
una estructura de organización adeC\.ia.da. A pesar de los triunfos, siguen 
siendo los nlenos (poco n"\ás de un tercio) los estados que cuentan con n1uchos 
ni.ilit.antes para llevar a cabo efic.azn1ente el trabajo partidista. No obstante el 
not.able crecin"liento, el nún"\ero de n1ie1nbros es reducido si se tonla en cuenta 
el total de e1npadronados que hay en el país. 

Los estados del norte tuvieron un incren1ento notable en el núnlero 
de n1ienlbros activos. Frente al D.F. hay varias entidades en las que el PAN 
t.iene: una fuerza superior o igual. En regiones de escasa presencia. el partido 
logró hacer crecer su tl"\en1bresía. Sin enlbargo. son varios los estados donde 
aun no puede desarrollarse cabahnente. 
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La hnportancia de los estados norteilos y de aquellos donde ha 
dado in1portantes batallas es e'\·idente. Esto se constat.a tanto en las cifras de 
inilit.ancia corno en las eJectorales. 

El espacio eJectoral es el que el partido ha aprovechado al n1á.xi1110 
para atraer a la ciudadanía. Su vínculo con ella no ha sido a través de el 
corporativismo o el dientelis1no, sino n1ás bien rnediante eJ proselit.isn10 
elect.oral. Es cieno que organizadones co1110 Desarrollo Hutnano Integral 
(DHIAC), Asociación Nacional Cívica Fen1en.ina (ANCIFEl\.1), v antario la 
Acción Católica l\1exicana (ACl\.1) v la Acción Católica de Ía Juventud 
Mexicana (ACJt-..1), han contribuido ~on cuadros dirigentes al PAN. Pero en 
sus relacionl!s con Ja sociedad, en ocasiones hasta han sido n1ás itnportantes 
sus candidatos que inclusive el propio partido. 

El co1nplejo proble1na de las relacionc::s del PAN con la sociedad 
tiene que ver con las estrategias seguidas por el prirnero en su etapa de 
ascenso electoral y tan1bién con las condiciones en que éstas se desarrollaron. 

La situación socioeconótnica de la población con10 resultado de la 
cns1s; la cultura política de los ciud.'ldanos del norte; el grado de 
moden1ización econón1ica de esa región; el debilitamiento del PRI; la antigua 
presencia del panisrno; los líderes en1presariales convertidos en candidatos; la 
gran cantidad de recursos destinados a las carnpañas; las victorias políticas con 
derrotas eJectorales; las victorias políticas y electorales; la pan.icipación del 
PAN en el gobierno. en el plano local y en el federal. Todos estos elen1entos 
contribuyeron a que este panido tuviera una cada vez n1ayor presencia y una 
n1ayor relación con la sociedad. De ahí la 1nultiplicación de sus triunfos y 
tan1bién. gradas al aun1ento de los incenüvos selectivos, el pronunciado 
incren1ento de su n1ilitancia en Jos últimos ailos. 

No obst.ante. hay aun aspectos problemát..icos esenciales en esta 
relación que el partido debe atender. Varios de sus triunfos electorales no han 
sido fruto del convenci111iento, de la identificación de los ciudadanos con d 
panido. sino de una act.it.ud fuerten1ente antripriísta. La identidad panista 
está en un riesgoso proceso de can1bio, pues no sólo está el probletna de su 
jdentidad corno pan.ido que busca conquistar el podf"r. sino con10 pan.ido que 
lo ejerce. 

2. Algunas 111odificacio11es estat11tari11s 
entre 1939 .Y 1992 

Es significativo que a diferencia de los principios doctrinales. que 
no han sufrido modificaciones (salvo una adecuación en la llan1ada 
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"Proyección de principios de doctrina" de 1965). los estatutos hayan sufrido 
can1bios en nueve ocasiones.4 

Los est.atutos originales fueron elaborados por el Con1ité 
Organizador de Acción Nacional (encabezado por l\.1anud Gón1ez 1\.1orin) y 
aprobados en septiembre de J 939. 

En 1949 se definió por pri111era vez la duración del cargo de 
presidente nacional del pan.ido (un aii.o) y la posibilidad de Ja reelección. En 
los estatutos anteriores no se indicaba el periodo de ejercicio en funciones de 
tal figura. El liderazgo indisputado de l\.1anuel Górnez l'..1orín entre J 939 ~· 
1949 hnpidió que se reglan1entara debidam.ente la sucesión inten1a. Hasta 
que el fundador dejó el cargo (después de diez atlas de haberlo asunlido) fue 
necesario reglatnentar su periodicidad. 

En 1962 se acordaron nuevos cambios a los estatutos. Los 1nás 
in1portantes fueron: Ja reducción de 350 a 200 del número n1á.xi1no n1ie1nbros 
dd Consejo Nacional~ Ja arnpliación del periodo dd Presidente (de uno a tres 
años) con posibilidad de ser reelecto y el establecirniento de Ja facultad del 
Presidente para proponer al consejo a los integrantes del Con1ité Ejecutivo 
Nacional. 

Es evident.e el fortalecin1iento de Ja presidencia nacional al 
ampliarse su periodo y otorgar eJ derecho del Presidente a proponer a sus n1ás 
cercanos colaboradores. 

Ya mencionan1os que en 1971 se aprobó un cambio significativo: el 
PAN estableció en sus estatutos que pretendía conquistar el poder. A partir de 
entonces el artículo prin1ero sef1ala: 

Acción Nacional es una asociación civil de ciudadanos 1ncxi..:.-:1nos 
en pleno ejercicio de sus dere1..·hc1s cívi..:os. constiluidos en partido 
políth:o nacional, .. ~on el fin de inlervenir orgáni...::.a1nentc en lodos los 
aspe1..~tos de la vid;:1 púflk.a de México (y) lc11c-r a..:ccso al ejt•rcicio 
dcnlocrático del pode!". .. · 

Tal idea no estaba rnencionada en los estatutos anteriores. Este 
can1bio marca (desde n1i punto de dsta) el inicio de la transfonnación de la 
perspectiva doctrinaria prevaleciente desde J 939, hacia una orientación n1ás 
electoral del partido. 

Bajo este en.foque tan1bién se carnbió la noción de "socio" por la de 
"n1iembro" de la organización. 

En este misn10 ai'lo se supri1nió la sección fen1enina y el sector 
juvenil~ que habían sido forn1alinente creados en J 959. Se acordó que Acción 
Nacional podría apoyar idearios, progran1as o candidatos de agrupaciones 
cuyos objetivos fuesen sen1ejantes a Jos del partido. Tan1bién se reformaron 

4 
C .. ntro dl" Docurnrno.ción .. lnfonn..clón d..J P.'\:-,: ICEOISP.~-..:). f'r,.,,1,......,,. dt" Aa:>.>n "''ªª""ª' J 9Y3. tn.irut-o . 
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una serie de artículos referidos a las sanciones sobre ni.iernbros activos 
panistas. 

Entre 1978 v I 979. los Estatutos se adecuaron a la lev Federal de 
Organizaciones polític~s y Procesos Electorales. Aden1ás de adecuaciones 
tan1bién hubo modificaciones de in1portancia. Se facultó al Presidente para 
resolver sobre la partidpación del partido en elecciones y se instauró su 
capacidad de postular candidatos federales en casos especiales. L'l presidencia 
nacional salió fortalecida con estas nuevas atribuciones. 

Por esta parte, se dis1ninuyó de SOC?-ó a dos tercios d n(unero de 
votos necesarios para elegir candidato a Ja Presidencia de la Rept'.'tblica en la 
Convención Nacional que para eJ efecto se realiza. Esta ni.edificación tuvo 
con10 referente la situación que se dio en J 976, cuando ninguno de los 
precandidat.os presidenciales alcanzó el po1·centaje de votos n:glan1entario 
para ser post.ulado. 

En Ja Asanlblea Extraordinaria de 1984 se propuso un proyecto de 
refonna a los Est.atutos, pero se acordó una rnoción suspensiva. 

En 1985 se refonnaron cinco artículos referentes a las sanciones 
cont.ra nlien1bros del panido, el canlbio de deno1ninación de Comités 
Regionales a Conlités Estatales y la fijación de nom1as para proponer 
precandidat.uras, para la elección y el establecin1iento del orden de 
postulación de los candidatos a diputados de representación proporcional 
tanto a nivel federal con'º local. 

El proceso de refonua a los Estatutos en 1992 generó uno de los 
conflict.os n1ás fuenes en Acción Nacional. Un grupo de destacados y antiguos 
ni.ilitantes, reunidos en el llan1ado Foro Doctrinario DenH""lCrático de Acción 
Nacional, renunciaron al pan.ido con10 fonna de protesta por el predominio 
del CEN y su presidente en Ja vida del pan.ido {establecido en los tnis1nos 
Estatutos) y por su rechazo a rnodificar las nonnas inten1as para contar con 
procesos internos n'ás deo1ocráticos. Esta lucha por el poder inten'o había 
con1enzado desde la elección de Alvarez en 1987 con'o dirigente nacional'.\' se 
hizo patente desde 1987. cuando Manuel J. Clouthier derrota a Jesús 
González Sdunal en Ja convención para elegir candidato presidencial. 

Para entender este fenórneno es preciso explicar Jos cainbios 1nás 
recientes y la estructura vigente. Las refonnas no alteraron la dinárnica 
criticada por la fracción escindida, pero son 1nucstra de una nonnatividad 
acorde con el desarrollo alcanzado por el partido. 
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3 • .Estn4Ctura i11ten1a actual(! 

La autoridad fundan1ental es, según los Estatutos, la Asainblca 
Nacional (antes Asa1nblea General Ordinaria). Esta se realiza cada tres aii.os a 
convocatoria del CEN o de cualquiera de Jos órganos de direcdón restantes 
(cumpliendo con una serie de requisitos). La refonna del 1992 adicionó al 
artículo 18 la indicación de que el 15 por ciento de los n1ie1nbros activos 
podrían convocar tan1bién a Asa1nblea Nacional. 

Entre las funciones de la asa1nblea están las de 1101nbrar o revocar a 
mien1bros del Consejo Nacional. analizar las actividades de] CEN y estudiar lo 
relativo al pat.rimonio del partido. 

La Asan1blea se cornpone de las delegaciones non1bradas por cada 
uno de los Con1ités Directivos Estatales ~·por d CEN o la delegación gue éste 
nombre. Asini.isni.o son delegados a la Asan1blea los presidentes de los Coni.ités 
estatales y n1unicipales. aden1ás de los n1ien1bros del Consejo Nacional. La 
reforni.a de 1992 abrió un resguicio para la participación de las bases, aunque 
quedó solan1ente: a nivel 111unicipal. A pesar de e:sta refon11a, una parte 
importante de los mien1bros de la Asan1blea está constituida por dirigentes. 

Hasta 1992, cada delegación estatal tenía 30 votos y uno más por 
cada distrito electoral de que se tratara. El CEN contaba con un nún1ero de 
votos igual al pro1nedio de los votos de las delegaciones presentes en la 
reunión. Existía tan1bién el voto de calidad del Presidente en caso de en1pate. 
Curiosamente, con la refonna reciente Jos votos delegacionales se distribuirán 
con base en los resultados electorales oficiales obtenidos por los panistas en 
cada estado de la República. 7 

La presencia del CEN en la asam bka es notoria. Ade1nas de tener 
una delegacion propia, cuenta con el n1isnl.o nún1ero de votos pron1edio de las 
delegaciones de la Asamblea. Y por supuesto, el presidente nacional tiene voto 
de calidad. Sin embargo, Ja 1nodificació11 rnás reciente pennite gue ahora se 
tomen acuerdos sin la presencia de la delegación CEN, lo cual antes era 
in1posible. 

L'l Asamblea Nacional Extraordinaria (antes Asamblea General 
Extraordinaria) se celebra a conovocatoria del CEN o del Consejo Nacional 
para n1odificar o refon1l.ar los Est:1.tutos o para transfonnar. fusionar con otra 
agrupación o disolver al partido. Esta asarnblea se integra de la niisn1a nl.anera 
que la ordinaria. 

6
. Pa"' ro:1r •p,.n.ado...,. con,.uharon los rsU1llllos .:Ir JUO~ Cuaudo,.... luu:r ,.,,frn-nruo • loi antrno,.,,s, ,.._. tr .. t" dr los dr 
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7
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Las asanlbleas descritas toman resoluciones por 1nayoría de 
votos cuantificables al realizar Iaa votación. Ade1nás, en el artfculo 33 se indica 
que: 

Las d<."clsloncs de Ja Asamblea (Ordinaria o Extraordinaria) serán 
deflnilivas y obligatorias para todos los 111iembros de A.:dún Nacional. 
incluyendo a los ausentes y a los di~idt·1nes8 

Es decir que en cuanto a acuerdos de Asarnblea no hay posibilidades 
de n1anifestar disentin1iento. En cierto sentido, esta disposición es 
con1plen1entaria a la que in.,,pide gue las fracciones tengan cabida en el partido. 

En Jos estados tmnbién se conten1pla la realización de Asambleas 
Estatales o Municipales que pueden ser convocadas por el cornitC: 
correspondiente o por el CEN. En 1 992 se agregó la disposición de que la 
tercera parte de los n1ien1bros activos en la entidad o en el nu1nicipio 
respectivo pudiesen convocar a asainblea. Sin ernbargo, prevalece la regla de 
que si los acuerdos de la as:unblea son contrarios a Jos principios :"'' Estatutos 
del partido. el CEN tiene la posibilidad de objetarlas y hasta vet.arlas. 

Dentro de la estn.Jctura fomrnl se encuentra tan1bién la 
Convención Nacional. que es convocada por el CEN. Sus funciones son las 
de definir la línea política. elaborar el progran1a básico, decidir sob1·e la 
participación o la abstención en elecciones, elegir candidato presidenci.'.ll y 
cJcgir candidatos a las diputaciones federales. 

La integración y funcionan"'liento de la Convención es la n1is1na que 
se conteni.pla para la Asani.blea General, pero sus funciones son diferentes (ver 
cuadro). En 1992 se can1bió el porcentaje de votación necesario para que un 
precandidato se convierta en candidato a la presidencia de la República: si 
antes se necesitaba de dos tercios de Jos votos, ahora se requiere solani.ente de 
las t.rcs quintas partes. Para elegir candidatos a gobernador. diputados 
federales :"'' locales de 1nayoria, en las convenciones respectivas solan1ente se 
requiere la 1nayoría absoluta. 

En Jos Estatut.os se indica Ja celebración de Convenciones Estatales, 
Distritales o f\.1unicipales para establecer Ja política a seguir en el territorio 
correspondiente. Los acuerdos de estas convenciones no deben ser contrarios a 
los elaborados a nivel nacional. 

Antes de) 92, en la definición de las listas de candidatos de 
representación proporcional, eJ CEN tenía eJ "derecho" de proponer igual 
núni.ero de candidatos en d plano local que el con1ité estat.al con rnayor 
núni.cro de candidatos a proponer. Ahora se apunta que solan1ente puede 
proponer cuando mucho al I 59ó en cada circunscripción.9 



Por si fuera poca la influencia del CEN. el artículo 43 señala: en 
condiciones especiales es posible que. "previa consulta con eJ Cornité 
Directh:o Estatal que corresponda". el Ejecutivo tiene Ja capacidad de decidir 
si el partido pankipa o no en las elecciones locales y "sobre Ja postulación de 
candidatos federales y locales". Esto no fue alterado en Ja n1ás reciente 

Después de estas dos figuras de organización inten1a, en Jos 
estatutos aparecen Jos den1ás órganos de dirección. 

En primer ténnino encontrarnos el Consejo Nacional, que se 
reúne una vez al aiio a convocatoria deJ CEN. Anteriorn1ente se integraba por 
los presidentes de cada uno de Jos conlités estatales y por 200 consejeros 
dcctos por Ja Asan1blea General. Ahora Ja cifra de consejeros electos asciende 
a 250. pero tan1bién explícitan1ente participan el presidente y el s~cretario 
General del CEN, Jos ex presidentes del CEN, los coordinadores de Jos ,grupos 
parlan1entarios federales y eJ coordinador nacional de los diputados Jocales. io 

En J 992 se propuso que ta1nbién Jos gobeniadores panistas tuvieran un 
espacio pern1anente en este órgano, pero Ja asaniblea rechazó Ja propuesta. 

Los consejeros pemianecen tres años en el cargo, con posibilidad de 
ser reelectos. El principal requisito para ser consejero es tener una n1ilitancia 
activa de tres años con10 n1ínin10. 

Antes de las refonnas n1ás recientes. Jos estatutos indicaban que 
cada cornité estatal era capaz de presentar tantos precandidatos a 1nien1bros 
del Consejo como nún1ero de distritos federales hubiera en su entidad. Por su 
pan.e, el CEN podía proponer un nún1ero de candidatos igual al del con1ité 
estatal que tenía d n1ayor nú1nero de distritos. Desde 1 992 el nún1ero de 
candidaturas gue podrán presentar los órganos estatales dependerá del 
porcentaje de votación que obtengan en la elección para diputados federales 
inmediata anterior a la designación de Jos consejeros. El CEN tiene derecho a 
proponer al l O por ciento dd total de las propuestas (articulo .J6). 

EJ Consejo Nacional dije al Presidente y a los integrantes del CEN, 
si bien el lider nacional tiene derecho de presentar su propuestas. Por otra 
parte, El Consejo integra con varios de sus mien1bros a la Junta General de 
Vigilancia, la Comisión de Orden :v fa Comisión Pern1anente del 
Consejo (con 30 n1ie1nbros y todos los presidentes de los CDE). Esta úJtin1a 
con1isión sesiona cuantas veces sea convocada por el CEN o por el Presidente 
Nacional. En 1992 se estableció Ja constitución de Ja Comisión de 
Financiamiento Público. 

Los acuerdos en eJ Consejo son tomados por n1ayoria de votos de 
Jos consejeros presentes, salvo en los casos de elección o ren1oción de 

10. /Jrm. p. ::!Q. 
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Presidente y de 1nien1bros del CEN. para los que se necesitan dos tercios de 
Jos votos. 

La Junta General de Vigilancia, integrada por S 1nie1nbros del 
Consejo. tiene corno atribución Yigilar y garantizar el buen n1anejo de los 
fondos y bienes del partido. 

La Coni.isi6n de Orden. igualn1ente integrada por ocho 1niembros. 
es eJ conducto por d cual aquellos 1nien1bros activos sancionados con 
cxcJusión y suspensión de sus derechos como militantes pueden hacer 
recla111aciones. 

Otras con1isiones son la Dictarninadora (sobre propuestas de 
consejeros) y Ja de ConciHacion. 

El Comite Ejecutivo Nacional, órgano de gran p~so en la vida 
interna dd PAN, se integra por entre 20 y 40 1nien1bros activos con tres atios 
de n1ilitancia. El Consejo Nacional es t"'I que decide el nún1ero exacto y quien 
designa a sus integrantes. 

Hay varias rnodificaciones in1ponantes en la dinán1ica del CEN. En 
prin1er lugar. el Presidente puede proponer a dos tercios de los integrantes del 
conl.ité, es decir. a la mayoría~ el tercio rest..1nte es propuesto por los misn1os 
consejeros. En segundo térn1ino. si antes no había un periodo deten11inado de 
duración de Jos n1iembros del CEN. ahora se especifica que serán tres af1os de 
ejercio. En tercer lugar, se anota e.xplícitaznente que el CEN "podrá integrarse 
con miembros que reciban remuneración del partido" y que "para el mejor 
funcionan1iento del CEN, éste forn1ará v rnantendr.á una estructura 
administrativa básica permanente". 11 Atnbas disposiciones son n1uestra del 
desarrollo organizativo que ha aJcanzado Acción Nacional en la actualidad, 
contando ya con profesionales del partido tanto técnicos corno dirigentes. La 
pc:m1anencia de una burocracia administrativa es sínton1a de:J objetivo de 
pern1anencia que busca Acción Nacional. Sin en1bargo, el hecho de que haya 
nlien1bros del CEN que son ernpleados del pan.ido tiende a comprorneter sus 
votos en favor del presidente nacional. 

Entre las funciones del CEN podemos seilalar las siguient.es: 
representa legaln1ente a Acción Nacional; debe cun1plir y hacer cun1plir los 
acuerdos de todos los dernás órganos antes descritos; crea :'-' designa las 
secretarias y con1isiones necesarias para su desetnpeño; establece alianzas con 
otras organizaciones políticas; convoca a la Asamblea Nacional. a la 
Convención Nacional, al Consejo Nacional v a la Comisión P(."nnanente del 
Consejo; presenta el inforrne de labores en I~ Asarnblea; elabora presupu~stos 
de ingresos y egresos del CEN; fonnula y aprueba los reglan1entos del partido 
(a excepción del suyo rnisrno y el de financiarniento público, que deben ser 
aprobados por el Consejo); veta resoluciones de instancias inferiores a él. 

11 . IJ,_. ,,,..'\. 01. p. 'JQ. 
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con10 Asan1bleas, Convenciones. o Consejos o Co111ités Estatales y 
Municipales. 

Las decisiones en el CEN se ton1an por n1ayoria de votos. En caso 
de en1patc el voto del Presidente Nacional es de calidad. 

El Presidente de Acción Nacional preside al CEN v a todos los 
demás órganos de dirección. Adernás es n-1ien1bro e.x oficio ·de todas las 
con1isiones que constituyan el Consejo o el CEN y es n1ie1n.bro ta1nbién de los 
Conlités Directivos. El presidente dura tres arlas en su cargo, luego de la 
designación r-eaJizada por el Consejo :--..racional. En los Esta tu tos no existen 
especificaciones acerca de las posibilidades que tienen los con1ités :--· los dernás 
órganos de dirección para presentar precandidatos a la Presidencia partidista. 

Entre las funciones del Presidente están las de proponer los 
reglamentos inten1os, proponer p1·ogran1as de actividades, u organizar a los 
funcionarios adn1inistrativos del partido, designar asesores y auxiliares 
necesarios, y actuar de n1anera autónon1a con respecto a los den1ás órganos de 
dirección "en casos urgentes y bajo su 111ás estricta responsabilidad". 

En cada una de las entidades federativas se reproducen los órganos 
nacionales. Pero el CEN ~· el Presidt"nte siernpre están por encirna de 
cualquiera de ellos por su poder de veto y de revocación para resoluciones o 
nombraniicntos, trátese de Consejos, Convenciones, Asarnbleas o Con1ités 
Est.atales, Municipales o Distritales. 
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Cuadro 1 
Estructura estatutaria del PAN 

Asamblea Nadonal 

Consejo Nacional 

Presidente Nacional 

. 1 Com1tC Ejecutivo Nacional 

Asan1blea Estatal 

Consejo Estatal 

Con1ité Directivo Estatal 

Cornités ,'Vtunicipalc:s 

) Junta General de Vigilancia 

J C?m_isión del Finanda1niento f 
Pubhco 



Cuadro 3 
Organos de dirección deJ PAN (síntesis) 

Asamblea Nadonal 
Pcriodjcidad: 

Cada tres allos 
Composición: 

- Delegaciones estatales 
- CEN o delegación 
- Consejo Nacional (CN) 

Funciones: 
- Non1bran1iento del CN 
- Supervisión del CEN 
- Disposiciones sobre ad1ninistraci6n y patrimonio intenios 

Asa111blea Nacional 5.·traordinaria 
Periodicidad: 

Cada tres ali.os 
Coni.posición: 

Igual a la anterior 
Funciones: 

- Refom1a de estatutos 
- Trasformación. fusión o disolución del partido 

Conrc11ció11 Nacional 
Periodicidad: 
Cada Tres años 

Con1posición: 
Igual a Ja anterior 

Funciones: 
- Elaborar progran1a de acción política 
- Decidir sobre participación electoral y, en su caso. 
aprobar Ja plat.afon1"la 

- Definir bases para selección de candidatos a puestos de 
elección 

- Seleccionar candidatos a diputados fcoderales y a 
prc:sidente de la República 

Consejo Nacional 
Periodiddad: 
Anual 

Con1posición: 
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- Presidente 
- Secretario general 
- Ex presidentes del CEN 
- Coordinadores de los grupos parlan1entarlos federales 
- Presiden.tes de los cornités estatales 
- 250 consejeros electos por la Asarnblea Nacional 

Funciones: 
- Integrar las coni.isiones Pern1anente. de Financian1icnto.de 

Orden, Dicta1n.inadora, de Conciliación, ade1nás de Ja 
Junta General de Vigilancia 

- Elegir al Presidente Nacional y al CEN 
- Aprobar presupuesto 
- Discutir y aprobar.en su caso. el reglanlento del CEN y el 

de la Cornisión de Financian1iento Público 

Comité Ejecuf"i1.·o Nacional 
Con1posición: 

- Dos tercios son elegidos por el CN a propuesta del 
presidente. 

- Un tercio es propuesto y elegido por el CN 
Funciones: 

- Ejercer Ja representación legal dd part.ido 
- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos 

superiores. Asin"lisnl.o, convocarlos para los fines 
correspondientes 

- Elaborar los regla mentos dc:J panido (c.xcepto el suyo y 
el de financia1niento) 

- Establecer acuerdos de colaboración con otras 
organizaciones 

- Fonnular su infonne. su programa de actividades. así 
como los presupuestos de ingresos ;.' egresos 

- Vetar las decisiones de los órganos estatales si son 
contrarias al partido 

4. Andlisis de la estn,ctura.fonnal 

A partir de la descripción de cada uno de los órganos que 
componen la estructura partidista, poden1os seii.alar sus características 
políticas 1nás in"lport.antes. 

En prin1er ténnino, la articulación que existe entre ellos es fuerte, 
pues hay relación entre la Asarnblea, la Convención, el Consejo, el CEN y su 
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Presidente con los Con1ités Estatales. Los 1niembros activos del partido 
nombran delegados a Ja Asa1nblea; ésta notnbra al Consejo; éste al CEN ;.· al 
Presidente; los CDE tienen representación en cada uno de los órganos. 

Los enlaces verticales penniten una coordinación fuene dentro del 
PAN. Incluso en los Estatutos se establece la necesidad de enlaces 
horizontales entre los Co1nités Estatales. en especial con aquellos que se 
encuentran más cerca geográfican1ente. Sin en"\bargo. el artículo SO sef\ala 
que estos últ.in1os enlaces pueden hacerlos solarnente Jos Presidentes de dichos 
comités. 

El PAN se caracteriza por una fuerte centralización del poder. Esto 
se puede apreciar en los siguientes elen1entos: 

a) El Presidente Nacional y el CEN son las figuras de poder 1nás 
impon.antes por las facultades que tienen, por su presencia en todos los dernás 
órganos de dirección y por el don1inio que ejercen sobre los órganos locales o 
estatales. Cic:nas propuestas presentadas por n1ilitantes o dirigentes en 1992 
cuestionaban este predotninio de la dirgcncia nacional. Aunque algunas 
prerrogativas del CEN se 1natizaron, con10 hen1os visto, continüa siendo el 
órgano fundan1ental. 

La sdección de los dirigentes que aparecen con10 representantes del 
partido ante la sociedad es efectuada por d Consejo Nacional. Esta es la 
función 111ás in1portante de este órgano. Pero hay que tener en cuenta que un 
buen número de consejeros es propuesto por el CEN. 

b) La ton1a de decisiones se lleva a cabo fundan1entahnente en d 
CEN v en Ja Presidencia Nacional v en n1enor n1edida en el Consejo Nacional. 
En e;t.os órganos solo encontr;_rnos representantes eJegidos de 1nanera 
indirecta. Los dos primeros tienen n1ayor capacidad para adoptar decisiones si 
considerarnos que la Asan1blea General se encarga de vigilar sus actividades; 
que la Convención establece la línea política a seguir ~l que la principal 
función del Consejo es la de no1nbrar a los n1ien1bros dd CEN v al Presidente. 
Pero son éstos quienes se erigen corno Jos principales encargad~s de organizar 
y dirigir al partido. La n1ayor parte de lo que se discute en las den1ás 
instancias es producto de a1nbos. 

e) A pesar de la situación anterior. existe la posibilidad de que 
fracciones ideológicas inteni.as estén presentes en los órganos directivos. La 
fonna en que se elijen consejeros, ni.ieni.bros del CEN y presidente penniten la 
conlpetencia interna aunque no precisanlente de pequeli.as sino de grandes 
fracciones. Con10 en cada nivel se va haciendo n.1ás indirecta la selección, las 
n1icro fracciones pueden perder en cualquier 111on-1.ento la posibilidad de tener 
representación. Vean1os: los iniernbros activos eligen a los dcJegados a la 
Asamblea (o a la Convención) en la que están todos los dirigentes del partido 
(CEN, Presidente Nacional, Presidentes de los Cornités Esta.t.ales y los 
Consejeros Nacionales); esta Asani.blea elige al nuevo Consejo. en ei que 



necesarlan1ente están Jos líderes estatales; eJ Consejo designa al nuevo 
Presidente y Juego. ton1ando en cuenta Ja propuesta de éste. a los integrantes 
del CEN. Es evidente que Jos que fungen con10 dirigentes sien1pre tienen Ja 
opon.unidad de influir pues están presentes en todos Jos órganos por norn1a 
estatutaria. 

d) El PAN no tiene una estnJctura corporativa de Ja cual se deriven 
espacios de poder en su interior. Aunque eJ artículo 1 1 plantea que es factible 
Ja organjzación de Jos n1ien1bros en grupos hon1ogéneos por razón de oficio. 
profesión, actividad u otra sinlilar. esto no ha ocurrido hasta Ja frcha. EJ Foro 
Doet.rinario y Den1ocrático pretendió constituirse con10 tal sin que el CEN se 
lo pem1itiera pues no se ubicaba en Ja definición estatutaria, que data de 
) 939. El conflicto entre los foristas y Ja didge""nda tenninó con la renuncia de 
los principales dirigentes de dicha fracción a nnales de J 992. Esto lo vere1nos 
con n1ayor detenizniento en el capitulo 5. 

e) Los cornités estatales se encuentran subordinados :i las decisiones 
de Jos órganos superiores. El poder de veto y rc:voc,ción del CEN ::-· del 
Presidente Nacional. así corno cJ papeJ que juega en la definicion de las 
candidaturas del partido (a nivel federal o local) y en Ja selección de dirigentes 
son muestra clara de ello. En estos procesos inten1os prevalece el sufragio 
indirecto de Jos mie1nbros activos. Además la presentación de precandidatos y 
candidatos recae en buena pane en Jos dirigentes en (Urna. Por otro lado no 
hay que olvidar que la organización de Jos escrutinios inten1os para elegir 
dirigentes o candidatos es tarea tan1bién de estos órganos. 

La esuuctura estatutaria dd panido se fonnalizó n1ás con las 
últimas refonnas. De una situación en la cual predominaban Jas viejas reglas 
centralistas y que dejaban 1nucho n1argen a Jos dirigentes. se pasó a otra en Ja 
cual se adoptaron las nonnas necesarias para regular Ja dinán1ica inten1a. Si aJ 
principio Jos dirigentes tenían una an1plia capacidad de maniobra. 
paulatinamente eJ orden interno se fue construyendo de taJ modo que, rnás 
que acotarse, dkha c.."'1paddad se fonnalizó en los estatutos. 

Esta es una característica de Ja institucionalización de Acción 
Nacional en este tien1po. Pero Ja consolidación organizativa no sólo se refleja 
en Ja nom1atividad inten1a. Por supuesto que tan1poco se reduce a ella. 
Además de esta cuestión fom1aJ encontramos fenón1enos reales que expresan 
la djnán1ica de poder en d partido y su desarrollo organizativo. Esto es Jo que 
analizamos en Jos capítulos siguientes. 
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CAPITULO 3 

LOS SIGNOS DE LA 

INSTITUCIONALIZACION 

En el presente capítulo se: estudi~-z11 tn•s rasgos del proceso de 
institucionalización organizativa del PAJ\.1: a) el tipo de burocracia con que 
cuenta; b) las fuentes de financiamiento y e) las relaciones que el partido tiene 
con el gobierno. 

l. La profesion.alización de la burocracia ejecutiva 

En el capítulo anterior abordamos Jo referente a la estructura 
partidista. Comenzan1os a hablar sobre fa ho1nogeneidad estructural y tan1bién 
acerca de la coherencia entre las nom1as y Ja estructura de poder real. A.t11bos 
el(!mcntos (expresiones t.anlbíén de la institucionalización) fom1an parte de Ja 
paulatina e inevitable profesionaHzación de las dicigencias part.idjstas de nuestro 
tiempo. 

En efecto, la teoria seó.oda que- rnientras 1nás credn1iento 
experinlente un partido político. n1ás necesidades tendrá de carácter técnico para 
mantenerse como organización. En este caso el de5arr0Ho deJ partido se entiende 
como una mayor participadón electoral, un incrernento en d nún1e,-o de 
miHtantes. el rneíorazniento y fa n1uhiplicad6n de Jos medíos de con1unic;idón 
internos. la definición de nuev<'lS reglas que regulen las reladon~s entre la 
creciente n1esnbresfa e inclusive Ja indispensable capacitación de los 
representantes dd partido que aJ ganar comidos se convierten en gobernantes o 
en fundonarios públicos. 

En un proceso de insthudonaliz.ación co1no d del PAN. Ja 
profcsionalizadón de los cuadros dirigentes acontece antes de que se dé eJ 
credn1iento electoral; es su antecedente directo. 

EJ fenómeno de 111aduraci6n que vive el Partido Acción Nacional 
no se debe exdusivan1entl.':!' al auge eJl.':!'ctoraJ de los ochenta en el norte de la 
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República, ni a la participación en el, y coJaboración con, el partido de parte de 
cienos n1ien1bros del ernpresariado nacional. Lo n1jsn10 sucede en el caso de la 
confo.rn1a.ción de una burocracia cada vez más especializada. Sin duda. la 
obtención de triunfos. las aportaciones d(! los empresarios recién 1nilítantes y 
printordíahnentc d finandarniento público, profundizaTon esta característica del 
partido. Esto constüuyó una base para eJ crecimiento que tendrfa sobre todo 
desde principios de los noventa, y se aprecia en d tipo de p:i:rtidp:lción de los 
mHH.antes con cargos de dirección altos e íntennedios. 

Pero ta1nbién poden1os encontrar inf1uenci.:i del conte.xto 
íntemacionat y de Jas nueva evolución de partidos :'". tendencias políticas ·" 
cconón1icas que en el nuindo se han desarrollado. particuJan11ente desde la 
década de los ochenta. EJ ascenso del conserv;idurisruo en las principa.J<":s 
potencias, la caída del socialisn10 real y d paulatino predon1jnio deJ 
11eoliberaHs1noen Ja gran 1nayon·a de las econo1nfas. dieron 1nayorcs expectath·as 
a. las fuerzas que se ubicaban a la derecha en el espectro ideoJógico. y que 
sostenían tales posiciones en d plano econó111ico o en el político. 

Por lo den1ás. Ja escasa experiencia de participación política de los 
n1c:x.icanos, y la presencia que e1 panismo pudo tener gr-adas :i su larga 
trayectoria, .a una buen.a cantidad de recursos económicos y al apo~·o de n1edios 
de con1unicación locales (en nianos de en1presarios afines) pennitió que los 
ciudadanos reconock:ran al PAN como Ja oposición con n"layores posibiJidades 
de derrotar al PRI. 

No hay que dejar de lado la función dd partido con10 ca.nalizador 
del descontento de Jos ciudadanos por Ja crisis económica.. que inicia con fuerza 
en 1982. No sólo Jos enlpresarios vieron corno opción al PAN a raíz de Ja crisis. 
Por otra.s razones otro a1nplio sector de la ciudadanía tuvo una percepción 
similar. 

Estos facton:s. que contribuyeron aJ crecin1iento político y 
electoral del PAN, no son ob;eto de análisis en este traba;o. Constítuven el 
contexto de Ja consolidación organizativa, que es un proceso de carácter int-en10, 

Un dato significativo que rnuestra el acderado crecin1iento del 
PAN es que h~"1sta principios de los afias ochenl3 Jograra tener un local propio. 
Por nlás de cuarenta mios la organización no habfa sido cap."lz de hacerse de algo 
t.an esencial para sus actividades a pesrlr, incluso. de que conHJJunentc- se le 
tachara con10 un partido de Ja burguesía. 

En la gestión de Abel Vicencio se etnprendió la. tar~a de resoJver 
Ja necesidad de profesionalizar a los cuadros panjstas, pero 111uy poco se avanzó 
en esos años. Cu.ando PabJo En1ilio Madero tomó posesión de Ja prcsjdencia 
nacional en l 984 esa fue una de sus preocupaciones. Pero aJ rnisnto tJen1po lo 
fue la de tratar de evitar que tal profesionaliz.ación tran.sfon11ara aJ partido en 
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una organizadón carente de n1ística de parte de sus agretniados y principahnente 
de sus cuadros dirigentes.' 

En Ja adn1inistradón n1aderista. en el CEN solan1ente había tres 
personas dedicadas de tien1po completo al panido.2 Esta es una n1uestra de la 
debilidad organizativa de entonces. De algún modo c:Jlo contribuyó a que las 
diligencias locales se sintieran carentes de apoyo de parte del CEN frente a Jos 
duros embates del gobien10 en elecciones estatales. Si la diligencia estaba 
desprovista de profesionales. de n1edios de comunicación fluidos y, por supuesto, 
de recursos. era natural que Jos panistas locales se sintie1·an incó1nodos y alejados 
del CEN. 

Parece razonabJe pensar que Jos en1presarios que ingresaron al 
PAN y apenaron un caudal in1portante de recursos se convirtieron. de hecho. en 
los principales dirigentes. Con10 consecuencia, durante la gestión de .'\,1adero es 
notorio el declive en el aislan1iento de la dirigencia nacional y el vigor de cienos 
núcleos de dirigentes locales, especialmente del none dc:l país. 

Sin lugar a dudas eJ desarrollo rnás importante en cuanto a 
conforn1adón de una burocracia ejecutiva fut"rte, con profesionales, con 
especialistas, con expertos en su quehac(;."r panidista, acontenció durante la 
gestión de Luis H. AJvarez ( 1987-1993). El progreso n:nural fue acelerado desde 
el n1on1ento en que cornenzó a recibirse eJ financia1niento público. a finales de 
1988. 

La organización de los propios comités ejecutivos n1uestra los 
cambios en la división del trabajo de Jos dirigentes, si se con1para la estn..Jctura 
forn1al del CEN de Madero, el de Alvarez y eJ de Castillo Peraza. 

Solamente encontranlos un texto acerca del CEN en estos a1ios. 
Corresponde a I 990, cuando inicia eJ segundo periodo de Alvarez. 

En este proyecto de Alvarez, en Jo referente a Ja Secretaría de 
Adn1inistradón y Finanzas se apunt..a: 

Esta se<:n.::taria !><." propone ... prof~ionalizar d 1 rab.;tjo del 
partido, duplicar los ingresos C'n térrninos rralt·s. apoyar loi cstn11.::tura 
t'..:'.on{11nic~ de los conlili:·s ...• desct'ntraliz.ar la asigno1ción de rL"cursos de 
la Cornisiún de Fin;1ncia1nicnto f'ubl..-o, so1 .... ·1om1r .. n fon•"' ci .. faniun, 1,. .. 
nrc .. '<h:f11d<"'< dr <"'"}Jacio fis1ro .-1 .. 1 Cunu1r l'..:11c.on ... 1 3 

Est..as preocupaciones son trascendentales para d propio 
desarroJJo de la organización. Inclusive en un terreno estrictan1ente 
adn1injstrativo. Ja profesionalización está presente. Los organigran1as son 
elocuentes al respecto. 

~· Entl'\""\."ifl.a con f'ablo EnillJo :o..t .. drn:., Q d .. J,.;,,.11l1uT dr J<JQ:?,. 

-. Gu11...avo Vicrnclo, qulrn rr. rl oficU..I rna\•<>r. f'nonci~o Gonzkkz: Gana. quirn """ ...-c,...tano dr OfJ:antzadón y Ten-e.a. 
Onuño, En~·ina <'Dn Cuna,.., V;crn~m J\cr\'rdo .. no\'irrnhh!' dr 1 OQ5. 
3 • PA....._., "CEN. l'rrlodo J9QQ.JQQ3-. ,'l,f,,.,,.,., p. JO. 
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Un dato relevante en este rubro es el de que. antes de 1 988. 
pocos n1ien1bros dd CEN recibían ren1uneración econ6111ica del partido. En 
realidad ni Madero ni AJvarcz cobraron corno presjdentes nacionales. Por otro 
Jada. unos cuantos dirigentes se habían dedicado al desernpei\o de actividades 
específicas. Quizás el único ejen1plo al respecto sea Gerardo Medina Valdéz, 
quien fungió con10 director de Ja revjsta La 11nrió11 a lo largo de 1nuchos allos. 

En 1988, el CEN del PAN tenía una nónlina de 56 cinpleados, 
entre dirigentes y personal administrativo."' En 1995, Ja planta de cni.pleados del 
CEN es la n1ás nutrida de n1uchos aii.os y representa el grado de avance en la 
profesionalización de la burocracia ejecutiva del partido, corno se aprecia en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro 3 
Personal del CEN 1995 

Total de en1pleados en d CEN: 144 
Personal pagado: l 08 
Personal por honorarios y voluntarios: 36 
Personal dd CEN que es tnilitante del pan.ido: 72 

Fuente: Secretarla de Organización del CEN, con datos al 27 de octubre de 
1995. 

Con base en esta inforrnación es dest.acable el hecho de que casi 
la mitad dd personal del CEN pertenezca al panido. Es sust.ancial la presencia de 
Jos n1ilitantes. n1uchos de ellos aun voluntarios para el trabajo en tal órgano. A 
diferencia de hace algunos aii.os, la dirigencia nacional se apoya en el trabajo de 
l OS personas que perciben ren1uneración económica. 

Un aspecto iguahnente importante es el de la preocupación que 
Jos dirigentes han n1ostrado por analizar la situación del país y dd pan.ido 
mismo. Esto explica la rápida evolucjón de su Secretaria de Estudios. 
inicialn1ente pensada como centro de capacitación. Fue Carlos Cast.ilJo Peraza 
quien comenzó esta tarea bajo la presidencia de Alvarez. En la actualidad eJ 
partido cuenta con análisis generales ~·particulares, co:'-'l..lntui-ales o de largo plazo 
referentes a aspectos claves para su actuación política, que sirven tanto a 

4• J~sús IUon1ón Rojo, lt"SOrTro dd CE!°'!. índi.-6' c¡u .. t'n ,.u, oficlnas •·rntno.J.,, d rA ..... l!t'U<' un. nóm..i.na dt" .';t> t"n1plcados, 

rnt.rr dll'T<'l.Jvos )º P"nonal adnUnlstn.tJ,·o. Su nó11un" ll<'•a .,n <'Írn..ivo. y• sin 1111purstos. •K>rndr • 35 rnillonrs dr f"'so~ 
nllll."nsu.alt"s. Por l'TJ;IAnlento el suc-ldo núnimo • los t"mph••dos panJn.s rs 1 5% mayor al salario minimn na<;:1onal. Todo d 
pc~n.1 est.tl af"ÜU.do al IMSS )" n-cihc una gn1lifo:.ioc1ó11 anu.al .. qufv:alt'lllt' • un n>e• dt" u.U.rio y pnrn.io. vaclo11al. De 
a~t'rdo c-on Jos l!'"SUilUlos, iodos los funcionarios p•ihllcot dt"hc11 rnt.n-pr un po=rntajt" cJ.. sus lngn.oso .. al p1<rt;do. Lo1 
dipuo.dos drl D.F. entrrg•n .,¡ 33~. dt" sis d1.-1.-.s: 101 <¡ur "\"Ívc-n en prcn·mcia. el 2'.J"'o l'rttas<'. 3 J de- <><:"l.ubl'T de- J<.18S. p.$ 
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dirigentes nacionales y locales conlo a candidatos a puestos de elección de 
cualquier nivel. La platafon11a electoral de 1994 estuvo bajo su responsabilidad.~ 

Otro dato que revela la irnponancia tanto de contar con una 
burocracia ejecutiva eficaz con10 el n"lonto del financia111iento es que en Ja 
actualidad todos los cornités estatales v los con1ités n1unicipales n1ás in1portantes 
cuenten con fax. o el que en caso de elecciones locales y federales se envíe 
infom1aci6n vía satélite desde el lugar en que ocurren Jos hechos a todos los 
con1it.és panistas del país. 

Al parecer. la profesionalización de los dirigentes corre paralela al 
crecimiento del financia1niento. que sufrió un ca1nbio sensible con la accpt.ación 
del subsidio legal a que tenía derecho por ser un panido político con registro. 

2. Las fuentes de financiarnicnto 

El PAN se destaca de sus adversarios electorales por ser el un1co 
partido que durante muchos a1ios se opuso al estableci1niento legal deJ 
financia1niento público para sus actividades electorales, hecho que se dio en Ja 
reforn1a elect.oral de 1977. Por n1ás de una déca.da el panido se negó a recibir 
recursos. salvo papel y canulinas para sus tareas de proselitisn10 electoral. La 
discusión radicaba. según tos panistas. en dos cuestiones: en prin).er lugar. el 
grado de dependencia política que podría generarse y, en segundo, el 
ot.orgamiento de legit.in1idad a la ley y al gobierno 1nisn10 con la aceptación del 
apoyo. 

L-is prerrogativas para los partidos políticos aparecieron en la 
legislación electoral en 1973. Entonces se les exentó de in1puestos, se otorgaron 
franquicias postales y telegráficas y t.an1bién se les reconoció el derecho a tien1po 
gratuito en radio y televisión durante las can1pafi.as electorales. En la Ley Federal 
de Organizaciones Polft_icas y Procesos Electorales de 1977 se abrió la posibilidad 
de que los pan.idos recibieran dinero para sus actividades y tarnbién equipo 
técnico para su labor editorial, propagandística y de difusión en los n1edios de 
con1unicación. 

Las refonnas a la ley de J 973 no generaron objeciones de pan.e 
de Acción Nacional. pues las prerrogativas no eran entendidas con10 subsidio y. 
aden1ás, porque no daban n1argen para la corrupción. Pero en l 977 lo 
est.ablecido en la ley sí fue n1ot.ivo de discusión en las filas panistas. Inclusive la 
decisión del CEN (con AbeJ Vicencio corno líder nacional) de aceptar papel y 
carteles sucitó un conflicto inten10. Cuando c:l partido va había rechazado el 
financian1iento, el CEN no consultó al Consejo Nacional ·sobre la aceptación de 
dicho n1aterial. El conflicto derivó en la renuncia de cuatro panistas a las 

5 • l!n r¡ .. rnplo "'"Y ....-1u:llla de .. na IH1ítud hu· la ~·u· .. dón .i .. c1:01Sl'A:'\: !CC'ntro d .. [k><.·unt<'l\(Jl~·1ón (' lnion1 ... c0Un ........... 

rl rA.'') ~·· luc~. la rlahor.c1ón dr un Pn:uuuano, """"""'""'C' útil p.11no qujrn dru-r conocrr 105 datos nuls ..,..1 .. v .. ntC',. dr la 
organización. 
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candidaturas para obtener diput.aciones plurinominales; entre ellos estaban 
Manuel González Hinojosa, dos veces presidente del partido, y Jesús :'\.1artínez, 
quien renunció a la candidatura y a su 1nilitancia en la organización. 

El CEN recibió el respaldo de Ja Con1isión Pen11anente del 
Consejo Nacional, eJ cual ratificó eJ rechazo al subsidio y su aceptación del papel 
y los carteles. 

El asunto no fue debatido otra vez sino hasta 1987, luego de que 
la LFOPPE fuera sustituida por el Código Federal Electoral. Esta ley fue 
rechazada en Jo gen.eral por el PAN. En Jo correspondiente al financi:uniento, sin 
embargo. percibió con buenos ojos el que se definiera un procedirniento e..xplicito 
para distribuir los recursos. A diferencia de Ja anterior Je~'. en la cua] esa cuestión 
quedaba en ni.anos de ]a Secn"tarí:i de Goben1ación, el Código seiialaba que para 
la definición de los n1ontos del financiarnic-nto era necesario tornar en cuenta 
costos de cani.paiia, nún1ero de candidatos y votos obtenidos. 

En I 987 el presidente del CEN puso a debate en c1 Consejo 
Nacional la aceptación o el rechazo al financiamiento p(1blico. L-is posiciones 
versaron sobre si era ético aceptar el subsidio en una época de precaria situación 
econón1ica de la sociedad rne.xicana, aunque algunos apuntaron que este asunto 
no tenía nada que ver con la moral. Tan1bién se dijo que el financian1iento era 
legal y que podría ser aceptado; otros argumentaron que podria ser legal sin ser 
Jegftin10. No ft..1eron pocos los que de1nandaron la aceptación haciendo hincapié: 
en las carencias de infraestructura partidista. Pero hubo tan1bié:n quienes 
manejaron la idea de que, n1ás que recursos. se necesit.aba trabajo organizado y 
sistematizado. 

En eJ centro de la polén1ic."l estaba la dependencia que hubiese 
implicado la aceptación del finandan1iento. Se habló de la in1agen "pukra" de 
Acción Nacional y de la fonna en que esos recursos podrían subordinar a la 
organización frente a los ojos de los dectores. En una reunión regional previa a) 
Consejo. Car1os Castillo Pera.za afinnó: 

Aceptar Jos recursos públi.:os. por una parte. dis1ni11uiría la 
autoridad rnoral de Acción Nacional v. al hacerlo, 11H.:r111;.i.ría la 
o.:.apacidad de convocatoria y <l<• lidernzg<-> de Ja !>Ocicd;i,d ... por otra 
parte. la aceptación de esos rccur!>os ... le da ria al n-.gi1nen :-ti lll('Jlos algo 
1 .. k· la autorid,ad 1noral C}U<' nu 1 it-nc.\'I 

En n1ayo de 1987 el Consejo Nacional decidió rechazar eJ 
subsidio por una cerrada votación ( 68 a 5 8 votos). En ese entonces el tesorero 
Pedro Arellano infonnó que el presupuesto anual del partido sun1aba unos 51 O 
millones de pesos. constituidos con aportaciones de 20 mil socios, e:1 30'70 de Jas 

6 .I.A n#aoln. J5 dr- abril dr- )<187. p :?5 



52 

dietas de los diputados y las rifas púbJicas.7 Resulta curioso que entre los 
dirigentes nacionales de la época hubiera diferencias pues rnicntras que José 
Angel Conchcllo y José Gonz~Iez Torres sustentaron la propuesta ganadora. 
Bátiz y Madero argun"\entaron en favor de aceptar el subsidio. 

A finales de 1988 el Consejo se reunió y deliberó nuevan1entc 
sobre este asunto acordando una posición positiva: cien consejeros votaron por 
aceptar el subsidio y 66 por rechazarlo; solo hubo una abstención. Lo que n1ás 
pesó Crl. esta decisión fue el conjunto de necesidades que la estructura 
organiz:..a~iva requería a causa del franco desarrollo que parecfa tener. Su 
orientación clect:.oraJista influyó en fonna detern1inante en esta postura. Con esta 
dedsió:rt el parc_ido alin1entaba su consolidación intenta. Desde entonces Ja 
profesionalización de sus cuadros fue una realidad. 

En 1992 Jos integrantes de Ja fracción interna deno1ninada "Foro 
Doctrinario y Democrático" indicaban que si había rnie1nbros del CE!'.' que 
percibieran ~alario, esto con1pro1netía su voto con el presidente nacional. 
Asimismo, el sonorense Adalbeno Rosas, precandid.ato a Ja presidencia de la 
República en I 993, indicó que con el financiarniento público única1nente se 
favorecí.a. a la burocracia interna. 

Esta es una de las consecuencias del flnancia111iento, va sea 
público (si es ilegal con10 a n1enudo ocurre en México) o privado. que- puede 
haber en los partidos en general. Tal vez la n1ás grave sería la del desplazanl.iento 
de la a.ut.~ntica n1ilitancia por la de la n1ilitancia clientelista, si hubiera 
depende.ncia de una fue;i.te. Pero este es un problema para todos los partidos y 
no sólo para Acción Nacional. 

De:bido a la férrea oposición de un sector de Jos dirigentes a la 
aceptación del "subsidio", desde un principio este asunto se trató con rnucha 
delicadeza. El manejo de los recursos reca~·ó en una Comisión de Financiazniento 
PúbJico que depende del Consejo Nacional. no del CEN. Se creó un reglanl.ento 
para ello y, Jo n'l.áS relevante. se acordó que los nuevos ingresos se utilizarían 
principalmente para fortalecer la estructura orgánica de Jos cornités est.atales. A 
principios de J 995, Carlos Castillo afim1aba que" ... eI 60'3-ó (del financian)iento 
público) va a los comités est.atales. el 2-1<% al CEN. 15% a la reserva para 
campañas f"ederales y lo/o para gastos de adininistración". 11 

El financiarniento, el crecin1iento de la men1brcsía. el número de 
funcionarios públicos, de goben1adores, diputados, senadores y asarnbleístas 
nl.ultiplicé> los recursos, antafio basados en cuotas, donativos y en la recolección 
de los sorteos v rif"as. Hov el PAN cuenta con diversas fuentes de financiarniento 
y el subsidio !~gal no ha ;ido nl.edio de control de-J gobien10 sobre el partido. Han 
sido otras las razones de su actuación frente al gobien10 en este tien1po. 

"".r~t1-4tk ~yodr lºfi7.p.3~. 
8 • C..rto1 Caft.illo. lrifonui:- l 99).JQQS •111.- U. XVI As..rnhl.-;a ;..°acional. IEI d.- n\flrzo 11.- JQQ';, rn p,.¡,.¡,~A. No. 3:!. •hrU· 
junJo de J99S. p. 3 ... 
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La aceptación dd financiarniento público fue una garantía para 
los panistas de viejo cufi.o de que los nue\'os tnilitantes de extracción e1npresarial 
no Jograrian controlar al partido gracias a su capital. Esto significó independencia 
del CEN frente al pujante panisni.o nortello. 

La nlultiplicación de las fuentes de financianliento y. más bien, la 
aceptación del subsidio legal, precisan1ente en una época de crcci1niento eJcctoral 
estimularon cuatro rasgos ho~' característicos del partido: 1) la profesionalización 
de su burocracia ejecuti'\•a. principaln'lente, y de sus n1ilitantes, quienes en buena 
medida siguen realizando su labor de proselitismo y organización sin contar con 
una compensación cconón1ica pero con mayor capacitación; 2) Ja realización de 
can1pañas electorales técnicamente eficaces, con aprovechamiento al má.....:in10 de 
los relativan1ente abundantes recursos; 3) la paulatina rnoderación de los 
en1presarios panisLas de reciente ingreso, quienes vieron disrninuídas sus 
influencias en función de su peso econórnico en la actuación panista; 4) ta 
conservación de la autonomía de Ja dirigencia frente al gobierno y a los 
empresarios. 

l\.1ás que un riesgo, la aceptación del financiarniento público 
represent.aba para el PAN la confinnación de que, aun con el, la organización era 
independiente del gobierno. En f\..1éxico ~ste subsidio ha servido para garant.izar 
la subordinación de rnuchos pan.idos supucstan1ente de oposición al gobierno. 
Por ello d PAN se había negado a recibirlo. El n1anejo de recursos represent.aba 
para el PAN no un riesgo. sino una confinnación: la confinnadón de su 
independencia econórnica respecto del régimen y dd uso legítin10 de esos 
recursos v la const.atación de no necesitar (al menos no t.anto corno los demás 
partidos). estos recursos a causa del apoyo que los en1prcsarios le estaban 
otorgando. 

El ten1a de Jos recursos pl1blicos para los partidos tiene estrecha 
relación con el de las relaciones entre el gobierno y Jos partidos en general, 
asunto que Lrat.aren1os en el siguiente apartado. 

3. Las relaciones del partido con el gobierno 

En nuestro país, el Estado ha sido factor dctenninante en el tipo 
de sisLen1a de partidos que tenetnos. Por si fuera poco, en n1uchas ocasiones ha 
jugado un papel sustantivo en la vida de los pan.idos políticos. En la actualidad 
sabemos que por mucho t.iempo el Estado controló sin cortapisas Jos procesos 
electorales, convirtiéndose en factor esencial de los triunfos de su partido, el PRJ. 
Hoy es un hecho conocido y aceptado por todos que la ley obliga a cualquier 
organización a buscar su registro legal, so pena de no participar ni en Jos 
comicios ni en el reparto del subsidio oficial. 
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En las últin1as dos décadas en el vocabulario de los estudios 
electorales encontran1os, entre n1uchas otras, las nociones de partido de Estado; 
partido "paraestatal"; panido antisiste1na y partido aliado del gobierno. Para 
distinguir a las organizaciones políticas 1nexicanas, se han acu1iado estas nociones 
que resaltan sobre todo la relación que d partido al que se hace referencia tiene 
con el gobien"lo. 

El partido de Estado es el goben1ante PRI. el cual gana la mayoría 
de los puestos de elección rnuchas de las veces contando con el apoyo del erario y 
de las instituciones públicas. Empero, la dependencia no sólo es de carácter 
n1aterlal o financiero sino e1ninente1nente político; el liderazgo real del PRI recae, 
sin duda. en el presidente de Ja República, de tal suerte que la dinámica del 
partido est.á subordinada a los inten~·ses del Presidente y de su burocracia 
gobernante. Hay una sinlbiosis pues d dirigente priísta se puede tn1sfon1lar 
rápida1nente en funcionario público. De ahí otra vez la justicia que el PRJ Je hace 
a la noción de partido de Estado. 

Los partidos dependientes del gobien10 son conocidos en r-..1éxico 
coino "paraest.atales" desde la d¿cada de los setenta, cuando originahnente el 
ténnino se utilizó para se1íalar a las en1presas de propiedad estatal. Estas tenían 
autonotnía relativa frente al gobierno, pero financieran1ente dependían del él. Los 
partidos de este tipo se distinguen del partido de Estado porque no son 
gobernantes. Su oposición a él es aparente pues, salvo en 1988, han sido sus 
aliados electorales y políticos 

En el án'lbito electoral. los partidos recibieron financi:unicnto 
legal a partir de 1977. Pero ya desde rnucho antes e..x.istía lo que despectivarnente 
se conocía como "subsidio", es decir. a can1bio de recursos o espacios de poder 
político algunos partidos se subordinaban al gobien10. Fue el caso del Partido 
Auténtico de la Revolución l\.1exicana (PARM) y del Partido Popular Socialista 
(PPS).9 

Entre los partidos de aparente oposición, el PAR!v1, el PPS y el 
PST·PFCRN constituyeron la primera generación de este tipo de organizaciones. 
Antes de la refonna política de J 977, basaban su actuación en una oposición 
sisten'lática (y hasta radica)) en contra del gobierno en el plano discursivo, pero 
sienlpre apoyaron al candidato presidencial panista (excepto a Salinas de 
Gortari). Mientras que en sus docun1e11tos y en algunas de sus declaraciones 
públicas hacían gala de críticos, en la práctica adoptaban posiciones sin duda 
favorables al régin1en: can1palias electorales para dividir el voto, ataques a otras 
alternativas, generación de oposicionc-s ficticias, sirviendo con10 espacios dc
consolación para prifstas afectados por su partido, recibiendo apoyos ilegales y 
hasta curules en la Cámara de Diputados. 

9 • R..-ci<'nl<."n\C"11l<' .,.1 ut.0 drl fi1u•n,·1Hnul'l\1u IC'~,.I dr p .. n..- d..- <'- n-~·ur-.o< ~..- tnoto U.- tr.o.n~p ... n-1'1.ar. d h1<'1\ t•I 

nonnatl...,.idad no tuvo JTsulua~tos <.""f<"cth•os: a LH f.-cl1A ._..¡ l'"'""lo d<' E'<l.Jlodo so._"\,.,. ~'"'"'"do,,..,, c .. nuJ,.d 1nconn1cnsur..hlc d<' 

ftCUnus. mud10• d.- <'lltt• pro'l."l'lli<"nll'S d<"I cntno pUhlico 
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Los partidos "paraestat.ales" de la segunda generación son el 
PVEJ\.1 v el PT. Alnbos tienen características sin,ilares a las de sus antecesores. 
Principálnicnte han sido utilizados para dividir el voto y afectar a la aut.éntica 
oposición electoral. 

El PAN estuvo lejos de ser un partido con este perfil. No hay 
dat.os fidedignos que de1nuestren cierta dependencia financiera respecto del 
gobierno. Tampoco el que se le hayan otorgado triunfos electorales sin sustento 
popular y legal de por n1edio. La oposición panista fue. hasta su crisis de 197 5-
1976. funcional al sisterna político: inte1-venía en elecciones, e-sto es. presentaba 
candidatos y realizaba can1pal\as aun a pesar- de sus constantes derrotas. 
Tambi~n era una constante su n1anejo de un discurso contestatario (anti· 
gobierno y ant.i~PRI. pero n.o antisisteina). que pan~cía ser una constante. Acción 
Nacional. en los hechos. era una oposición funcional al siste1na político: de 
discurso crít.ico en e.xtrenl.o pero de acción legal. lirnitada y circunscrita a la arena 
clcctoral. 10 

Su perfil poco cornpet.itivo fue lo que itnpidió su pleno desarrollo 
como opción electoral. Aunado a ello. el carácter autoritario del sisten1a electoral 
y de partidos fue un obstáculo práctican1ente insalvable para el partido de 
ciudadanos llan"\ado PAN. Las detenll.inant~s cxten1as contribuyeron al bajo nivel 
de competitividad de este partido y. por lo tanto. a su falta de consolidación 
organizativa. 

La situación ca1nbió en los ochent.a. El PAN con1enzó a crecer 
plenamente como un partido profesional·electoral. busc.."lndo expresan"\ente el 
poder político. 11 -

Estin1ulado por la apertura inicial del gobien10 de Miguel de la 
Madrid. Acción Nacional buscó con ahínco gubematuras, presidencias 
municipales. diputaciones locales y diputaciones federales entre 1983 y 1986. 

lnicialn1ente el partido, luego de ausent.arse en las elecciones de: 
1976. recuperó su segundo lugar tradicional en las de 1982. Al ati.o siguiente 
sorprendió al PRI en los co1nicios local~s de Chihuahua, Ourango. Sinaloa, Baja 
Califon'lia y Puebla. En el primer estado consiguió siete presidencias municipales 

IO_ V;d. C.phulo l. 

l l. Panrl>ial\<"O 11firrna qu<' rn \m• ,.;,os <ºUWu<'lll" rJ upo ncl« grn<"r.•h;- .. Ju dr !'""-"'º rr.o <'l l•unocnH1co d<' 1n.a~' \acrpc1ól\ 
cuya autoría ¡wn. .. nccr a r-.1auncc Duv"r¡;<'r). p.,ro <'n la. ,.,.,,,..l,.la.d P"''·Ml<"cc .,¡ d .. p;i.nido prol<-"~""'"'l ... t.."1onol (d 
comünJTICntr conocido ccin><> ·catcl1-aU prt'\"~). D nuunci d"s.an'Ollo d .. los s1~tcn,..,. <'i<'<"1<>n.ks y )M c-voluc:•ón dr \o,. s•n .. nu.s 

pollúCCK autoriUILnos h .. cia regln1"'11cs de de11><>eracu1 "'P"'""'"t.a.uva p~·,....,.ron <'I P"uU.tl110 ,lrt<'norn del ¡>rirncr tipo. En la 
act\Ullid.ad los p11n_jdas r..U.n casi r,.dus\vamrmr drdic ... dos a la p .. n.1cipM.-ión rl<'C1.or><I mAs •1ur a la luch .. '""';...¡ a J..,11.ro d.c 

una ~npc-~·a polit.ic.a qur tra...:irnda lo punan\t"ntr r\C'"~1oral (con10 antai•o prt'tcndirron l>.,c<'"r-lo los p .. rtidos dr rns<sa~) 
Us con:stcurncias d.t "''"e írnórnt"nO h .. 11 stdo la de un.a rs¡,..de d<' ~depunoc:aon~ de los pal"lidcH Pª"' cc111clitual"" .. CJ1 

organ~aciun._.,. ... ~bles. •in muchoc nüll1MJ>1<'!l J><"ro con los sufi<'i"nles p•Ol i111e'""·"1ur .,.,. co1n.ic1os. Las CUMdros dingenl<"''I 

v han convenido <"'Jl ert.notc¡;as ...i .. c-ioralr'I, <'."uy• prihcipal 11\Cla no es la Afil...,c1611 d., un ~·ad.a '\.•ez n>Ayor n(unero de 

nlle1nbros. sino¡. hUt.queda de vc11ns. L.. v1•\a. intrnu• es f"'"'·o acliva v P'-""-"º ,...¡.,.,.•aut<' pue• <"1 ohtrUvo funda111en1.a.I C'I L. 
obtrnci.ón de sufragios p•no ga1>ar el .. ~·c1on.-s. [).- ahI •.anU•it'n la i1npon.aocla J.,. lus ., ... dios n ... sivos de n11nunkac\ó11 para 

rstos pan.idos. pues. ~ ........ s dr ellos .... Ua'\•a a c.a!KJ la auacción dr lns ,..1.,.~1urrs. r .. nrblanco. "!'·<H .. p. :?C>7-:?70. 
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en las cuales habitaba n1ás del 60 por ciento de la población. En Durango ganó la 
alcaldía de la capital y en Jos otros estados dio una fuerte pelea por Jos 
n1unicipios n1ás in1portantes. 

Uno de Jos eletnentos que le dieJ"on e111puje fue el apoyo que le 
dieron no pocos en1presarios, afectados por Ja nacionalización bancaria de 1982. 
Si bien Ja relación ernpresarios-gobien10 había sido arn16nica hasta entonces (a 
pesar de algunos conflictos), posterionnente muchos n1ien1bros de la iniciativa 
privada decidieron abandonar los tradicionales canales de negociación con el 
gobien,,o y pasaron a apo:var econó1nica1nente y, sobre todo, a participar 
activan"lente en el PAN. el partido de oposición afín a sus intereses y con 
rnayores posibilidades de triunfo. 11 

Antes del proceso electoral de Chihuahua en 1986, para el 
gobien"lo el PAN era uno niás de los partidos de oposición. Las reuniones 
públicas entre estos actores constituyeron un pequeño espacio de discusión 
sobre proble1nas de carácter electoral aunque, según los panistas. para el gobien10 
fuesen sin1ples consultas hacia un partido de oposición. Por ello el dirigente 
nacional. Pablo E1nilio l\,.1adero, indicaba en 1985: 

En los cnL,_Jcntros con el Jefe del Ej(•t:utivo (novie1nbr<.· de J 084 y 
1nayo de 1CJ85) exponcn1os 11uestros puntos de vista u110 tras otro, 
porque he111os dispue:>to sólo de 30 nlinutos para hacerlo. 

: .. cuando si1nplcn1entlf." s.c escuch;m los planlea1nicntos que uno 
hace v el encuentro qulf."da con10 una visita de cortesía. eso no ti~nc 
sentlc:Ío. Ese no es el verdadero diálogo qUt.' construye ... 13 

Para 1986 el PAN era el n1ás fuerte partido de oposición en 
México. Había conseguido iniportantes triunfos en e1ecciones n1unicipales. los 
empresarios continuaban su n1ilitancia y varios otros ingresaban al partido. 
Chihuahua fue la punta de lanza del ascenso electora] por el nún1ero de 
municipios conquistados tres años atrás. Durango y Sinaloa constituían espacios 
en los que se pretendía reproducir el triunfo que pudiera lograrse en el estado 

12• M. Lun.11 y R. Tinodo afinnal\ qu<" a p .. nn· dr la fMC1<:'11;ohz .. c1<'>11 de J,. h,.n.-.a - .... ¡ 11 ~o~l1&\"1'hlr l.:. r"-1~trnc1.1< Jr una 
drclslón rrnpr""l'"Mri..al n\ás o n>rno1' rfr•tov;1 qu .. pu~1..i por J .. connnuc1ón de un ~u1e10 ¡><>lllKo·. -a 1>urvo discur..o 

<""nlprrsart...i-• ..-n IVnst" mex>""'"'" Jr ªº'ª"" p<'lir1uu _t· j,..~,,fr.s. !-.1<'.....,co. f-CPys.t:S."-"1. s ....... Ep<><""A, No. 12-i. 1&hril·\un10 d .. 
198D. pp. 23-32; tAn>hi~n •Los .. '"!'"'"""º~ ~r d,,.ndrn-. r11 R.n·ut" ..,aia..,., <ir ar•1<~1u l'"/lt1au.r s""''"lrs. So. 120 ... hril· 
junio d..- JOl:l.5. pp. 1'>5-78. y -1..a .. r•nprr~rin1 y<.'! ~olurn10: 111o<l..luiadr1 y P""l><"<"llv .. s úr ,....i...c1ó11 rn los H(1os ochrnu·. 

Í~.~:~:r:7i:::.~:.s:~~~=~ ~:=L~~~11¡~;.L~~~':1;,.~~~ 2~:,~:~:u;~ii:~:. 117:~;.!'~'·,.~::j:~ de- prrocupooc1ón nu .. stn.. Sr lo 

plan1c-arnos al prr~idrnt ... El ord .. nó qur ..... •ruohzano l.1< 1i1u.an6n: no M' "'"'º nad>1 ... En o1ro caso. hul>o uruo rrunl6n d<'" 
dirigc-nt .. s dd PA:-.:' en Chlhu..hu.a. Ahl H" Urgó a un •n-..glo <"n ,..,U.dón ~·on los .1<u.1uH .. ,.., 1 d., l• conusión d<'"cton.l y loto 

~prrscn~nles en las C.Msillato, porqu<" la ConU,.i<'>n Estauo.I r.JrctonJ rft.llha ºarnacharlA' en rr.-luc1rios • toU rnbdni.a C:"}'l'lt'~1ÓI\. 
~ Urgó a un "c-urrdo .. n Go~n..acl6n: la co11usió1> rlrctun.o.I .... .,cl1ó pani at.nls. rrro corno que no toc- logra n .. da. 5<" hahb 
mucho Jl"'"n:l no M: llr~a a to0luc1on..,., cnne"ITI•"· En Co.ohuil .. t.1<mh1é11 -sr h•bló 1nucho. s .. Ucg6 a algún .MMTf.lu a tnovt-to dr 

n .. gocU.cloncs. rn .. 1 asunto dr !\.1ond<>va. I:.n Pirdr.u :-.:'rgras no ,..,. ll<'¡l:Ó • nada. r,....fcnrnos "" no 1 ... gociar. !>O"lur no....,. 
obtJ.,nc nad.aM.P,,....,~o. 2~ d .. junio d .. JQi<5. p l'I. 
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fronterizo. El panisnlO instrun1ent6 un plan general para los tres procesos por las 
gubcmaturas correspondientes. En el capítulo 4 veren"los con 1nayor 
dctenintiento la estrategia electoral seguida. Por lo pronto basta sel\alar que el 
proceso electoral chihuahuense fue nn1y accidentado y su result.ado sevcran1cnte 
cuestionado. no sólo por el PAN sino por diversos sectores de la sociedad. L'l 
resonancia del fraude tuvo alcance estatal, nacional e internacional. 

La rc:lación entre el presidente de la República, l\.1iguel de la 
Madrid, y el PAN se problematizó por este proceso. En particular la denuncia de 
fraude del PAN ante la Cotnisión lnteran1ericana de Derechos Hu1nanos de la 
Organización de Estados A1nericanos hizo endurecer aun n1ás la post.ura del 
gobicn10. pues con ello su irnagen democrática en el ext.ranjero se desdibujó. 

Por otro lado, la anlplia 1novilización ciudadana (in1pulsada por 
una an1plia gan1a de organizaciones y fuerzas políticas) pudo ser detenida 
únicamente por la respuesta autoritaria del régin1en, el cual sostuvo sie1npre la 
limpieza de la elección y. en consecuencia, el triunfo del PRI. 

A partir de septiembre de 1986 la confrontación entre el 
ejecutivo y la dirigencia panista derivó en n.1ptura. Después de los cornicios de 
Chihuahua y de la n1asiva 1novilizaci6n en cont.ra del fraude. los adversarios del 
PAN buscaron negociar con el fin de resolver el grave proble1na político. Las 
dirlgcncias local y nacional y los candidatos panistas se negaron a ello. El CEN 
condenó de cst.a forma lo ocurrido: 

... es evidente que la sana <..·on oue se estorbó v fah.ifkú la 
cxprc.sion de l<t VC>luntad del puehln t•n Cl~ihuahua fue dt• lal nlagnitud, 
que los resultados elrctoralr.s fut·ron totaln1cnte dislOr!.ionados por los 
votos falsos agregados a las urna~ y por los votos verda.Jcros que t10 
pudier-on ser- dcposit:1<los. 

Sólo quicnt-s {_•~tán acnstu1nhrados a co"sidt."rar al ho1r1brc conlo 
un objeto pueden atrt .. "'Vt..~r.!>e a vcr l'I vote• con10 una 1nt•rcancía .... 1't1r" 
Accitin N<1cf;>11al. el J'<>fo ,Je[ p11i•bln ,l<l ··-~ oJij,·r,• rii (" .. ~c,J .. Hljett> a ''"K'7daci,íu.14 

Por su parte, Guillenno Prieto Luján, líder estat.al en Chihuahua 
(quien participó t.an1bién en las reuniones que se efectuaron con el Presidente de 
la República y en panicular con el secretario de Goben1ación) dijo: 

No negocian·n1os nada. Exigirnos la nulidad de las clc..:ciont•s. En 
Chihuahua acord;nnos no an·ptar ninguna diputad6n ni regiduria de 
representación proporciona\, porque t;u11bién sería parte dt...·1 1nis1110 
proceso electoral que n.•pudiatnns. Es n1ás, no van1os a ac("'ptar siquiera 
el 1 riunfo que se nns reconoció {_"fl el ayuntan1icnto de Nt..H .. """º Ca?>a.S 
Grandts. 1\i tan1poco otros trit111fos que podría, c11 1narcl1a atrás, 

14.Dedaraclónd'"ICE:-.i.10d_.¡uliod .. l<J8U./'•..a-1". ¡..¡d,.juliodC" IQfl.t>.p .. 'J. 
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de todo el proi.:cso.1.!> 
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Durant.e \a etapa pose\ectoral de los conl.icios ch.ihuahuenses. la 
dirigcncia pidió al presidente respeto a la legalidad. La secretaria de Goben1ación 
tanibién intervino pero nada carnbió d supucst.o triunfo del PRI en la elección de 
gobernador. 

Las can1paii.as por la presidencia de la República en 1988 
definieron las posiciones al respecto tanto del gobien"lo con"\o del PAN. Hubo 
fuertes criticas de part.e de ~t\anuel J. Clothier, el candidato presidencial panista, 
frente a sus contrincantes. Después de la dección, e1 fraude con1plic6 la 
posibilidad de una relación arrnónica entre estos :ictores. En el fondo. el PAN 
estaba dejando clararn.ente establecido que su intención era obtener el poder. 

El conflicto llegó hasta la petición de juicio en cont.ra de 1'.1anuel 
Banlet.t. Secretario de Gobernación. v de José :-..:e,.vn\3n Valenzuela. Direct.or del 
Registro Nacional de Electores, por 1~ alteración del padrón y de los resultados de 
la elección federal de 1988. 

Con10 consecuencia de estos ccnlicios can'"lbió drásticarnent.e la 
ubicación de los pan.idos en \a arena electoral. En n1edio de la crisis econórnica y 
con una plat.afonna abienan"\ente neoliberal, <:l PRl estuvo a punt.o de perder por 
prln"\era vez la presidencia de la República. No fue su plat.afonn.a sino los efectos 
de la crisis y su propio desgast.an"\it:Tlto int.cn'"!o lo que puso en predican'lent.o su 
acostumbrada hegemonía. El Frente Oemocrát.ico Nacional, reclatnando la 
vigencia del nacionalisn.'\o revolucionario y aprovechando el liderazgo de 
Cuauhtén1oc Cárdenas, la división del PRl v \a crisis econótnica, se reveló con10 
una alternativa para la población. -

El PAN. por su parte, con una can1pafl.a fuerte-, con recursos 
suficientes, un discurso antigobien"list.a y con una nota.ble sinlilitud en sus 
propucst.as econón'licas con las del PRJ. fue desplazado del segundo puest.o, que 
t.radicionaln"lente ocupaba desde varias décadas atrás. 

Ante la agudización del conflicto posclectoral. de cara a la 
capacidad de n'\oviliz:ición que den1ostraba el neocar<lcnisrno :'-' sacando a 1·elucir 
su raigan1bre de panido legal. en el PAN con1enzaron a escucharse voces en favor 
de la concert..ación. Por e}c1nplo, el secretario general, Abcl Vicencio, advirt.ió: 

l.!'>. rT'QC'rSO. ::!8 de- JUUO dr l'HIC>. p."'· E_, in•¡><.>n•nlC' ~•uolar 'l"'C' C'H e-se "'ntoncr~ L"'" 11. Alv .. rrz, •· ... ndu:iato a la .. k~·hlia 
d.,. Chmu .. hua. aíi.nnó qu<" en rl PAN '1•Ry •1u\r1'"'" ¡>us1u1'<n qu .. <id.e ai;rpu•nc 'l"'" "''"'""ºs .-n una rr11Ud.aci qu ... no~ ohlá~a 
a fl\Antrn,..r rrbC"ionrs con d gohi..-rno. lo qu<" conU.,.va "la n<"C"''"l...d dr nvunrnrr ckMüS fonn11s dr con<luct.a;" h11v. ror 

otn> bdo. qu~nts U>tticnrn que drhc." asunu~ """ 1.,..•~•<»Ón n>ás cno'rr,>ca {1T1'1,.. 111 g.ol>i<"M•oM. Alv11 rr~ co1n¡1,."í.a la 

"gunda pos0d6n: ME.iitoy <"º"" ... neldo d.t qu"' la Rcc16n rkC'lonol. por si n.OU,-.... c-n """ •·in.-un,.,1 .. nclas ,ir ll\•tS'l.ro pai 5 y habida 

cutn\A del slsttnYO polit.ico qut l""'dtCC"1nos, e- .. On,.,uíicitntc- pano lo¡;r .. r 1°"ca1nh105 qut Mcu..:o rrquirrr ... i-la~ lo '1''r tfl.!- • 

nU ak.ancr par>l que W' co1nplr11"""''"" la &C'll"'>d.ad c-lrr10,..l con oU'a• "'°''ºne• ¡ ........ 1 ... tas. •ltrnp"" dr1u.ru d.,. U. Unra Lit no 
..,•\oltncia qur hC"in<>S O'\arcado ... \-le "°<;1.rnldo I• l•<'•-c."sodad dt no Col\Sl.R"i\\n>os" accl<>1•ts qur 1 .. º"e><.io>..i" ""'""'ª c."fl 10 , 
sl-nc....._s VtrUadcnu1.cn\r dtmO<"T'áUcos. 'Vh·1n•<>s "'" un 1nrd10 antid<"rnaocri\ICo. /\ pa,..._ir dr .. n .. hrd10. no podtmos aC1.u.or 
<:onfo"""' a los cánnn,.s que dlstOn~cu a los )»trti.los ¡><>llucos "'"otros paí~• M. Prtoa~~. 22 d .. d1ci<!inbn' dt 1080. p 20.:!,3. 



Tcneinos que estar a la ahurn de las dr ... "'1.1nstandas. La a..:t ividad polith:a. 
depende de los tie1npos que st.• viven. Si t•11 cJ>tc .:aso nut.'!stro proyecto 
no es el de levantarnos en ann<'ls, tt•ncrnos que buscar un canlino 
aceptable para los fines que pcr!>e~uilnos. Seria errónt-o adoptar una 
táctica de lucha o resistencia qut!' fuera buena por 1111 n101nento, pero 
que a la larga resultara inadt•cuada. E11 este senlido, tcncn1os que pensar 
a largo plazo y no sólo en lo innH·diato .... 16 
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Por su parte. Bátiz indicaba que la elección ya había sido calificada, 
independiententc de su legiti111idad, y concluía: "es una realidad con la que es 
necesario actuar. El PAN no es un grupo guerrillero, es un partido político y 
como tal debe seguir actuando dentro de la lc:y". José Angel Conchello indicaba: 

... (El PAN) esta obligado il la const i1 rn::ionalidad. Deb<" annunizar!>lº la 
lucha de Manuel J. Cluthic-r por su!> .. it·rechos como c.andidato y las 
táclka.s del partido por acornudarse a la nut..""'ª n·alidad ¡H1lith.::a. 
Est<u11os antf." u11 gobk·n10 de fo ... ·to q11 .. • lll'Ce!i.ita legitinrnrst'". Aquí lo 
único que cabe es la conct""rtadón de bueni'I fe. 17 

Ante esta situación y con la plena convicción de que era 1nejor 
tener un gobierno ilegítin'lo de origen que una inestabilidad política que hubiera 
causado la anulación de los co1nicios. el PAN convocó al diálogo a todas las 
fuerzas por seguir avanzando en la búsqueda de den1ocracia y justicia. Lejos de la 
hcnnética actitud del gobierno anterior (en sus últimos aiios) y ansioso por 
obtener el reconocimiento de sus adversarios, el gobien'lO de Carlos Salinas de 
Gort.ari respondió de in1nediato a Ja propuesta panista. Entonces con1enzó una 
nueva etapa en las relaciones gobierno-PAN. 

Una de las claves que explican el viraje panista en este terreno fue la 
not.able presencia del neocardenismo. Es inegab1e que el partido reconoció cotno 
adversario ya no sólo al PRl. sino a este nuevo contrincante, cuyas propuestas 
econón1icas a todas luces diferi;111 sustanciahnente de las propuestas panistas. Por 
ello el can1bio en las relaciones PAN-gobien10 ocuITió después de las elecciones 
de 1988. 

Un ele1nento adicional que explica lanueva relación PAN-gobicn'lo 
fue la privilegiada posición del PAN en la Cániara de Diputados. Al ganar l O 1 
diputaciones. sus votos fueron necesarios para realizar diversas refonnas 
constitucionales fonnuladas en principio por el gobien10 o por el PRI. Inclusive 
esto le: permitiría llevar a cabo aportaciones sustantivas en ciertos aspectos de las 
reforn1as constitucionales. 
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Jndudablen1ente la clave de Ja alianza fue Ja sirnilitud progran1ática 
de Jas propuestas priista y panista en e1 terreno econórnico. Ciertarnente eJ 
neoliberalismo in1pulsado por eJ gobien10 de Satinas fue criticado por el PAN 
(por su falta de reconocin1into a la persona hun1ana, por Ja carencia de apoyos a 
Ja pequei'ia y n1ediana en1presa y por la poco controlada apenura co1nercial). Sin 
en1bargo. las diversas 1nodificaciones a Ja Carta ,\.1agna que se requirieron para 
desarrollar tal proyecto econón1ico fueron sustentadas por este partido. 

La diligencia captaba de n1odo diferente la situación: segt1n ella. en 
el sexenio pasado Acción Nacional, ,,den1ás de sus triunfos ek-ctoraJes, obtuvo 
tan1bién una victoria cultural pues n1uchas de sus propuestas econóznicas )o' 

políticas fueron JJevadas a Ja práctica por el gobien10. La reducción del gasto 
púbHco y Ja venta de paraeslatales, por ejen1plo. eran dt-n1andas que el PAN 
enarbolaba desde tjernpo atrás. Por eso 1nuchas de Jas 1nedidas instnunentadas 
por eJ gobierno contaron con el av;d de este partido cuando Jas modificaciones a 
la Constitución resultaron indispensables. 

La primera de las manifestaciones de esta relación an11ónica fue Ja 
rcfom1a a la constitución en 111ateria electoral. realizada en l 989 )o' después en la 
nueva Jey dectoraJ que se fornniló en J 990. 

El seJlo panista apareció 1nucho 1nás en las refonnas la artículo 27 
constitucional (conocida con10 Ja reforma del ejido), sobre la cual eJ coordinador 
de Ja fracción parlarnentaria, Diego Fen1á.ndez de Ceva!Jos declaró: 

La iniciativa del Ej•'L-Utivo fedl'ral rt.Ttiflc.a n11nbus. <--.an1bi;;. 
radicahncntc la posición pnli1h.:a dd ,gubit·rno, n_•coge pla111c:arnit:-nlos 
que se han oído a través de déc.ad.ols ... R<:"..:onocenHis Pxprcs:tn1e.11te Ju 
que significa para el Ejt•1...-ur ivo t'nvi .... r una iniciativa que prelt"nde n.lnlp<'!r 
de cuajo 1..·on nlitos y tafJÚ(•s, riue e11frcnl.'l direct.an11•11lc a una corn1pta 
burocrad.'l pn/itic.a que" 11:.i hedic.> del c;1.n1po d(•sol:.idón. n1iscri;1 v 
mucne. El PAN no !>e su111a a dla, b iniciativa torna plantea1nicnlos cie 
Acción Nacionaf. 18 

La refonna al anículo 130 (entre otros) referente a las relaciones 
Estado-iglesias taznbién fue porpagandizada por Acción Nacional con10 un logro 
propio. Lo n1isn10 ocurrió con can1bios que se dieron en eJ :in1bito educativo con 
Ja reforn1a al artículo 3 '.'-' Ja elaboración de una nueva ley reglan1entaria en Ja 
n1ateria (n1ediante las cuales se dio fin, sugún Jos panistas. al rnonopolio 
educativo gubernan1ental} )o' esencialnu:nte c::n cuant.o a las rc:fonnas electorales 
realizadas después de: J 990. En la cita siguiente se sintetiza Ja apreciación de Ja 
dirigencia (en voz de AJvarez) acerca de tales catnbios: 

Las reformas (cons1itl1cinnalcs) sn11 u11 avan<.."1_• in1portan1e. pC'ro 
falta perfe~cion;¡rlas p.1.ra .. -nn.,idc·rad.a~ !>,ti isf;~..'.'toria .... t.•n el 1..-~1..\0 de fas 
leyes secundarias rdativas al .aní .... ,110 .27 <-·un~tilucionaJ. las. 

11'.CEDJSPAN, p...,n,,_no P.A,,f\I. JOO'.:f, rrurn.-o .. p. 17. 



considerarnos un pasu t ransilorio. induso rt•.:-ono-.·it.•IH.iO las 
1uodifk.adones q11e nuei.tros diputados lngrar(Jn in1rndtll:ir al prnyc.._•cto 
original. En el ) 30 cn·c.·11n1i. cp1r h::ibr<{ d<.'." fl").:l~nu:•111arse 1.·n11 .:uidado lo 
que serán la actividad. los do.·n.·ch11!> y las oliligadullt_•S h:·~;1/es do_• l.ts 
iglesias. En el caso dd aniculo 3, todo t!~tá. virtualn1ente por ha.:erse. 
aunque reconoa.·en1u!> (Jllt: !><..'." ha d;:idn un itnportante pai.o luida la 

~r~~;c~ ~:s~~~~~~i~~:c .. ~c:.'~._.:~\c;a::tf~[~ar a las normas antiguas del 
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Los principales rniC""rnbros de la dirigencia panista (co1no Femández 
de CcvaJJos) n1anejaron incesair1ent~rnente un discurso con el que al n1isn10 
tien1po que elogiaba los aciertos del régirnen, dedan criticar sus errores. 

El carácter an11ónico de la n ... lación fue 1nás notorio en los conflictos 
que tnuchos de los co111icios ]ocales generaron. Ahí seguía presente el predon1inio 
de las estn1cturas de dorninación priísta ;.· eJ aceler:ldo C"re'cirniento de la fuerza 
electoral del panisn10. 

Una constante en la historia electoral dd sexenio, aparte de la 
conquista de gubeni.aturas inicada con la de Baja Caliton1ia en J 989, fueron los 
acuerdos poselectorales a los que tuvo que llegar el PAN con un gobieni.o que si 
bien necesitaba de su apoyo. continuaba teniendo un poder suman1ente arnplio. 
No fueron pocas las victorias panistas que carecieron de reconocirniento 
gubemani.ental. Así, los votos en favor dd PAN fueron 11.(."gociados por Ja 
dirigencia del blanquiazul bajo una línea gradualista. Los interinatos se hiceron 
costuni.bre a partir de Guanajuato. en cuanto a gubernaturas de Estado, y en 
diversas presidencias n1unicipales. A cani.bio de lo que parecían triunfos 
legítimos. Acción Nacional aceptó interinatos, con una fuerte influencia del PRJ 
o dd gobieni.o en ellos.::w 

Es indudable que a lo largo del sexenio pasado el partido optó por 
aliarse con el poder ejecutivo federal para asegurar su desarrollo electoral en lugar 
de apostar a la forni.ación de una alianza opositora. Los críticos de est.a postura 
provinieron del n1isni.o PAN. Por ello. su dirigente en 1991, Luis l-1 . .Alvarez, 
después de los coni.icios inten1i.edios. apuntó: 

Se ha sug<·rido e irKluso .alin11<1do que Acd!JJ\ N.'lduna.I .._-.,nduyt" 
acut~rdos St.•crelni. ~· cupul.:.rt..•s i.-nn t•I g<)hierno, por dt.•I rás d<·l ¡ •ueblo y 
hasta ignnr.:.ndn los sufrahio3 ct.._. C.:·i.te. Lt• nit-to rotund.1itlWlltt..•. Nue!>tfl1!> 
(•ncuentros y diálohos con autoridat...lt:s han tenido cun10 ú1iico 
contenido la f..•xislenda dd reSpl'o"to a la ley y. en su ..:.;-.i.so, Ja dd respeto 
del voto popular. 

Por suput"i;.lo que:- hay ntros senderos posiLh..•s. Entre rilas el de 
renunciar al diálogo .:on las auloridadc-s y abrir el .:..unino a 



cnfrcntan\ient.os o a aislatnlentos que es prt"cisan-,ente el pt1eblo quien 
los sufrirá..21 
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Los argun1entos no convencieron a los in1pugnadores de esta 
línea. que continuaron criticando a la dirigencia hasta que finaln1entc algunos de 
ellos abandonaron la organización. 

Cicrtan1en:te el part.ido n1arc6 sus diferencias con el gobien'lo no 
tanto en el terreno econón1ico sino en el político.::?2 Las críticas estaban cent.radas 
en el presidencialisn10, que Ílnplicaba la subordinación del Poder Legislativo y la 
presencia de un Poder Judicial disn1inuído. El cent.ralismo era parte sustancial de 
ese sistc1na. al igual que la carencia de un Estado de Derecho en el que se 
respetaran los derechos políticos y civiles de los ciudadanos. 

Cuando se realizaron las refon11as electorales en el sexenio 
pasado. el PAN jugó un papel decisivo en la e1abo1·aci6n y aprohación del nuevo 
orden electoral. Ciertanl.ente el partido lla1nó la atención sobre la necesidad no 
sólo de una reforn1a a las nonnas sino tarnbien a las prácticas de la burocracia 
gobcnlante. 

1\.1.ás allá de acciones v dec.laraciones aisladas en sentido 
cont.rario. el papel de Acción Nacional -a lo largo del sexenio pasado fue de 
respaldo a las políticas del gobierno. El partido adoptó una línea n1oderada. de 
adaptación a las condiciones políticas del nlomento y se con ... irtió según algunos 
en una oposición responsable; según él nlisn10. en un partido cogobernante~ 
según el propio presidente de la República. en un "aliado estratégico" del 
régin1en. 

La obtención de ues gubcmaturas y el control de algunos 
congresos locales hicieron que Acción Nacional cornenzara a cornportarse conlo 
partido en el poder. Su identidad c01nenz6 a carnbiar: de pan.ido de oposición 
pasó a ser partido gobenl.ante. En su infonne al Consejo Nacional en septiernbre 
8 y 9 de 1990. Alvarez 1nostraba en su disc'..lrso ese nuevo perfi 1 panist..a: 

••. s1..·g11irc1no!> husi:.ando. pr1..1pi.::-i:u1dí1 y pr;t. .. ·tiC<llldo el di.ilohº· 
continuare111os nuestra labc•r de edific.;ciún de <..."'t>nscn..-.(>!>, pc·r~islir.:1nos 

en la niodl·sta tarea de avanz..u todo 1<) que ..-.e pllr"d;~ y ¡,_h: 1nodilii:<ir I;~ 

actitud de nuestro!> adven.arios dl"1i1n!<tr;:i.ndo que !1.<Hll(.>S ~-~paces ele 
ca.1nbiar la l\ucst ra. 

Reitero. para el ca!>o. tni conviú.::ión: hay un 1nudo !>t.•guro (.it.• 
lograr que la realidad no can1bi•·: asutnir la aclitud y la prán.ic.a po\itica!. 

21 . Nvan"z, Lul~ 1-1 .. M.,n .... ¡r wl Coh .... ¡o :-.:wdonwl rru111do rn L.-ón. Gu.;o.rl>'iu,.10 \o,. dü.s. 7 y fl. dr ....-pue1nh,.... d" ¡oo 1 

t:f~P~~~1u.a "X"f'n" ..... 01rgo F .. nuhulrr. .tr Cr-v .. U<>s .,i.nnó •¡ur "Cntrr los pnncip"lr~ MC• .. rtos .,.u..án \o• rrh.cion>Hlos con 
las ~forTnas "couónlit·•u y drl E"1 .. .tu ¡nuH><"'.•ichu por .-1 i.:.ubirn>o En ,...1 .. 1.·1(,n con los d<"~citrtos, .,¡ prtn~ro y 
fundarnellu.1 ts .rl uo hal.rr .. hi.rno rl Pª"'° fr>uH"o a , . .,.,d,coeor>.,. .. rlrn><.,.;:ralk .. ,. rl.,.J p;oi~. rs .¡.,.,·or. suhunii.u . .1&r .,.) c-arnhoo 

polh.ico • '!<US llll<."n"'I.,.,.." Cfr. Rr.,_.r.,. l-lr1vlrs. l·rd<"f\('O, 50 p•rf:'"''"'" ¡..,.. ""'"J.4 .. l<'S. ~1 .. "''-'º· FCE. )<J0-1. Ad,,.nUis. !'A!".¡..,. 
furrz• de la dt1n<><::ncu.. l'l•u,.fon1Ul pohu..-,. 1uc.o-1-200. :'>.U,.;.ico. Sruo.. Sacian.al dr i:. .. u .. .licu-l'AS. 1'1Q-I. QQp. 



que, desde el enundado nH\stante de..• los prin ... ·ipios 1nás altus. se 
abstiene de participar en Ja loina de d.l•1.,.·h,iones. y en ar¡m.•Jlas tareas que 
acercan la realidad a lns prindpins v a lns ideal<•s. Prnclatnar éstos v 
dej;:a.r que todo siga igual seria una for.tna dl• ..:onservaduris111n,;:?3 . 
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El acercan1iento del PAN con el PRI ~' e] gobierno (o a la 
inversa), dio lugar a que se especulara sobre Ja posibilidad de un gobien10 de 
coalición ent.re estos dos partidos. Es peninente seii.alar aquí algunas 
declaraciones de dirigentes panistas para apreciar su actitud frente a sus 
adversarios electorales. En 1993, a unos cuantos días de que Luis Donaldo 
Colosio fuera postulado por el PRl y en n1edio de la disputa por la akaldía de 
Mérida, en el estado de Yucatán. Carlos Castillo Peraza (a la sazón el dirigente 
nacional) dedaró que su part.ido podría aceptar colaborar con un gobien10 prlísta 
si se daban las siguientes condiciones: 

Pritnera: elec .. :inru.•s li111pias ;-·. st.·~und..i., un a .... ·ut. :d11 

sobre el progran1a de gobit.•rno. Habría 4ue ha .. ·~r un 
acut"rdo político nH1y serio y o::·~tudj;¡i.Jo sobn.· d prngra1na 
de gobierno. porqut.• la sola distrihu .. :ión de !>illas o d(" 
espacios de poder ... conducen a fr:~<.·a~o., t.•strepitosns, 110 

sólo de gobierno. i.ino de polítied Pn gcm·ral.::!.4 

Esta postura fue: rnuestra de que: el panido estaba dispuest.o a 
mantener una relación am1ónica. con el nuevo titular dc:I Poder Ejecutivo. 

La posibilidad de un gobien10 PRJ-PAN contrastó con la posición 
asun1ida por el blanquiazul durante la ca1npail.a con respecto a una a1ianza con el 
PRO. El candidato presidencial, Diego Fen1ández de Cevallos. apuntó que: 

No cr<.·en1os que par;i derrotar al PRJ st• necesiten 
alianzas o unión de fuerzas dt.• la oposición. No todas las 
alianzas se justifh:an. Hbtórica111cntc ha qut•d.ado 
dc111ostrado que cnn esh•S flH>L"•.·dindcntu~ se rc1rch.:ede. 

Pensar en una alianza de panidos para derTotar al PRI y al 
gobierno podrían llevar a México a un c.-1111 i no de retroceso, argurnen tó. 

En el sexenio pasado, r'\.cción Nacional evitó plantear sus 
coincidencias con el PRI y con el gobien10. Sien1pre tuvo el cuidado de no 
cuestionar al régin1en de Salinas de Gon.ari. Sin1plemente buscó resaltar las 
diferencias con sus propuestas, que se ubicaban fundan1entahnente en el terreno 
político: auténtica división de poderes. fon.alecin1iento del poder judicial. 
autonomía de los ni.unicipios. En el plano económico, censuró el que hubiera un 
grado t.an elevado de marginación y de pobreza co1no resultado de Ja política 

13. LA n•ailn. 17 di" R"pliernh"' di" 19'>0. p. 
24 . LA fpno11J.a. 1 1 dro d1cll"1nh..., dro 1 <)'13. p JO. 
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econón1ica seguida por Salinas de Gortari. No obstante. Ja propuesta panista de 
una econon1ía hun1ana. no ''salvaje" con10 la del gobien"lo. no ha sido claran1ente 
fonnulada por este panido. 

El PAN atendía n1ás Jos intereses de Jos pequeños y rnedianos 
en1presarios. sectores igualn1ente afectados por la política estatal. Por otro lado. 
sus planteanlientos generales no tuvieron n1ayor concreción que las políticas 
in1pu1sadas por eJ gobien10 1nisn10. De este modo resultaba fácil plantear. por 
ejemplo. que el fin del estatisrno era una propuesta panista llevada a la práctica 
por cJ gobien10 priísta. 

La postura frente al gobierno fue suman1ente respetuosa. no así 
con los gobiernos locales o con Jos candidatos presidenciales del tricolor. Esto 
tuvo su razón de ser en la idea del PAN de que su objetivo era "co111batir el 
sexenio de presidente Salinas de Gonari. no den-otario". Por Méxko, decía el 
candidato panista, el gobierno debía tenn.inar bien, con un trabajo constructivo.~5 

Esta fue una constante en eJ discurso de Oiego.~6 

Todo Jo contrario puede decirse de la. actitud asun1ida por el 
abanderado panista respecto de Cuauhtémoc Cárden.1s y el PRO, para el que 
en1iti6 por Jo general acres con1entarios. En el mornento de que se hizo alusión a 
una posible alianza, puso siempre de por rnedio los principios de su partido. 
asegurando que era in1posible el acuerdo entre organizaciones con doctrinas 
diferentes. 

3.1.La re/aci611 cou el gobien10 de Enzesto .Zerli//o 

Sin destacarse por encima del resto de Jos partidos, el de Acción 
Nacional ha planteado en lo que va del sexenio del presidente Ernesto Zedilla 
Ponce de León ( 1994-200) sus posiciones frente a cada acontecin1iento, tratan.do 
de ser eJ principal interlocutor y el critico más n1aduro del gobh:n10 de la 
RepúbHca. Conservando la rnisma línea política que antes del presente: gobien10 
sustentó, eJ panisn10 ha buscado ser el sostenedor de Ja legalidad, del "Estado de 
Derecho" frente a los excesos tanto deJ régimen corno del resto de las fuerzas 
políticas. Sin llegar a con1pro1neterse con el impulso de una profunda reforn1a 
económica y política. Acción Nacional ha buscado constituirse en ··asesor .. del 
nuevo gobic:n10. con el fin de evitar un colapso del propio régimen político. 

Este pan.ido basa su estrategia en Ja idea de que el Estado es el 
único capaz de superar la con1pleja situación, pero que- para ello reguiere de los 
apoyos 111ás fuenes e in1ponantes de Ja sociedad, es decir de- Jos panidos 

25. fA jonrttJtt. fl d,. ahorl rl" JOU-f. p. :!U. 
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políticos. 27 La postura frente al gobien10 de Zedilla tiene antecedentes claros en 
Ja actuación panista entre 1988 y 1 994. 

D!.!sde el principio del sexenio actual la relación arn16nica PAN
gobiemo se confinnó con la designación de Antonio Lozano Gracia con10 

Procurador General de Ja República. 
En la confirn1ación de una alianza de largo alcance, el PAN se 

olvidó de las condiciones que durante la can1pafia de Diego Fernández de 
Cevallos había definido para poder participar en un gobierno "plural": lin1pieza 
en el proceso electoral y pro:vecto de gobien10 acordado entre Jas fuerzas 
participantes. Ni uno ni otro fueron elen1entos evaluados por Acción Nacional. el 
cual finaln1ente justificó su participación con el argun1ento de que Ja del 
presidente había sido una invitación a título personal y no al partido. Aunque Ja 
dirigencia panista reiteró esta idea. tanto Ja declaración del presidente nacional 
de la organización, Carlos Castillo Peraza, de que prin1ero se convocó a 
Femández de Cevallos con10 Juego a Fernando Gón1ez l\.1ont y después, ante la 
negativa de an1bos,a Lozano, así como las declaraciones de éste poco después de 
su designación. son muestras de que la PGR fue cedida al partido.~ti L'l decisión 
del presidente de la República fue política. La respuesta de Lozano constituyó 
una decisión igualn1ente poJftica; en ambas el PAN fue actor sustantivo. 

Hasta ahora. la actuación de Lozano ~e ha distinguido poco de 
las anteriores gestiones. AJ parecer una de las tareas que está realizan.do es la 
depuración interna de la procuraduría. En las niás sustanciales. con10 la 
resolución de los asesinatos políticos. el con1bate al narcotráfico y a su 
vinculación con el gobierno, y su papel en la solición del conflicto político en 
Chiapas, los pasos que se han dado han sido lentos y sin entrar en conflicto con 
el presidente ZedilJo. Además. Ja PGR se ha deslindado de las denuncias hechas 
sobre la ·violencia institucional del gobierno de Rubén Figueroa en el estado de 
Guerrero y acerca de el ilegal n1onto de recurs.os econón1icos para la carnpaiia 
electoral del ahora gobernador de Tabasco. Robeno l\.1adrazo. 

Las investigaciones sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio ha 
sido la tarea n1ás difícil. Siguen sin aclararse las razones políticas dd cri1nen ni se 

27• AJ ha~r .-..(rn'nci.a a las n'Unionr!' "'°lknada$ por rl i'rr~ulrnt .. n>n dipUUodos f,.d,,.noJr~ • ...,.l\.;uJorrs V a=n>bJri'<lJU, 
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ha clarificado Ja autoría intekctual dd crinien. En el caso de José Francisco Ruiz 
Massieu (dirigente prifsta. asesinado poco después de las elecciones 
presidenciales de I 994) hizo. dertaniente, algo antes nunca visto en la historia 
de nuestro país: encarcelar al hern1ano (Raúl Salinas) del expresidente de la 
República. Carlos Salinas de Gortari, y aportar pruebas de su presunta 
culpabilidad 

En su actuación. frente a la rebelión zapatista. la PGR actuó 
política y no jurídican1ente sin distinguirse de la línea seguida por el Presidente 
de Ja República. 

Aden1ás de la designación de Lozano. tatnbién debe considerarse 
el hecho de gue en la lista del ejecutivo federal enviada a Ja Asarnbka de 
Representantes del D. F. para su ratificación, la rnilitante panista Esperanza 
Gón1ez Mont fue propuesta con10 delegada de Benito Juárez. :!Y 

El Acuerdo Político Nacional, que fue signado por gobien10 ~· 
panidos para garantizar el cornienzo de las discusiones y negociaciones para una 
reforma de Estado y en particular para una reforma electoral, fue visto 
positiva111ente por el PAN. Este acuerdo, corno aquellos que se suscribieron 
durante el año anterior, convenía a su línea. Antes, se trataba de asegurar una 
salida pacífica y legal a la difícil situación política. Con eJ nuevo gobierno Ja 
apuesta era profundizar el can1bio político. Pero esto quedó en suspenso por la 
debilidad del n1odeJo de desarrollo descubierta en dicien'lbre de I 99-1. 

La reforma constitucional que pretendía darle un rnayor grado de 
autonomía al poder judicial no estuvo c..xenta de críticas deJ PAN. Pero ta111bién 
contó con sus votos de apoyo. 

Poco después, frente a la crisis econórnica y a los e'·identes signos 
de fracturas en Ja burocracia goben1ante, Acción Nacional reiteró su papel en eJ 
régin1en político imperante. 

Cuando la crisis econórnica se n1aniíestó, Acción Nacional 
impugnó lo que ya antes había cuestionado de Ja política econón1ica. Pero sobre 
las medidas de en1ergencia~ trató de reconocer un nuevo discurso presidencial e 
hizo eco del misrno. Sin opción clara de carnbio, Acción Nacional sugirió Jo que 
parecieron propuestas aisladas para superar la emergencia econón1ica. 

a) - ... constn1ir un gran a .. -uc-rdo nad(JnaJ para la nor1J1;.i.Jiz.;H.-iún 
cconón1ica y politica del país. 

b) "' ... que sea el Congreso de fH Uni{Jn quien decida en rnateria de 
in-1puestos ... y que éstos cun1plan los principios constitucionales de 
equidad, generalidad y proporcionalidad", 

e) Que eJ "Poder Ejecutivo ... informe al Congreso ... los detalles 
precisos de las causas dt• la crisis, asi como de- quienes a su juicio son 
responsables individ11alt•s o in:.titucionaJes de los errores compecidns". 

29 T•mbio:'n un sln1p•u .. b;a11t..- prn~dirta, AJ,.-jamln> Clrdon<·a. fur prupur•to pano. Lw. dr 11.thuac. Ñnho:o fu..-run n.uflc.ado§ 
por L. AR.DF. LA ¡,....,.J.,. 15 dr dlci,.-1nhn- dr J cm-1. p. SC> )' 1-1. 
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Cuando el paquete presidencial fue anunciado. Acción Nacional 
no hizo sino reiterar sus críticas en el discurso. Ya antes la dirigenda había 
in1puest.o.. tal con10 reconoció explícitarnente el n1isn10 presidente nacional 
panista. un voto diferenciado de sus representantes populares en la discusión del 
paquete de créditos que el gobien10 federal había concertado con el exterior. 
Mientras que los senadores votaron en favor. los diputados lo rechazaron. 31 

Poco después, :"' t_al vez por el cú1nulo de críticas que red bió esta 
postura de dentro y fuera del partido, el paquf"te econó111ico de en1ergencia fue 
rechazado por arnbas fracciones parlan1entarias. 

Frente a la rebelión indígena, el panisrno sosu.1vo la línea ya 
n1anifestada en I 994. LL·unando al irrestricto respeto del "Estado de Derecho". 
Acción Nacional justificó Ja ofensiva 1nilitar del gobien10. En tanto que Lozano 
Gracia al frente de la PGR f:.mgió corno un actor n1ás de tal ofensiva, Ja dirigencia 
nacional apoyó abiert_an"lente la iniciativa :"' sólo n:iteró la necesidad de respetar 
la ley. Resulta cuestionable la postura del partido porque desde hace t_ien1po 
planteó Ja inexistencia de un auténtico estado de derecho. Basta ver su 
plataforma electoral de 1994 para apreciar esta posición 32 • 

El PAN, con10 n1uchos otros, no reconoció que precisan1ente Ja 
acción guben1a111ental era anticonstitucional pues el uso del ejército no se 
justificaba en n1odo alguno. había una situación de tregua de hecho. no se había 
decretado Ja supresión de las garantías individuales '.\' d poder ejecutivo no había 
pedido la aprobación del legislativo para desatar Ja persecusión contra los 
zapatistas. 33 

Por Jo de1nás. ta1npoco fue seriamente cuestionado el hecho de 
que el nuevo gobien10 estaba encubriendo las profundas raíces del n1ovin1iento 
rebelde, dándcile sitnpien1ente una explicación judicial. 

Así cozno no se ponía en duda la validez del proyecto econón1ico, 
en el caso Chiapas tan1poco se irnpugnó la inexistencia de una propuesta de 
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solución de fondo a Jos graves problcn1as de los sectores n1a:voritarios de la 
sociedad n1exicana. que se evidenciaban en esa rebelión indígena. 

La relación gobien10-PAN ha sido un factor estin1ulador del 
credmicnto electoral del PAN hasta el n1on1ento. Pero puede ser tan1bién un 
obstáculo para su desarrollo corno opción autónon1a e independiente. 

Esta relación es un elen1ento sustantivo de la evolución del PAN. 
probablen1entc n1ás in1port.ante que el de sus fuentes de financiamiento o su 
profcsionalización. Su creciente peso electoral debe ser analizado ton1ando en 
cuenta tan1bién estos elernentos. tarea a la que dedicarnos el siguiente capítulo. 



Capítulo 4 

La participación electoral 

Si hay un signo claro de Ja fuerte institucionalización del PAN es precisamente su 
gran crecimiento electoral. En Jos últimos a1ios, los triunfos se han multiplicado. 
Paulatinamente el PAN ha ocupado diversas presidencias 111unicipales, ha ganado 
mayorías en algunos Congresos locales y ta1nbién guben1aturas. Actualn1ente 
gobierna a un tercio de la población del país. 

Cien.amente el increnH~:nto es constante desde 1983, pero es 
sust.ancialmentc mayor desde 1989. En el ascenso electoral se pueden identificar 
dos ct.apas: una que va de 1983 a 1988 y otra que parte de 1989 a la fecha. 
Micnt.ras que la priff\era representa un salto cuantitativo y cualitativo respecto de 
la historia panist.a en cuanto a participación electoral, la segunda es de un 
notable creci1nicnto igualn1ente respecto a) PAN n1isn10, pero sobre todo en 
relación con el resto de las opciones político·electorales. 

En d segundo periodo el partido de oposición. se transforn1ó en partido 
gobernante de est..ados y 1nunicipios~ en unos casos confirn16 sus posiciones 
ganando t.ales puestos por segunda o tercera ocasión. o logró avanzar 
sustancialmente. dejando at.rás a los partidos que en su mo111ent.o se consideraban 
predominantes en cierto n1unicipio, distrito o est.ado. El partido superó con 
amplitud sus victorias anteriores, y adenias consiguió derrotar a sus adversarios a 
pesar de sus respectivas fortalezas. 
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EJ perfil de partido profesional electoral 

Una situación excepcional en Ja historia de las elecciones locales 
ocunió en 1 983: el PAN ganó las presidencias n1unicipales 1nás in1portantes de 
Chihuahua, las capitaJes de Durango y San Luis Potosí, aden1ás de otros 
municipios. En el prin1er estado sus victorias le pennitieron gobernar a n1ás de la 
mitad de Ja población chihuahuense. En otras entidades protagonizó fuenes 
contiendas, sin alcanzar Ja "1ctoria oficial. Sjnaloa es eJ caso 111.is relevante de 
entonces. 

En I 985 su actuación en las elecciones federales fue satisfactoria. aun 
cuando se produjo un ligero descenso en sus niveles de votación y en el nún1ero 
de curules en la Cárnara de Diputados respecto de I 982. Sin eznbargo, hubo 
esudos donde se reafirn1ó su fuerza sin conseguir triunfos: en Chihuahua alcanzó 
el 36.0J % de los votos; en Baja California, Coahuila. D.F. Dura.ngo. Jalisco, 
Nuevo León y Sonoraconsiguió entre 19 y 2896; en Agua.,.calientes, Baja 
California Sur, Guanajuato. Estado de l\.1éxico. l\1ichoacán, Puebla. Querétaro, 
San Luis Potosí. SinaJoa y Yucatán obtuvo entre l 1 y 199-ó. 1 

Fue en el án1bito local donde el PAN nuevamente se enfrentó con 
fuerza al PRI. No obstante, fue notoria Ja cerrazón del régin1en, cuyo partido era 
incapaz de reconocer a sus con1petidores. En San Luis Potosí, Nuevo León y 
CoahuiJa Jos comicios fueron n1uy disputados, especialn1ente después de Ja 
jornada de votación. Los resultados oficiales fueron an1plia111ente favorables al 
PRl. El PAN in1puJso severas campai1as de denuncia del fraude que desgastaron 
Ja Jegitin1idad de los triunfos priístas. La falta de cornpetencia del sisterna fue 
denunciada por todos Jos n1edios y enfrentada con sus reducidas fuerzas por un 
PAN deseoso de crecer aceleradamente 

La beligerancia deJ PAN y del gobierno provocaron violentas 
confrontaciones en varios procesos con1íciales. Baste recordar dos casos gue 
ejen1pHfican este fenórneno: el de Piedras Ne-gras y eJ de Nuevo León. 

En J 984, e:n Coahuila, el PRJ ganó en 35 de 38 niunicipios. En uno de 
ellos, Piedras Negras. eJ PAN recJarnó el triunfo de su candidato a presidencia 
municipal, Eleazar de los Cobas, n1ientras que Jas cifras oficiales dieron por 
ganador al candidato priísta. Durante Ja toma de posesión de éste eJ auto del 
gobernador De las Fuentes fue apedreado. La policía disparó gas y balas. La gent.e 
volcó patrullas y algunas las incendió. Fueron rotos Jos cristales de un banco y 

1 Gamboa, Xavier, La lucha electord/ et1 Méxicv, J985. Mt!xko, FCPyS·UNAr..f, J987. p. J53. 
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apedreados el periódico .. Zócalo" (propiedad de la fan1ilia del alcalde electo, 
Carlos Juaristi) y una estación de radio. Tarnbién fue incendiado el palacio 
111unicipal. El saldo: un 1nueno, cuatro heridos de bala y 30 Jesionados. 2 

Mientras que en San Luis Potosí ocurrió algo sin1ilar en 1985 (que1na 
del palacio n1unicipal y represión gubeman1ental). al 111is1110 tien1po en Nuevo 
León. Ja ... n1archa de la exigencia", organizada por el PAN para soJicitar la 
renuncia del priísta Jorge Treviño, gobernador c:Jecto. cuhninó en un 
enfrentamiento entre policías y manifestantes, que dejó un saldo de por lo 1nenos 
39 heridos v Ja destrucción de vidrios del Palacio de Gobien10. L-¡ marcha se 
cerró con uii rnitin de 60 1nil personas. La trifulca duró dos horas. Fernando 
Canales Clariond. candidato del PAN a la gubernatura, dijo que fueron 
provocadores los que desataron la violencia. 3 Este conflictvio proceso tuvo un 
desalentador corolario cuando en las elecciones n1unicipales, cuatro nl.eses 
después. la abstención superó todas las excpectativas )-' el PAN no logró triunfo 
alguno. 

Estos conl.icios constituveron n1ornentos cruciales en la lucha electoral 
y política cnt.re el PAN y el PRI: e;l. ellos la violencia fue fenóineno nonnal, en un 
proceso supuestamente alejado de este tipo de acontecinl.ientos. 

Ninguna contienda posterior a las de 1983 le dio nl.ás triunfos 
c:Iectorales de tal envergadura al PAN. Por ello J 9S6 era un afio clave en su 
panicipación electoral pues entonces se pusieron en disputa los puestos que tres 
años atrás había conseguido. Por si fuera poco, en ciertas entidades las 
gubcrnaturas estaban en juego. 

Un conjunto de lfderes 1·egionales del none de la República 
sobresalieron durante las canl.pa1i.as de proselitisrno y de defensa deJ voto. 
Precisamente Jos candidatos a las guben1aturas de Chihuahua, Durango y Sinaloa 
fueron Ja punta de lanza de lo que se dio en llamar el .. neopanis1no" o, de nl.anera 
despectiva, los .. bárbaros del none". 4 

De extracción e1npresarial, con una experiencia previa con10 militantes 
de organizaciones de corte ciudadano o en1presarial y con una n1ilitancia panista 
1nuv reciente, Francisco Barrio, :'\..1anucl J. Clouthjer v Rodolfo Elizondo 
enC'abezaron sendas bataHas electorales en sus respectivos eslados. 

El proceso de Chihuahua en 1 986 representó un verdadero parteaguas 
en Ja historia electoral del país. Fue un antecedente fundanl.ent.al de las elecciones 
federales de 1988, decisivo para la evolución del estado norteiio y hecho 
detenninan te del perfil panista de entonces. 

:2 LA /1,.'•n•S.r. 15 de en ... ro d.,. l9fl5. p. J.¡. Jo. 
3 

I'rout".SP. 12 d.- •gottn de- JQl:l5. p. 27. 
4 
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Chihuahua fue eJ escenario central de la lucha panjsta por eJ poder 
regional. Ahí se n1anifc:staron en fonna transparente las estrategjas y tácticas que 
Je aseguraron un triunfo político de gran significación. aun llevando a cuestas Ja 
derrota eJectoraJ. 

La selección de candidatos se basó en el criterio pJin1ordiaJ del arraigo 
en Ja región. djstrito. rnunícipio o entidad. El arraigo in1p1icaba el nivel de 
conocin1iento que Ja ciudadanía tenía sobre el sujeto, así con10 su presencia entre 
Ja población n1ediante su inten:ención en organizaciones cívicas (con10 
DesarroUo Hun1ano Integral y Acción Ciudadana. Civilización y libertad, 
COLUDE, DHIAC), empresariales (como el CCE. la COPARJ\.1EX o Ja 
CONCANACO. principaJn1ente las locales) o políticas (con10 el propio PAN). 

Aunado a esto. fue siendo una constante el hecho de que aquellos que 
hablan tenido e..xperiencia previa con10 presidentes 1nunicipaJes fuesen 
práctjca111ente candidatos naturales para puestos de mayor rango; es decir, en Jos 
años más recientes. para las gubennuras. 

Us ca111pallas de proselitisn10 destacaron por rnostrar el elevado 
monto de recursos destinados para ese fin. Las imágenes del candidato y del PAN 
fueron Jos ejes en que se basó eJ proselitisn10. 

El discurso antiguben1an1ental fue otro factor sustantivo en las luchas 
electorales del panisn10 norteño. Un discurso cargado de cziticas al gobien10 por 
su polltica econórnica. por su centralisn10, por su autoritarisn10 disfrazado de 
paternalisn10 y nrnnipuJación, por el corporativisn10 y el esuuisn10, que según los 
panistas pern1eaba todos Jos espacios de Ja esfera públia:i y que, de ese n1odo. 
contribuía aJ predo1ninio electoral del PRI. 

El rigor de Ja crisis econón1ic.1: contribuyó a Ja conversión de Ja critica 
aJ PRl en votos en favor de Ja oposición, en especial del PAN. 

La personalidad de Jos candidatos fue elen1ento de peso en fas 
campañas. Por Jo general Jos abanderados habían sido lfderes en otras 
organizaciones. La n1iJitanda previa. aunque no fuera en d PAN, les otorgaba 
cierto liderazgo. Barrio y CJouthier en esta primera etapa son Jos ejen1pJos n1ás 
claros del candidato ideal para d panisn10 de la época. Ernpresarios, de discurso 
fuerte y contestatario. con una i1nagen de honestidad muy trabajada. Tal perfil 
facilitó Ja penetración de los candidatos panistas en :unplios sectores sociales, que 
cada vez fueron n1ás n un1erosos. 

Estos en1presarios n1iJitantes tuvieron un in1ponante respaldo de otros 
n1iembros de la iniciativa privada. Aden1ás. no pocos eran propietarios de inedias 
de comunicación locales (básican1ente prensa y radio) en Jos cuales hubo espacio 
para el proselitisn10 panista. Los recursos econó111icos se n1ultiplicaron y las 
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organizaciones cnlpresariales de origen facilitaron las can1pai\as de los panistas 
postulados. 

Con este tipo de candidatos se comenzó a hacer cmnpati.a y sobre 
todo, con ellos se realizaron fuertes luchas por el respeto al voto ciudadano. Esta 
fue una constante en la participación política panista en la prinlera etapa. 

En buena 111edida la estrategia de confrontación fue definida en 
función de la n1isn1a postura guben1an1ental de no pennitir e1 crecinlicnto del 
PAN. Adcn1ás. la difícil situación econón1ica, la corrupción, los controles 
corporativos y clicntdarcs dd régin1en sobre n1uchos n1exícanos, particularrnente 
en las entidades federativas. forzaban al n1anejo de un discurso crítico en 
~tre1no. contestatario y. desde Chihuahua 86. violento de parte de candidatos y 
de los principales dirigentes del panis1no regional.!> 

Un caso extren"lo fue el de Ricardo Villa Escalera, ernpresario pobl:lno 
que buscó ser candidato a la gubernatura por el PAN. El CEN lo vetó debido a 
que se había. visto involucrado en una presunta visita de panistas al 
ultraconservador Jesse J-leln1s, en Estados Unidos, en la cual se denunció el 
fraude electoral en Chihuahua. Esta acción fue n1uy criticada por la opinión 
pública y de algún n"lodo la dirigencia panist.a buscó reducir los cuestionan"lientos 
al negar a Villa Escalera la posibilidad de contender por la gubematura poblana. 
Con tres atlas de n\ilit.ancia en el PAN, Villa criticó el veto pero dijo que se 
disciplinaria.6 Seis aiios después e) ingeniero y text.Hero sí consiguió ser postulado 
ca.ndidat.o a la gubematura. pero no tuvo grandes resultados. 7 

Una más de las constantes en las ca1npai\as de proselitisrno fue la 
denuncia de diversas irregularidades que se presentaban desde el inicio del 
proceso electoral. El padrón de ciudadanos en edad de vot..ar fue centro de las 
críticas del panisn10 de aquel entonces por el evidente n1anejo irregular en favor 
del PRI o en contra de la oposición. L, actuación de los órganos y de los 
funcionarios encargados de la organización de los co1nicios estuvo en la n1ira de 

!'i Una afil'TTU!ocióll rt'CUl"T,..nlr .-n !"-1 .. nu..I J. Clouth1rr drsdc" ~u n.rn¡...,,;.. por 1 ... ~ul,...n• .. 1u,... de Su.,.Joa en IQhO y qur 

n.-itrró rn 1QS7 f...,., la qu" •~gt•n.h;o '-l"" o:-n .. ha aliwdo con ttxl<>~ lo• l.ldrtt-. rt .. I !'AS ..:¡u.- .,, .. hilan p'1rsto a 1C'l1\hlar al 
gobkmo" y qu,.. con rilen: lognan.o drrn:.uor HI PRl. F .. r;r'/.,,.,., 2 1 d<."" (>C"l.uhlT d.- l ow;. p .... '\. Como '"<"ITllK>s en rl <-"".apiullo 
15iguirn1..,. ,..no habla d.- l.a ac·uuac16n ole una <-""Dnic"nll" iru"'""°" coníorn>ada pnncopalm.-ntr por ding<-""IUo:--. d.., C'>.1.r.occión 

tmprt'sarial y discurso "ntigobi.-n>i-.H•· 
6 Villa E.11C10lrra o.olirt' el vrlo' ".S..guran\t'llle' (tn ..¡ CE~J con"drr-1run q~ ti s11:1cn,,,. .--.u¡ ¡>r~ando 1nuy furrtr. no st'•lo al 
PA.....:. sino a lodo~. y U.-garon a la conclu-.ión d,.. qur olro cand1.-l•lo podría ~r objrto d.., n'<"jor t.n110. Srguno11,.,,n1r 
prnsaron qu,.. ti PAN •ni.,sgaba •nucho cnn rnl cand•datura pon¡ur "°Y .. ,. ho1nh1T qur -.·laja. h,.hla y golpra dur-n .... ntr al 
slnrrna. Soy un prnon.io¡... con arno.nTT y •rTai~o popular. d.-cod&do • llAcl!'r nmcha~ i;o..,.s. qur no ,,... habW.n hrcl>o "'" C'I 
partido. 1-la«.a hoy h"rnos torruodo la c .. Ur. rl.-~plaz,.ndo a la i.u¡......,rda. U. g"nl<' confaa "'" no~tn;>,. Todo ... ~to 
p?nbabkRW'nlr hi.Zo P"""""r a los din~<'111<'"' •lAcloru.ok-. <¡u" ¡>Odriio <·onduclr al f'A.-..; a una confronu.c:il>n s.,n..a con d sistr1na 
"\º prcfiricrun 11pliC•T pnrd.,ncia p<.•lltica rntrt' cmniUash f'r(ta"H•. 22 dr ..,,.pt..,n.l~rt' d.- 1080. I' J.¡. J7 
i LA n,..,..Sn. 7 de "M"ptlrm.l>rr J., JQ<J.:,?. p. 7 
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los panistas. que se convinieron en rigurosos '\'igilantes de sus respectivas 
actuaciones. 

La legislación electoral fue n1otivo tainbién de severos 
cucstionamientos. Su parcialidad en la con1posición de los órganos; la falta de 
recursos para sancionar los delitos electorales; las lagunas que presentaba y que 
dejaban abierta la posibilidad de n1anipulación fueron aspectos criticados. 
llegando incluso a darse refon1l.as. forzadas por la presión social organizada por el 
PAN. 

En Chihuahua d partido postuló con"lo candidato a la guben1atura al 
alcalde de Ciudad Juárez .. Fracisco Barrio. St.1 carisrna y su fuerte can1pafi.a no 
pucdieron enfrentar la an1plia cantidad de recursos del PRI y tani.poco las 
diversas irregularidades a lo largo del proceso. La º'º"-i.lización cívica pron"l.ovida 
en un principio por el PAN n"l.ediante la rc:sistcncia civil se incren1entó con la 
intervención de el Partido Socialista LTnificado de f\..1éxico. el Partido l\.1exicano 
de los Trabajadores y el Partido Revolucion:uio de los Trabajadores, todos ellos 
partidos izquierda. La iniciativa privada criticó al gobierno y realizó un paro 
económico de relativo éxito, pues los ~1npresatios nlás fuertes (con10 Eloy 
Vallina) habían refuncionalizado su alianza con el gobierno tanto en el plano 
cst.at.al conlo federal. El clero chihuahuense exigió el respeto al sufragio con tal 
empeño que el Vaticano y la Secretaría de Gobcnlación tuvieron que 
interponerse para evit.ar el cierre de iglesias cm110 fom1a de protesta. La huelga de 
hambre de Luis H. Alvarez, viejo dirigente panista y alcalde de la capital del 
estado, Víctor I\o1anuel Oropeza, exn"lilitante del PMT, y Francisco Villarreal, 
empresario local, sostenida por más de 4o días, fue un a.eta excepcional que 
definió los línlites de la confrontación. El P~'J no podía ni quería lanzarse a la 
lucha vi.olc:nta, y el gobierno no est.aba dispuesto a ceder frente a las presiones. 
Mientras el prinlero aceptó la derrota y contuvo la 1novilización ciudadana, el 
segundo tuvo que soportar el triunfo político que d panis1no logró al den1ost.rar 
el carácter ilegítirno del proceso electoral chihuahuense. 

lnédit.as en México, las diversas acciones de resistencia civil con las 
que se cuestionó el padrón, la legislación electoral, la actuación de los 
gobcn1antes. c:l corporativisn10. etc .. cent.aron con una nut.rida participación de la 
ciudadanía. A las fonnas tradicionales de lucha co1110 los ni.ítines y los bloqueos 
de carreteras se agregaron las tornas de recintos oficiales; la propaganda en 
billetes de circulación nacional; la vigilancia de los funcionarios públicos; el dejar 
de darle el saludo a funcionarios corrupt.os o a ni.ieni.bros del PRl de reconocida 
trayect.oria conlo realizadores de fraude; el envio de cartas a funcionarios para 
cuestionar, criticar o para inconfomi.arse respecto de su actuación ; el no pagar 
ini.puestos; el boicot n'ledios de comunicación o a disposiciones 
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gubcn1a111cntales. En total fueron 198 las acciones de resistencia civil que eJ PA..'1 
consideró suscepdbles de ser aplicadas en Ja lucha eJectoraJ.f( 

La in1portancia de esta fonna de lucha se n1anifestó en Ja n1is111a 
estructura del partido. cuando en J 987 en eJ CEN se constituyó una 
coordinación nacional de Ja resistencia civil activa y pacífica (conocida por sus 
siglas co1no RECAP). que estuvo bajo el n1ando del chihuahuense Rubén 
Rayrnundo G6n1ez. 9 Esta instancia se encargó de capacitar a Jos cuadros 
dirigentes y a los n1iHtantes en Ja. reaJización de las acciones de resistencia y 
desobediencia cívicas, especialn1ente teniendo en perspectiva Ja canlpa1ia de 
1988. 

A excepción de la desobediencia civil, ninguno de Jos factores 
n1encionados fue un descubritniento o invención del PAN, como tarnpoco las 
irregularidades habían cotnenzado a realizarse desde los ochenta. Los 
cuest.ionamientos fueron generaJn1ente válidos. Buena pane de la histórica 
hegen1on(a priísta estaba basada en estos hechos que cotidiananH:nte ocurrían en 
las elecciones de nuestro país. 

En realidad el can1bio sustancial radicó en que el PAN adoptó 
verdaderamente su papel de partido de oposición. A toda costa buscó el respeto 
al marco legal que regulaba los cornicios y principaltnente se itnpuso con10 
objetivo el respeto al voto de los ciudadanos. En efecto. esto tan1bién había sido 
un reclan10 en su actuación de arios anteriores, pero recientemente su den1anda 
se había profundizado. Asimismo Ja oposición de izquierda, si bien nnJy 
recient.enu~nte, con1enzaba a darle a Ja vía electoral eJ peso que más tarde sería 
indiscut.ibJe para Ja transfonnación política. 

La fuerza del PAN se hizo patente en estos con1icios locales en Ja 
atracción de Jos ciudadanos a la participación electoral. 1\1uchas personas 
efect.ivaniente vieron en él una opción capaz de enfr("ntar al PRJ. La presencia, la 
participación. d voto, el compron1iso gue diversos sectores sociales 1nanifestaron 
en las contiendas hideron del PAN el principal partido de oposición en .i\:1é..xico 
durante esos alias. En las elecciones presidenciales de 1 988 parecía ser el 
enemigo a vencer por el régirnen. L'1. aparición del neoc~'lrdenisn10 alteró esta 
perspccti,·a. 

Con un peso político alcanzado en varias luchas locales. especialnlente 
Ja de Chihuahua. dirigentes y candidatos regionales del non.e asutnieron un papel 
trascendental en el panido. Con Luis H. Alvarez al frente consiguieron gue la 

8 
\'ta_. rl llS1ado dr acclonrs rn P,.>a.it>. :!Q dr fd.nT~ rlr JORS. p lO· IQ. 

9 
En J983 Gónirr. for coordinador de la carnp•duo dr Fr .. nc1~0 Hamo. Fur D1n-ctor G,.nrnol dr Sr,..·kio f'úbli'"-os y 

DJ.n:o..-tor Grnrnd dr .Srgund..d Públic¡i drl ·~·untanuru•o dr /..,¡rTz. En JQ6e; coon:linó la c:.-rn¡uu"\a dr B•rno por t.i 
gubcrn.aluni y fur sul.>eoon:bnador rsuir.J dr b. rrslstrru~·ia cJ,.·LI. En frhr?ro dr JOSB s.-iuob1ha <1ur :200 I"'"º""" li•bÍ'l!n 1ido 
)'111 c.pao.:oJUd.s. y ~¡ur cU..s • ,.u \ ... z: c•pac1t•<rí"n • n\.lis dudad.ono1. Lo a11nrnc•• •Jos 'K"fl\¡O..rio• rno liLIT pu,..a .-u:alquirr 
ciudadano poJúo a.-utllr. I'r.-..:r ... >. 8 dr fcb1Tro dr l <l."18. p. l l-l 3 
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dirigencia fuese tnás cercana a sus posiciones y con Manuel J. Clouthier 
aseguraron una canl.paila presidencial de corte sin1ilar a las realizadas en algunas 
entidades por gubernaturas o presidencias n1unicipales de in1portancia. 

El empresario agroindustrial l'\.1anueJ J. CJouthier. ex candidato a Ja 
gubematura de Sinaloa en 1 986 y presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial en el periodo 198 J .1983. ganó Ja candidatura presidencial sin 
n1ayorcs problenias. 10 

Desde el principio contó con el apoyo de Jos dirigentes regionales n1ás 
importantes. y adernás promovió la partid pación de nn1ch.os ciudadanos de 
extracción en1presarial en el PAN o en el n1isn10 proceso electoral. lo cual le dio 
un fuerte peso polftico dentro y fuera de la organización. 

El discurso de Clouthier, relativ.an1ente alejado de la doctrina pan.ista, 
fue sun1an1e1lle critico frente al gobien10 y su panido. Sin en1bargo. en el 
transcurso de las carnpati.as las coincidencias prog:rarnáticas entre Carlos Salinas 
de Gortati, el candidato deJ PRI. y Clouthier fueron evidentes, a tal grado que el 
panist.a ironizaba constanten1ente afin11.ando que su adversario Je había copiado 
su progran1a. 

El PAN en cainpaii.a tan1bién desarrolló un conjunto de acciones de 
resistencia ch·il en )as que participó una gran cantidad de simpatizantes. 

Las acciones dd partido consistieron (~n rnarchas. n1ítines. 
plantones, ton1as sirnbólica:> de radiodifusoras, edificios de pn.·nsa o 
televisaras. a.sí con10 diversas acciones de propagand:i (induidos 
prograrnas radiofónicos o de televisión). Acciones de resistencia dvil que 
sobresalieron por su Jn.agnitud y por :1.u especial signific~do durante esta 
etapa fueron: el cese de pagos de irnpuesto prt·dial o por el !i.crvicio dc 
agua en el estado ~uref10 de 1'.1orclos ... ; la 1nard1a $ih!nciosa. realizada en 
Mérida, YuCAtán, ... por la apcrtur.;:i. de los 111edios de cornunh..-..;:i.ción ... : t"I 
cierre de carreteras ... en protesta por el fraude realizada 1.·n el estado 
nortt..•fio de Coahuila; el refcré-ndu1n qu1.• d PAN organizó para .apreciar 
si la ciudadanía de L1guna \"t·rdc de.<.caba o no la irnanlaciún de una 
planta nudcodéct rica en ese t<..•rril orio: la 'cadena humana' panista que 
abarcó una e:.:tetuión de I 7 kilé11nctros en la avenida Insurgentes (una 
de las rnás IHrgas cid D.F.); el ckrre de C."lmpaf1a cor\ la Pla.za de l.1. 
República totaln1entc OL"\ipada ••• 11 

La confrontación con el gobien10 era un referente para Jos panistas de 
entonces. Por eso era natural que Manuc::J J. Clouthier llegara a advertir: '""No 

IO Clouthicr loJ;T6 rl 79.2'ft., di!' Jo~ vo1os ch· !:o r<>n•·..-nci6n. ruuy por "ne•""' d., j,,sus Gol\Zoílcz Sclun.tl y Salvador Ros.o~ 
Magalldn. quknc-s alca.n.zo11ron C"l 27 y 212 7""' n"""]l<"<"tiV•l1>rntl!'. !.A ,.Aa.M. l ,¡r d1cicrnb1T dr fQS7 
J1 Reveles V.tizquc-¡,. Fnmchco. Surn .. A or.t:"m=t1tn~'.J'fhuaA,.rs .,.tn?W.J 111.rl P.A.'\.' (/9J9./9Q0). 1rsi"' dr 11uoc-nrfa. FC~·S· 
UNAM.1993. P· 175-176. 
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puedo garantizar a nadie que no habrá violencia en las elecciones 
prcsidenciales··. 1i 

Incluso con la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas. abanderado de la 
coalición dcnon1inada Frente Den1ocrático NacionaJI.). el PAN consiguió atraer a 
una cantidad in1ponantc de sin1patizantes que le pem1itió sostener. según las 
cifras oficiales. un porcentaje de votos sin1ilar al de 1982. Y aunque no ganó Ja 
presidencia de la República y perdió su tradicional segundo Jugar. el pan.ido 
consiguió (gracias en. parte a la legislación electoral) el n1ás alto nún1ero de 
diput.aciones federales de su historia: 38 de mayoría relativa y 63 de 
representación proporcionaJ. En ninguna otra ocasión. ni antes ni después. el 
PAN ha ganado n1ás cundes de ni.a:"-'Oria que en J 988. 14 

La moderación y adaptación en la participación 

El discurso v las acciones panistas posteriores a 1988 cambiaron 
sust.ancialn1ente. Ya no ·hubo una calificación drást.ica en el sentido de que el PRl 
era el causante o el responsable de Ja crisis, y tampoco las n1edidas estatales 
fueron impugnadas t.ant.o como ant.aüo. Por otra parte, el panido no buscó (ni, 
en todo caso, pudo establecer) una aJianza con las otras fuerzas de oposición; los 
principales lazos establecidos por Acción Nacional a partir de 1 988 fueron con el 
gobierno. Esto se derivó de varias razones: en prirner término, la aplicación de un 
programa de gobiemo (en especial en cuanto a la política económica) afín a los 
intereses del PAN; en segundo, la n-1ejoria econórnica (relat.iva, pero n1ejoria al 
fin) que el país con1enzó a experin-tentar desde 1990; en tercero. Ja identificación 
del neocardenisn10 con10 un adversario tanto electoral corno político, por· la 
diferencia de proyectos de nación~ en cuarto, otro factor que influyó t.an1bién en 
Ja postura frente al neocardenisn10 fue la rnisma actitud :in1bh·alente de éste 
frente a) PAN 1:'i ; fln:iJn1ente, el hecho de que el 20~0 de Ja Cán1ara de Diputados 
fuese de extracción panista, lo cual le pennit.ió erigirse en una fuerza 
indispensable y polítican1ente in1portante para el trabajo parlatnentario y para las 

12 J;,zdJ.s1 .. r, 21 d .. OC'1UbrT d., IQE17, p. -IJ\ 
13 EJ FDN ~ connltuyó pnm:1pal~ni ... cou ha...- cu 1 .. Corrirn1 .. LliMno.:nlliC"-" , curricntc t¡uc J'n>'V'O<-'-~ ur .. ~...-.. r .. <"t.eis1ún 
'"'" el PRI. La cUAI. con t~..., rn l... c..,ndut..1uno d .. C.ánlcn:os ,.gJutu>ó a Jo .. p,.n .. los pararnauolr"s )' a Lo n.-vorf• d .. lc>s 
pan.Jdos y organl.z11cion .. s dr l2quJr"rJ.. )' d .. C<"fllr<> ,!rl p;ais. D •pc>'.\'O ciudadano a ... su opcoón rl .. ~"to1'11J fur 
''rn:imdC"n1nlC'nl., 'K>rprTndcnLr. 
14 c ... ndo la enallción FO!" no -... fonn ... )i:z:ó .. ,. rl pl .. no ch~tnuJ. kn tnunfos fu.,mn ol<>rl;"<kn al partido eon ""'"'"'º' 
nllrno.-rn d .. vo1os. '"'" mucJ10' ca .. cn, ,..,. Í•Vo1 dd l' . .O,.:".:, a,,... ... ,, dr qu .. d eunjunto dr ¡.,.nido .1rl frTnlf' rTun1cran un""'"º' 
niun ... rn qur d rTUo. 
15 Es ckno qur la falt.a .-Ir rlisposidón rT•I drl FO:-.' )' IU<'g<:J drl rRD dificuh.aron un• amplia ali.aru .. o¡>aslloria 
Enl.ft"\.•lna con C..rlos C..nWo p.,...,z.a. 
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rcfom"'las constitucionales y las leyes en1itidas por d Congreso de la Unión en c:1 
sexenio 1988-1994. 

Teniendo conocinliento de su desplazatuiento hacia el tercer lugar 
(conforme a las cifras oficiales). en la reunión del Consejo Nacional de julio de 
1988. Carlos Castillo Peraza (quien en ese entonces fungía con10 asesor del 
CEN) ad,•ertCa que el PAN tendría que disputarle el poder a dos con1petidores: 
uno que quería conservarlo y otro que deseaba conquistarlo. 

EMc últin10, indt"pcndil.0 fltcn1l"ntt.• dt• !>US i11tern:iont·s a largo plazo. 
necesita que las reglas del jut.•go políti .. :o c-l~ctoral ca1nbi(•n . ..:-01110 lo 
neccsitan1os y lo hc1nos exigido nosotn1s. 

En la batalla por la c>-hll'llC'ia y el Tes¡wto de r.•stas rrgl:1s 
(elcl.'lorales) t•stan1os dd 111i .... 1110 lado. En la disputa poi'" d pude!'" so111u<; 
advel'"sarios: en los proycctus de na.:iún l1•1H.·nH1i. .._·1•in .. ·idcn.:i~1s y ta111bil~ll 
discl'"epan..:ias radicales: lai. euh \tr;1s de lai. qu•· dio~ y no .... ut ros sonlOS 
tnanifestaciones polític;i.s re">pt.•ctivas th·n<'n J11atrke:- il'"TeLhictibles. Pero 
a111bos sonlos y esta1nos. 1

b 

Este v los detnás factorr.s antes sei\:ilados tuvieron influencia en la 
transfonnación ·del partido en el plano electoral. donde lo IT'lás evidente fue la 
alteración del discurso. La denuncia de las irregularidades en los con1icios dejó de 
ser uno de los ejes de las carnpal\.as de proselítisn10. El argurnento inicial para 
este cambio fue que la denuncia del fraude desalentaba la participación de los 
electores, y eso convenía n1ás al partido goben-iante que a la oposición. 

Los cotnicios en México se caracterizaron durante décadas por la falta 
de competencia efecüva. En 1 988 la elección fue cuestionada por la gran 
cantidad de irregularidades descubiertas. El control del gobierno sobre la 
organización de los procesos. el uso ilegal de recursos públicos en favor del PRJ, 
el corporativisn-io sindical , el clientelisn10. la parcialidad de los niedios de 
comunicación, el n-ianejo irreegular del padrón electoral. la legislación electoral 
que dificult.aba la con-iprobación del fraude. fueron factores que sobre todo en 
1988 inclinaron la balanza en favor del PRJ. 

En las contiendas ekctoralcs locales siguit."ntes, tales factores 
estuvieron presentes. Por ello resulta sorprendente que Acción Nacional no 
continuara con su denuncia ni tan-ipoco i111pulsara fuertes can1pai'\as contra el 
fraude en los casos en que la situación así lo ex..igía. 

El abstencionismo tiene causas n-iúlt.iples, entre ellas el 1nanejo de las 
cifras. En 1988 las cifras arrojaron un elevado porcentaje de no votantes que 
resultaba extraño por la gran n-iovilización ciudadana que se había desarrollado a 
lo largo de todo el proceso. Hasta ahora resulta difícil afirn-iar que el elevado 
abstencionisn10 se debió a la denuncia recurrente de fraude por parte de la 
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oposición. Por ello el argurnento panista es endeble. En todo caso. si no había 
niot.ivos para itnpugnar, pues no se realizaba. Pero el PAN fue cuidadoso en la 
denuncia dc::l fraude en todos los procesos en que participó. La resistencia civil 
dejó de utilizarse. 

Cuando los triunfos panistas fueron reconocidos, ocurrió la 
1nodificación que seflalában1os al final del capítulo anterior: la ?rganización 
estaba dejando de ser únican1cnte de oposición y se transfonnaba en panido 
gobernante. Conl.o consecuencia, su perfil electoral paulatinaniente conien.zó a 
ser diferente pues adoptó una actitud de partido responsable. es decir, del partido 
que responde a sus n1ienl.bros y sinipatizantes; un partido que pasaba de una 
postura contest.at.arla a una prepositiva. lo cual le llevaba a hacer propuestas 
viables y no sugerencias irresponsables. 

El discurso de Alvarez reflejaba con claridad esta situación en 1991. 
Sobre las elecciones intern'"!edias de 1 991, el dirigente ndcional seii.aló que antes 
de la jornada electoral se había acordado la actitud de: 

.. Manteru.•r una actitud conslnicl iva en las fases de prcparadún de 
los procesos, de nlancra que, sil\ abrtndonar la denuncia de las 
irregularidades, no dL"scalificit.ra1nns de- antc1nano lo!> proccsos 
electorales misn1os, porque de (_"!'oc 1nod.o do.:sa\cntarian1os la 
participación'" . 

.. ••• El CEN se decidió a concretar una 'todán /Ji.•li"tic11 nwlr!JT0111fll 
que permitiera al partido ejercer al 1nisino tk1npo. la doble función que 
c1 contexto real de rvtéxko le i1nponl!: ser al 1nisn10 tiempo gobierno y 
oposición ...... 

.. (No) soslaya1nos que- las promesas de ..:.ar.1bio proveniente~ del 
poder hay que tOff\arlas serio. a pesar de su incun1pli1nicnto. 
sencillamente porque pertnitcn, desde la conciencia. organizada y 
1novilizada, ampliar el án1bito d<.;" las exigencias ciudadanas a la 
autoridad'"17 

No obstante. los con'licios federales del 18 de agosto de 1991 
confirniaron la falta de con'lpetencia efectiva en nuestro sisten'"!a electoral. A pesar 
del discurso guben'larnental. el régin1en político no otorgó las condiciones 
necesarias para un desarrollo transparente de los con,icios. 

Entre 1989 y 1990 hubo n'odificaciones a la legislación electoral con 
las que se confirrnó el control del gobien10 y del PRI en la organización de los 
procesos. a pesar de la presencia de ciudadanos en los órganos electorales.ª 

17 
..-Jv•TTJ;, l.uh 1-1., M .. n...,.¡., .. 1 Con...,- 10 Sadon,.l rru1udo "'" LC'ün. G...,.najua.10. lns .-t¡.s 7 ;.• S dr s<pll.,nili...,. ,j., 1001. 

P11/4bro. No. 1 B. ociubrr-J1d .. 1nh,.... dr 1001 · l'· l .S. 
lll ~ ••. los con'°'"¡.-ms c1u<llid.11.no\, rn qui"'""'' .,.... drpo .. iló la "'~¡>er><nLa dr ln>pan:iallct...d v .. quü1hno. nr.·i,..ron un pa¡>rl 
mrc:unda.rio. ("Ulll\do 1>0 dC'c,..pdon.a1>IC' "'" rl Con-to G .. nrr .. 1 dr\ ln'<1~1tu<.> fr.lrno.l Dr<'1-orAI. !•,....,....,.Ir h1 on.vdox..oa juridk,., 
•1npararo11 sut 1.Jtt.,rvcncionrs c:on •rgunlC'l\lOs p ..... udo\rg.,J<', qu<". la 11...,~on...i •Ir Los ...... .:..,s .,¡udU.I\ rl prubl""""' J., fondo~. 
Tal V"''Z. lo n\lls clc.cutntc ~• qur ~S;o.lvo C'll cursi.iones s..-cu11d.""""· su voto rsluvo por lo grnrni.l drl Liado guhcrtU\fnC'OUl), es 
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El Registro Federal de Electores (RFE). que depende orgánican1ente 
dd Instituto Federal Electoral. elaboró un nuevo padrón que dejó n1ucho que 
desear: alrededor de seis nliJlones de ciudadanos no fueron inscritos o no se les 
entregó su credencia) para votar. Por tanto, no tuvieron derecho a en1itir su 
sufragio. 19 

Las listas non1inales (es decir, de ciudadanos en edad de votar con 
credencial) se entregaron a Jos partidos de oposición un.a sen1ana e incluso unos 
días antes de la jon1ada eJectoral. sin que pudieran revisarse con cuidado. 

La falta de con1petencia fue evidente durante las can1palias. l\.1ientras 
que el PRJ gastó gran cantidad de recursos financieros. el PAN no dió n1uest.ras 
de contar con tal cantidad de recursos; cuando lo hizo. los espacios se cerraron: 
prensa9 radio y en especial la televisión, actuaron con parcialidad en el 
otorgarniento de espacios para el PAN y para la oposición en general. En el plano 
local, en distintos estados (San Luis Potosí y Guanajuato, por ejen1plo) el PAN 
tuvo cabida en unos cuantos n1edios. 

En Jos con1icios tan1bién jugó un papd esencial en favor del PRI la 
can1pafia de proselitisrno que el Presidente Salinas de Gonari hizo para rnejorar 
su imagen, fundamentaln1ente a través del Progratna Nacional de Solidaridad, 
un progran1a de obras sociales cuyos fines electorales fueron denunciados por la 
misn1a oposición. 

La recuperación deI PRI en las elecciones de 1 991 fue posible gracias a 
la reintegración de Ja n1ayoria de los pan.idos de oposición al sisten1a político y 
eJect;oral vigente (el regreso de Jos .. para.estatales". la relación arn16nica con el 
PAN v la funcionalziación del n.eocardenisn10 con la fom,ación del PRD). v a) 
n1ismé'>s tien1po. un.ca severa can1pali.a propagandística en contra de éste últi~no. 
También contribuyó a ello la utilización de la jmagen de fonaleza del presidente 
de la República en apoyo al proselitismo priísta. En este terreno estuvo presente 

dC'dr, priisl.a~. 1\..k0trr, lo~C', MlrE: lr~alid.ul v n>11flkto~ ... n .·'L]c·o•:rr. /. \" R ~1or_.1 .... ¡Cnonl ... ). l~• '".1'"'";:,1.-.r'lft ,¡, /,,, 

,/,~r1u: pr11blt"nt.U.Jºr''!>""c:t..-.1 Jt"~111.wu1.,. ~1-'"""º· CllH·L':-.:AMT'oml.a 100-1. p. '53. 
19 Se!,.Y\J.n Pimc:ntcl y Rueda Cast1llo, - ... el nUmc:ro de: mexi~ con mica; 36.4 rnillonc::s rt:'prc::sc:nró el 
83.S % de Joi;; inscritos c:n d cautlo,;o gc:m:rnl. y are-nas c:I 79.3 !i de los ciudadanoi-. m.ayorc::!. 1.fo l 8 Miios. 
con un djfcrc::ncial para este: Ultimo ca!'o-0 de nut,o;; de: 9 rn.i!Jonc::s que habiendo sido censados el año pasado. no 
pudieron vot.Hr en los comicios de agosto de 1991. Hay que recordar que en d proceso elec1oral de 1988. c:I 
ndmcro de empadronados efectivo fue de 38 rnillonc:!., mientras que c::n el de ugos10 18 fue de 36.4 
millones. e.o;;to es, 1.6 millones menos en 1991. con una ll'l.ilyor pohlac1ón que: Ja que hubC11 hace trc:s i.a.ño"' - . 
Pimcntcl. Nuri y J. Fr.u1ci1>eo Rueda Cas1il10, -1...a.. .. decc1onei. del J 8 de a¡,:oosto: ¿a\'llflCe democnhico o 

estancarrUento autontario'!", en El cotidiano. No. 44, noviemhrc-diciemt.re de 1991. p. 37. Ade1nás. 
hubo acusaciones de Ja oposición en el sent_ido de que la entrega de credenciales 
era selectiva en fa,·or del PRJ. es .t .. nr. c¡ur huho O\a\"or•Cft'dtnc1ali;:acJ6nw """'º"ª'd.- prrdonun10 priJ-na 

que en donde La ciuda•L.ní"" ''oto por b. opu.iki<\n <"n la 1<nt .. nor ek<:c16nE.. 1:.1Rf"E11 .. gó qut .,¡ rrnpadrun.anu .. nte> tuv1eno 

rsa lnlención. [)r...,.fortu......,dan>tntt- ni las autondadr"< .,¡.,L°lor .. lt's ru La OJ->StC>Ór> co1nprvhan:in sus pl•nle•rnir-ntos. L.. dud;,, 

se C"OOM!rvó. 
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el n1anefo propagandístico del Progran1a Nacional de Solidaridad (PRONASOL) 
en favor de la lcgitin1idad del gobien"lo y del PRI. 

El fraude siguió estando presente. El problenla fue que legahnentc 
nada pudo hacerse. 

"'En lo que respecta al fondo d~ la calificación, las denuncias 
pasaron del catálol~.0 del fraude burdo y tradidonal de la elección 
anterior. a las rdacionadas con el lla1nado .. fraude sutil .. o .. fraude 
sofisticado .. , donde la conjundón de irrehu.laridades en la conft.•cdón del 
padrón y las listas n<.J1nin<tlcs, la rrst.•cdonalizadón, la credt.~ncializa..:ión. 
la utilización de recursos ('Statalcs por part~ <lt;>l PRl. la canlptt.fla abierta 
del Ejecutivo a favor de su partido, y la e>-ist('f\Cia de discrepancias entre 
e1 nluncro de bolNas t'nlrcgadas y rt."!!.Ultantes al final dd c!'>crutinio, y 
entre votantes y votos, pa!.aron a confonnar la radiografía del fraude 
.. n1odcrno "", drscrito pnr los. partidos de oposid6n . 

.. Las ferinas de fraude denundadas prt:>scntan n1ayures problc.-nlas 
para docun1cntarsc y hacerlas valrr ccuno cau!>ak•!. d·~ nulidad, ya C]llt" 

son actos que se presentan dentro de la \la1nada t•tapa pn·paratoria de la 
elección, quL· de <h .. "\.tcrdo .. ·on el C6digo vigent L' nu pueden sL"r 
impugnados a través del Tt."curso de incnnforn1idarl antt• t..·1 tribunal. y no 
se consideran causales dt• nulidad. En lo 'lUt..' rcspc.•cla ;i \~s dil'cre:-pan .. ·i:is 
en las boletas y en los votos, aunque !.t..' consideran c.au~alcs d~ nulidad, 
ya he1nos visto que los criterio.o; de \,1. 1nayoría de los 111agii-.t radas del 
tribunal restringieron la interprctaci<-in de:- did1a cau!.al, y aun cuando se 
pudo documentar la existencia de irregularidades no procedió la 
anu1ación, por considerar que .. no era determinante en el n·~ultado de la 
elección .. , argu1ne1\to ciuc los n1agistrados le obsequiaron en bandeja al 
partido oficial para dcsarth."l.l.lar .. legaln1ente"" los mejores argutncntoi. v 
pruebas de la oposicic'Jn. :!O · 

Por ello d PAN se abstuvo de cont..inuar participando en la calificación 
de la elección. Los resultados del 18 de agosto favorecieron al PRl. Est.o 
contradijo las afimi.aciones del presidente de la República en el sent.ido de que sí 
habría sufragio efectivo. Al respecto, Alvarez afin116: 

..• porque A..-:.:iün Nadnnal ~r to1nó en M"rio 1 a palabra 
gubcrna1nental, puedo y debo afannar ahora que hubo un intento 
dc!.leal de fraude clL·ctorn.I generalizado ... la reparación del daj10 social 
L"Au!loado por este intento. no son sufu::icnlcs, lli en la teoría ni t•n la 
práctica, para olvidar o c.a11ar las din1cnsioncs de e:.ta pretensión de 
restauración de una hegc1nonía fi.:t ida, que Íut." posible..• dcsen1nascarar y 
pardalnu~nte frenar, gr;¡das al pueblo y a Ac..:ión Nltcional.~ 1 

20 Ruiz SuáNz, Ricardo, MRc:solución di:: controversitlli y califi~ción en la." d~joni::.s Ui:: 1991 ... en Alcoccr 
j'. Morales, Op. cil.. f'· 172. 

I Alva~z. Lui1. H. .• Mrnsa¡r al Conwjo Nadonal ~uni<lo en Lt-ón. Gual\aju.ato Jos el.tas 7 y B de 'M'ptil"rnh~ di" l QGl 1. """ 

I.l"'"·, P·- IS. 



A pesar de esto. la Jínea panista no sufrió alteraciones de irnponancia. 
Hasta cierto punta. esto explica que en algunos casos. cuando el fraude se 
presentó, el partido asun1ió una actitud sitnilar a antaii.o. Es decir, no se 
excluyeron del todo las tácticas 1nás extremistas, sino que la dirigencia solatnente 
hizo más selectiva su aplicación. 

La nueva línea del partido, nlencionada por Alvarez con10 una .. acción 
política nlultifrontal"°l2 fue n1ejor definida cotno la .. política total ... En la sesión 
del Consejo Nacional de 1992. Carlos Castillo Peraza, Felipe Calderón Hinojosa 
y Juan Antonio García Vi1la indicaron que Acción Nacional debía poner en 
práctica una poJítica total ·O integral-. es decir: 

un conjl111to si1nultáneo dt" a.:.:iones de diálogo, 11\ovilizadones 
populares, acción legal y prop11C'sta parla1nentaria y de gobierno. 
Continuar abierto al diálogo bajo el ...-ontrol de los órganos estatutarios 
del partido, en la n1l•did:.1; que éste sea eft..:az in!>trun1cnlo de acdc..•ración 
de la transición ... ~ 

El problen1a fue que en el terreno electoral. en lugar de optar 
primordialnu:nte por la lucha cídca, 111ediante la desobediencia civil u otras 
tácticas. el PAN prefirió negociar directamente con el poder ejecutivo federal las 
salidas políticas más adecuadas para los conflictos electorales. Conlo ya lo 
señalábamos líneas antes, este fue un fenórneno conlún en aquellos procesos 
donde hubo conflictos poselectorales pues el resultado de la elección fue de 
dudosa calidad. 

En la n1edida en que las negociaciones fueron n1ínimanlente 
satisfactorias para Acción Nacional. las protestas disxninuyeron de intensidad o 
sencillan1entc dejaron de realizarse. Con base en la línea gradualist.a (contraria a 
la del .. todo o nada"). Acción Nacional aceptó interinatos en gubernaturas de 
estados o consejos n1unicipalcs sin la participación de sus abanderados para esos 
puestos. Y a cambio de que no protestara. el régimen le cedió ciertos espacios. 
Esto es lo que verenlOS en el apanado siguiente. 

Las victorias electorales 
y políticas en comicios locales 

Acción Nacional conquistó su prinlcr gubenlatura poco antes de 
cun1plir cincuenta años de vida... Teniendo con10 abanderado a Ernesto Ruffo. ex 
alcalde de Ensenada, derrotó por vez pritnera (según datos oficiales) al PRJ en 

22 Vid. ctua 13. 
::?3 /.A n .. o:>.trl. lo d .. n\arzo d .. 1902. P· fl.CI. c..~11.lln f'rna;.a consa,u .. rn .. m .. utilazó d .. '"'J>u .. ,. rSlr li-nni"º· adrnt.ifie1<ndo la 
~stzal .. gl.a dd par1.ido como d .. la polhica lotal. 
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una elección estatal. Y el resultado fue aceptado por el gobierno. Casi al 111ismo 
tiempo, en la Cán1ara de Diputados se discutía la refonna constitucional en 
n1ateria electoral. lo cual dio pie a que se difundieran ruinares acerca de la 
"concertacesión" que el PAN había tenido con d gobierno. 

Ruffo superó por n1ás de 40 n1il votos a su adversaria prifst.a. 
Margarita Ortega (204 507 por 163 529 sufragios. respectivan1ente). Ganó 9 de 
15 distritos locales v dos de las 4 presidencias n1unicipa)es. Est.a ,•ictoria tuvo 
como antecedente ~I triunfo estatal dd FDN un año antes en la elección 
presidencial. 

A pesar de la inconformidad de Jos priístas locales, la dirigencia 
nacional del PRJ, por ese entonces encabez.'lda por Luis Donaldo Colosio, aceptó 
públicainente Ja derrota de su abanderado. Después de este proceso. la diná1nica 
de la concertación se definió de otro znodo. 

En 1991, la senaduría de la entidad tarnbién fue ganada por el PAN 
con Héctor Terán. En J 995 confinnaria su hegemonía en la entidad al conquistar 
por segunda ocasión la gubenrntura con Héctor Ten'in con10 candidato. 

Guanajuato es el eje111plo paradign1ático de la negociación política 
entre el gobierno y Acción Nacional. En 1991. \'icen te Foxz4

• uno de los pocos 
candidatos que continuaron utilizando un discurso duro en contra del gobien10 
(t!n la línea de Clouthier). perdió una elección saturada de irregularidades. El 
candidato encabezó una ·vigorosa can1paJi.a de defensa del voto. en n1edio de la 
cual hubo reuniones entre la dirigencia nacional panista y el poder ejecutivo 
federal. AJ final. el gobernador ekcto no acudió a la torna de posesión del cargo, 
Jo que provocó la formación de un interina.to, que fue otorgado al panista Carlos 
Medina Plascencia, quien era presidente n1.unicipal de León desde J 989.z5 

En su ton1a de posesión. l\1edina afinnó: "'No son tien-apos de 
oposición, son t.ie-znpos de: corresponsabilidad. de: participación y de trabajo 
conjunto".::?6 Cotno para confin11ar Jo seii.alado. su secretario de Gobierno fue 
Salvador Roch:'.l Díaz. un destacado priísta de la entidad. 

El argumento decisivo en esta concertación, según algunos n1ie111bros 
de Ja dirigencia panista, fue que con ello de todas forn1as se conseguía la 

24 
Fox ..,,... 111ilit1tn1 ... d..,s..tr diC"ir1nhrT dr J087. Adnuninrador <.k C"rnprTQ•.,..,. drM"n•~,-,ó rn drv .. rso• c""Eº' rn la <"rnpn-s..o 

Coca-Cola d.- fl,.l~J<Jco luHla llrgar a M"r su ('tt"•idcnl.<" d.- 1075 a 1970. Fu..- aslrnls11K> du,..nor gC"n<"ral .lrl Grupo Fox. dr 

c•nictC"ragroindu•trilJ. Fu..- conSC"jtro d.- l"..:•ciom•I fiwon<"lC',.., d..- la C..a. do: Bolsa lrwerL.t. 11..- la CArna,.. d..- Calzado. d..- 1.:i. 
C.1hnara !VJr!',rjrn·An>rriCana d.- Conu-rclo. Fur '\'krp1Tsidcn1r dr l• A..ociaci<'>n d..- lndunrial..-s .trl E..i ... do dl" Gu'<na¡uato. 
Cfr. Ling Ah.11nlrano. Rl<:•rclo Alfredo. t· .. ...,..., P"" (-;-,.,.1 .... 1 .... ~h'x.ico. JQCl2. l'P· l•5·C>C>. 

:::.S Moedina l'la ...... ..-ncU. r"' nl.l..-1nhro d..-1 r'A.'°' drsd..- l<.l!S5 .• "'\.dnu1••stradol'd..- r11tpn"s.as. !uc dar..-<..1.or ,:cn..-n.1 d..-1 Grupo Su..-J,. 

Mll"dina Tol'T'r,i;. cono.cjC"ro dr divr..,,..• in,i;ti1ur1or>..-s fi1un1cit"tai;. ª"' cum.o dr la COPAR.'vU:X d..- J</83 a JOSS. Fu .. 

'\!icrprrsld..-nlt" dd C..-ntro Elnprr~ri•I d..- l..rón '"'" o:-sc 1n1"<n1o0 ¡...-riodo. /,U..,, pp. 335·~30. Snb .... "" 1om11 dr J>oM!'~ión cfr. 

~ ~~~~~ ;i; 1~uhrr dt" JQOJ. p. 3·n. 
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gubcniat.ura y se podía preparar un nuevo proceso electoral efcctivanl.ente lin1pio. 
Las elecciones para renovar ayunta1nientos tuvieron Jugar en dicie1nbre de ese 
1nis1no alio confinnaron el ascendiente electoral del PA!': en la entidad. 

Fax no puso en duda el resultado de los acuerdos de su partido con el 
gobierno. Fue n1ás adelante cuando sobresalieron sus diferencias. si bien nunca 
reprochó a sus dirigentes su actuación en esos comicios. 

En 1995. tras cuatro a1ios de interinato, en las nuevas elecciones Fax 
conquistó la gubernatura con relativa facilidad. 

En Guav1nas. Sonora. en 1991 se dio otro caso en el cual se 
confinnaron las n~gociaciones del PAN con e1 gobieni.o para superar conflictos 
electorales. Según aparece en La ,"\.'mici11. después de que se anularon las 
elecciones, Diego Fen1ández de Cevallos inforn1ó ··que: se llegó al acuerdo d~ 
fonnar un consejo 1nunicipal que será encabezado por el panista Ricardo 
RivadeneyTa, y en su totalidad será integrado por la planilla que contendió y que 
con actas ganó la elección". 

Fen1ández de Cevallos n1encionó que jasé Ra1nón Uribe J\.1avt.orena, el 
candidat.o panist.a, no seria incluido dentro de la confomlación del· consejo a 
propuest..a del mis1no Uribe.z7 

Ya he1nos niencionado que el PAN no vislurnbró realn1ente la 
posibilidad de una alianza con la otra fuerza de oposición (el PRO) al conüenzo 
del sexenio. Incluso en Baja California hubo un intent.o de coalición, frustrado 
por la falt.a de acuerdos entre el PAN y el resto de los partidos. 

Más adelant.e, en San Luis Potosí, Durango y Tatnaulipas se 
experimentaron coaliciones opositoras contrarias al PRJ. De est.as experiencias, 
el PAN sacó resultados poco estin1ulantes para que en el futuro se establecieran 
nuevas alianzas. 

San Luis Potosí fue, como Guanajuato, ejenlplo de ot_ra actitud panista 
en la arena electoral de esta segunda etapa de participación. En 199 1 una 
coalición PAN-PRD-PDI\.1 y Frente Cívico Potosino i1npulsaron la candidatura 
de Salvador Nava l\.1artínez. viejo dirigente local (inilit.ante del PRI en los 
cincuenta) y exalca1de de la capital de la entidad. La elección fue sun"latnente 
irregular y. en consecuencia, hubo una fuerte n1ovilización ciudadana por el 
respeto al vot.o. Finahnente ocurrió algo sin1ilar a Guanajuato: el supuest.a1nente 
gobernador electo pidió licencia. pero en este caso el interino era pertenecient.e al 
PRJ. 

El PAN tuvo poca presencia en las n1ovilizaciones por el sufragio 
efect.ivo impulsadas por el Dr. Nava. La dirigencia argun1ent6 que en realidad el 

z.7 Z....n41.,,dn,idrQC"luhrT'dr JQQl.p.12-lo. 
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candidato t.enía en sus n1anos la orientación política del 1novi1niento, por lo cual 
el PAN no nccesaria1nente estaba de acuerdo con Jo realizado. Con la alcaldía de 
la capital en su poder. la dirigencia se deslindó del conflicto estatal y de su 
resultado. obvia1nente negativo para la ciudadanía potosina. 

Unos tneses 1nás tarde, cuando se convocó a elecciones nl.unicipales. eJ 
Frent.e Cívico Potosino y el PRO acordaron no participar en el proceso pues 
carecía de garantías para que su resultado fuera li1npio. J'\.tientras que la 
dirigencia local del PAN coincidió con esta postura, Ja nacional vetó eJ acuerdo 
de sus correligionarios potosinos y les impuso la participación.=" El resultado de 
Ja e1ección fue favorable al PRI y sólo la alcaldía capitalina siguió en poder de 
Acción Nacional. 

En Durango, en el ailo de 1992. tarnbién hubo una alianza PAN
PRD, que sost.uvo la candidatura de Rodolfo Elizondo. quien de nueva cuenta 
buscó la guben1atura. En este caso Jos resultados fueron n1cnos relevantes que en 
San Luis Potosf. El triunfo del PRJ no pudo rernontarse, ;i.I parecer porque la 
coalición efectivan1ente careció de la fuerza necesaria para ello. No obstante, el 
candidato de filiación panista no in1pulsó aE máximo la lucha por lin1piar Ja 
elección.29 Las diferencias entre los partidos coaligados surgieron en la etapa 
poselectoral, tenr1inando en una ruptura. 

En ese tnismo aHo la gubernatura de Chihuahua fue ganada por 
Acción Nacional. Francisco Barrio repitió conlo candidato v su victoria le fue 
reconocida. No sólo eso, sino que su pan.ido obtuvo las diputaciones locales 
suficientes para tener n1ayoria en d Congreso del estado. Un uiunfo rotundo, 
derivado primordiahnente de una notable estructura organizat.iva que pem1itió la 
vigilancia de la votación en la rnayoría de las casillas. Sin ernbargo, una victoria 

28 Ck"¡>u~s d" la d.,1.,r11Unaci6u dd CES . .-....1 .. no ~,.¡ C,.111pe>s, lidrr .,.<uuol p•Hun,., ~nun.:16,. Lii cand1d,.tuno a ¡., .,1~·,.Jdur. 
de i.. eapiuil de i.. "n1id>11d, por consid.,rar •JU" no hahi,. ~Mnantúos nU11111uu I"""' que .,.\ vo10 fu.,r .. J'<"<]>c-tAdo. Alva""r 
lanwntó t. d.-ch1ón d.- ~al J""n>. ""alusión• la ¡>0s1ción drl írrru ... Ch·1co ru1osino v J,. S•h:Ador :-.,:., .... ,._ aÍlrn"\6 qu" ~r:J 
PA......: no put'd<" acrpu.r qu<" al,gukn .¡.,no al p••Mido prr1rnd.a 1n111n:.Ar su lln.,111 o imponrr una fornu. dr anu11r". P•r>ers~. -f d.
novirmh"" d., JOOJ. p. 28-30. '\'ariot: días nUs ad,.larll<" !V1ario ~Al n-considrró y a~·.,ptó la "andidatuna. con la condidón 
d., qur ~ 1"aliz.ano un acuerdo .-scri10 con rl i.!oh1.-n><> ,." d qu" ,.... a:s.t'gurani una 1"fonna rl.,c-toool. P•.....rs ... 1 1 ctr· 
nr:n-irniliredf' JQQJ.p. 31·32. 
29 

En n1.-dio dC' n.uno"'s d.- ciu"' d l"'"jJo )'• no n-darn ... n:.. I• gul..,-nuoiu~ a ran>hio dd Fl"cnnochn.if'rnc.. df' otros Uiunfos. 
en un ntitln dunonte la r..ahfla.dón d., las .,1.,cciun"~ I"'"' dipu'-"dos local,.1. Rodnlfo Di.zondo. luego d.- J.-clanor ilegltin>O ,.. 
Indigno •I gol..-nuador .-1,.clo, apuntó: ~c...,..., qur 110 l'S ""'"º ni ~·o"v"nirn1r f>4fa n .. di.-. rn rs1r 1n<J1n.-1110. \Bnzan101 a 

e>rganizar el d.,rnx:anti,.1110 dd usurpador. 5al .... n•o~ f'<>T e,.l'<""""ci•• propu•s , .• ¡.r..._.1 'l'-'"' la ""iolrn.:"' no .-onducr ,. 

soluclonet: connrnctJ\•as n.I pasith"•'J •.. Por "uo ho'll '" ,-c1nst11uy" rl C-unsej~ dr ,0,,1.uuto Ciutlóildano, •Jllr ~ rnc-aq,:•n6 d.
rc'alit.ar acC'ion ... s que ¡.,g\tirnrn 1111 gull<"nuulor drno . So \·oy u u.,,.,., al purhln a un d.-~J""i•ud.,;n. :'>:o S<•V un i.c1., 1 
llT"'ponsabJ.,". ¡>,""'~"• '31 J,. a~o~o dr JQQ:;?, p. "3"l 
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no exenta de dudas sobre la negociación PAN~poder ejecutivo federal. 
especialmente por el notorio cam.bio de discurso del abanderado panista.30 

A principios de 1993. el partido perdió la guben1atura de Baja 
California Sur por una diferencia de cinco 1nil votos frente al PRJ. ganó tres de 
los cinco n1unicipios y ocho de las quince diputaciones locales. En este caso. 
adcn'lás de la concertación política que existió (pues en !\-1éxico y en una elección 
local es poco creíble que los ciudadanos hayan votado por un partido en la 
elección de gobernador y por otro en la elección de diputados locales)31

• ta1nbién 
apareció de n1anera clara un fenón1eno poco analizado hasta ahora: hasta qué 
punto el PAN se ha nutrido de e...x nüe111bros del PRI para crecer en estos últitnos 
a6os. 

Antai'lo en no pocas ocasiones n1uchos priístas que fracasaban en su 
partido al buscar una candidatura. aparecían de la noche a la 1nañana con10 
candidatos de los pan.idos paraestatales o del PAN. y en algunos casos 
alcanzaban el triunfo. En Baja Califon1ia Sur. Crisóforo Salido, luego de perder 
la candidatura e-n el proceso de selección inten1a del PRJ. se desplazó hacia al 
PAN acon1pai\ado de una in1portante cantidad de dirigentes rnedios y de 
militantes. Esto explicó el sorprendente resultado de la elección. Y quizás 
t.arnbién el hecho de que no se le reconociera el triunfo en la elección de 
gobernador. 

Resulta igualn1ente extratio que el Coni.ité Estatal panista deternünara 
suspender las movilizaciones en apoyo a Salido y pidiera a é:ste pruebas 
docun1entales del fraude ante el Colegio Electoral. de 1nayoría panista. n 

El caso de Yucatá.n reviste una irnportancia n1ayor que el resto de los 
estados. Luego de un intento gubeman1ental para posponer las elecciones de 
gobernador y evit.ar así el triunfo del PAN en un estado ni.ás, el congreso local {de 
1nayoria ptifsta) acordó la definición de un periodo de gobieni.o de tan sólo 18 
ni.eses. 

L"ls instancias legales otorgaron el triunfo al PRI c-:n la ni.ayorfa de los 
puestos en disputa en la elección que se realizó a finales de 1993. Acción 
Nacional anunció entonces el fin de su estrategia de acuerdos con el gobicn10 y el 
abandono de la ruta ordenada, pacífica v den1ocrática. La resistencia civil fue 
deseni.polvada. principaln1ente ~· en prh;1er lugar por los panistas yucatecos. 

3 o Bal'Tio r>o f.,r rl Ur>ico dr lot. U..nuodos ,,..,-i,.,,.-o~ drl hortr~ qur tohrr;oron su di...,.un.o. En ..... ,.i.n...t r~r frnón1rno r>q>rr...a 

r1 c.a,.-.l1io dr cstnnrguo. qur rl l'A.....: rT"•liza rn ro:1r urnlpo. ['..,,el capitulo si¡::u1rll1r rs1udt"'ll"C'll•<.a con n\Ayor dr1rninúr1no 

rrtc fcnón1cno. 
31 En las tendencias el~torales en Mé:idco no arar-ecc esa actitud. ni antes ni después de esa clccci6n. 
Adenuis, en M.!:itico. la identificación entre ciudadanos y panidos (que ~l"Ú•, desde mi punto de visla, 
indispensable para vota!" de este modo) es difícil de cncontni.I", mucho mcnoo; en un estado con tradicional 
f'"edominio pri{~ta y gran debilidad panista como este. 

l I'r...x-1". ::?::? de frbrc-n:> dr 1 0Q3. p. 2-f·::? 7 
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quienes in1pulsaron plantones ... tomas" de recintos, bloqueos de carreteras, paros. 
denuncias de fraude en el ~tranjero, entre otras acth.·idades. para redan1ar su 
triunfo. En n1edio de todo, el candidato presidencia) panista, el ex coordinador 
de Ja fracción parlarnentaria federal, Diego Femández de CevaIJos, encabezó 
1nuchos de esos actos de protesta. 

Por su parte, Ja Cornisión Pern1anente del Consejo Nacional acordó 
reducir al n1fnin10 indispensable el diálogo con d gobien10, retirar del Consejo de 
Pronasol a 1niembros dd partido ~' no participar en pactos de civilidad, .. en tanto 
prevalezcan las actitudes observadas hasta hoy por el PRl-gobierno". 

A Ja postre, Ja .. solución" fue Ja siguiente: el alcalde electo del PRI 
renunció a su puesto y. luego de un procedin1iento irregular, el Colegio Electoral 
otorgó Ja alcaldía al candidato panista Luis Correa J\1en;i. 33 La 1nayoría de las 
acciones de resistencia se cancelaron, mientras que otras (que tenían el fin de que 
los co1nicios federales no se asernejaran a los locales) disn1inuyeron 
paulatinamente su intensidad. 

El caso Yucatán n1anifestó Ja presencia de Ja política negociadora t.anto 
del PAN con10 deJ gobien10 federal. El partido, si bien arnenazó con ron1per con 
6te. nunca responsabilizó directan1ente al Poder Ejecutivo de lo ocurrido. Su 
interpretación fue que los culpables eran los -cacicazgos locales ... El PAN hizo 
una distinción entre Ja burocracia polftica local y la federal, siempre favorable a 
Ja segunda.3 " Al parecer el presidencialismo y el centralismo (que siguen vigentes) 
no son criterios para Ja definición de las posiciones que el PAN ha soistenido en 
estos conflictos dectorales. 

Ana Rosa Payán, ex presidente n1unidpal de J\1érida y cuyas 
posiciones fueron de crítica severa al gobierno federa) y al PRI en general, perdió 
oficialmente. AJ parecer, Ja lucha por la defensa dd voto en su favor no fue 
in1pulsada con fuerza. Con el argun1ento de que en Ja elección de Ja alcadfa sf 
había pruebas de triunfo y en Ja de la guben1alura no. Acción Nacional se 
conforn16 con el triunfo concedido a Correa Mena a través de un recurso ilegal. 

EJ resultado de esta elección fue confirnrndo 18 n1eses n1ás tarde: el 
PRJ volvió a ganar la gubematura y el PAN la alcaldía de J\.1érida. 

En J 994 eJ PAN parecía ser fuerte aspirante a la gubematura. Pero el 
PRI ganó (con Víctor Cervera Pacheco sobre eJ PAN. quien postuló a Luis 
Correa) con base en las más tradicionales fon11as de fraude electoral. 

ll Co~a Mrna ª"-""Pió L. i~gu!.ridad pon¡ut' ~Lanlt'nlt' dr rk' "'°"lo w c;unlf•Ha con la voJunu.d de lo• ciud.:odau<n: qut' 
s~·~;: ~:~~l~:::~=-l~~7:~:· ~:~ .. ~:s ~~7.:;~:~•:.,l~r ;:i,.ul;: ~.,;:~~· .,J f'Rl·~olm·mo jUJ:Ó con t.. 
.. inconvenlrncia d.,. un n:unplnUC"nlo ~n d cc:rvrri11mo. grupo de p:odrr &o.-..111 qull" l'ntor¡,....cr la lnv.~..-n c.f..-rnocnouz•dono d .. I 
gobl..-mo. pc-rn es un cac-lc.aZJ:O con rl c-ual rl crnuu no ,.._.. aln"VP o nn qu1rn." rnrn¡orr- por rl árnl>ito dr intlurnci.a qull." 
np~~nta". LA µn--J•, 16 dr dldrrnhl"P rlr JQQ'J. p . .o 
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~1escs 1nás tarde, ya en 1995. el PAN ganó la guben1atura de Jalisco 
contando con un arnplio y relativan1ente sorprendente apoyo popular. Alberto 
Cárdenas, quien le había ganado la candidatura en el panido a Gabriel Jilnénez 
Rcn1us, logró d triunfo y tuvo la posibilidad de goben"lar con un congreso local 
de n1ayoría panista. 

Es cierto que hubo entidades federativas donde, aunque el PAN no 
logró triunfos, avanzó de tnanera relevante respecto de sus propias cifras. Por 
ejcn1plo, en las elecciones para gobernador en ~uevo León en 1991, consiguió el 
31.5% de los votos, teniendo con10 candidato a Rogelio Sada Za1nbrano. El 
priíst.a Sócrates Rizzo alcanzó el 60o/o de los votos y el perredista Lucas de la 
Garza el 2.7%. El PAN logró una diputación de 1na.yoría :v 12 de representación 
proporcional; 25 de nl.ayoria fueron para el PRJ y dos de representación para el 
PRD.35 

En Ja panicipación electoral panista la tendencia es ascendente, aun en 
las entidades donde no alcanza puestos de representación relevantes. 

La partiriparión en la elcr.rióu presidencia/ de 1 994 

Acción Nacional inició su canlpaña el nueve de enero, en el Teatro de 
la República en Qucrétaro. En su discurso, Fenl.ández de Cevallos sefialó: 

Vamos por la 1nayoría dd Congre~o dt" la Unión y va111os por la 
presidencia de ta República. ... Pero vamos tanlbién, con1pailcros y 
atnigos. por algo n1u~ho 111ayor. por algo 1nás grande: van10s por un 

~~l~~~s:,~::e~1~~~~~~3c:_s por un Méxko sin mentiras ... por ello y para 

Pero las c.xpect.ativas Diego Femández de Cevallos y del resto de los 
candidatos a la presidencia de la República sufrieron un cambio profundo desde 
la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. 

Cuando la rebelión indígena se desató en enero y después, cuando el 
candidato del PRJ fue asesinado, el proceso electoral, los pan.idos políticos y sus 
candidatos se vieron anl.enazados por lo que in1plicaban tales hechos: el rechazo 
de la vía legal y Ja adopción de la violencia como recurso para la transfonl.1aci6n 
política. 

Para los pan.idos en general ~, en panicular para el Partido Acción 
Nacional, la presencia de un grupo annado y clandestino era condenable:, pues 
existían cauces legales y pacíficos para resolver los proble1nas que hicieron 
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explosión en Chiapas. Pero sobre todo. el cuestionanliento que ese nlovitniento 
am1ado hizo de los procesos electorales, significó tatnbién una dura critica a 
todos los actores electorales. De hecho, a principios de arlo solan'\ente e:1 PRJ y el 
PAN recibieron severas in1pugnaciones de parte del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional. AJ PAN le hizo 1a nlisma crítica que desde 1989 otras 
fuerzas políticas le habían hecho: su alianza con el gobierno. Al PRI, la de ser un 
partido de Estado. de ser parte del .. gobien'\o usurpador". 

A finales de enero Carlos Castillo Peraza v Fen1.:índez de CevalJos 
cnt.regaron al secretario de Goben1ación, Jorge Ca~izo (quien sustituyó a 
González Garrido a raíz de lo ocurrido en Chiapas). un texto llan1ado 
.. Den1ocracia para la paz''. Para establecer ··condiciones político-electorales que 
eviten n"\avores divisiones entre los mexicanos v conjurar desde ahora toda 
posible ca~sa de un conflicto pose1ectora1 generali~ado para agosto", los panistas 
propusieron las nledidas siguientes: 

1. Autoridades dec-tornles. 
- Funcionarios de reconocido prestigio, autoridad 1noral v sin nlilitanda 
partidist.a, en todas y cada una de las diversas instancias del .Instituto Federal 
Electoral. 
- Rigurosa doble insaculación de los funcionarios de casilla. 

2. Equidad en la contienda. 

- Tope de can1paña del l O 9-ó de lo estimado por eJ Consejo General del IFE. 
- TiC!n1po dd Est.ado para los partidos políticos en radio y tdc ... -isión. 

3. /on1ada electora/. 
- Instalaciones físicas que garanticen d secreto del voto. 
- Prohibición de estrategias tendientes a .. con1prmnetcr .. el voto. 
- Nombran1iento de un fiscal especia] para delitos electorales. 
- Facilidades para los observadores y los n1edios de con1unicaci6n. 
- RC!sultados el misn10 día de la elección. 

4. Padrón. 

- Auditoría extema e independiente. 
- Acceso pcnnancntc de los partidos a la base de datos del padrón. 

5. Separarión l'Rl~gobienzo. 

- Instnicción del Presidente de Ja República. gobernadores y presidentes 
municipales a sus subordinados para que no apoyaran ilícitamente a ningún 
partido político y el compronliso público de sancionar tales conductas. 
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- Aplicación estrict.a de la ley que prohibe la utilización de recursos y de personal 
del servicio público en favor de partidos y candidatos. 

Las propuestas dc:l PAN pretendían darle una n1ayor transparencia a la 
elección. Muchas de ellas eran den1andas generalizadas de la oposición desde 
hada décadas. Otras ni.ás eran exigencias para que se aplicaran las nonnas 
vigentes. 

La situación política pennit.ió que hubiera inayores coincidencias entre 
la oposición v que el gobienl.O finaln1ente aceptara una serie de propuestas para 
esclarecer el Proceso ya iniciado. Días inás tarde de la presentación de propuestas 
por parte del PAN. el pacto de civilidad al que el presidente de la República 
había convocado desde principios de dicien1bre, cristalizó en el .. Acut:rdo por la 
paz. la den1ocracia y la justicia", que fue signado por ocho partidos y sus 
candidatos presidenciales (el PPS no lo ftnnó). 

El acuerdo de los ocho partidos recuperó n1uchas de las propuestas del 
PAN. Este fue el pritnero de los pactos que los actores político-electorales 
asumieron a lo largo de la can1pai1a. Las difíciles condiciones de lucha así lo 
~girlan.37 

El lan1ent.able deceso de Luis Oonaldo Colosio provocó una sacudida 
scn1ejante o n1ás fuerte que la del prirnero de enero. El hornbre desgin.ado por el 
Presidente de la República para ser candidato dc:l PRI había sido asesinado. Las 
instituciones políticas. se dijo en su n1omento, estaban serian"lente lesionadas. 

También el resto de los partidos sufrieron las consecuencias de estos 
hechos. Para Acción Nacional, que de inmediato condenó el crimen. era 
necesario reafirn"lar d carnina legal. asegurar la realización de los con"licios y echar 
mano de la ley para alejar al país de catninos de violencia, injusticia y 
desigualdad. 

Corno una de las fuerzas que confeccionaron el orden legal par la 
elección. Acción Nacional tuvo reticencias para carnbiar la ley electoral para 
asegurar (se decía) una tnayor litnpieza en los cornicios. La rebelión indígena 
forzó una serie de n1odiftcaciones en el gabinete y en la ley que finaln1ente el 
PAN tuvo que aceptar para fortalecer precisan"\ente lo que el n"lovin1iento annado 
est.aba poniendo en duda: la vía electoral. Finaln1ente Acción Nacional tuvo que 
cambiar de act.itud para favorecer tales modificaciones. Entonces se puso en duda 
su plantean1iento de que ya estaban dadas las condiciones nonnativas necesarias 
para un proceso lin"lpio. 

37
• 1-lno '"'"d .. C'•O~ ... u.-rdO$ fu .. .,J cnnocido "'"'"" '"\.' .. in1r cornprombo" p<>r I• d.-n\OCnocla~. hupulo:..do ror un nunlC'n>SO 

grupo d .. ll\lC'lC'ctUAk" nM'Xl<".aono~. E.n .. d""-~J1\C'l110 r .... Su!l.Cnto lnh:i.aln ... nt_., por l'C'nuindC'l! d., C.-vallos '\' Cárdenas, ,.. 
tardlarncn«- por Z....ti.llo. qu .. nlOn.ró nmdtas ITM'l"\'•S .. t ...,s¡..-C\o. E.xdh•M. 27 d .. _.,nrro d .. lQ0-1, P· 1 y :?S. 
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Al final. los can1bios experin1entados en eJ marco JegaJ (principaJn1ente 
en Jos órganos reguladores) fueron vistos con buenos ojos por este panido. 
Incluso constató Ja confiabHidad del padrón electoral. instrumento sun1an1ente 
impugnado por el PRO. 

A pesar de que las diferencias entre las fracdones de la burocracia 
pol!tica llegaran aJ grado del asesjnato político, Jas instituciones claves del 
régimen siguieron funcionando con10 tradicionalmente lo hadan. El presidente 
seleccionó a En1esto ZediJio con10 candidato sustituto. En cuestión de días Ja 
campaña del PRJ con1enzó a desarroJJarse con Ja misma fuerza que antes. 

Los n1edios de con1unicación n1asiva. en especial Ja televisión, jugaron 
un papel trascendental en Ja nueva can1parla(como no Jo tuvo en Ja de Colosjo). 
La construcción de Ja in1agen de Zedillo recibió un gran respaldo en Jos n1edios. 

La sicuación política no era nada propicia para el buen 
desenvolvin1iento de las can1parias electorales. El conflicto chiapaneco 
continuaba sin resolverse y las diferencias dentro de Ja burocracia política 
gobernante an1enazaban con desatar una severa crisis política. 

Los partidos de oposidón buscaron a toda costa resguardar d proceso 
electoral de las manifestaciones de ·dolencia. Con una serie de pactos se trató de 
hac<!r más transparente la elección. El gobierno finalrnente adoptó la n1is1na 
postura en la medida en que ni Ja violencia zapatista ni Ja violencia de algunos de 
sus mien1bros convenía a la estabilidad del régimen. Sin en1bargo. e1 PRI con10 
partido de Estado continuó vigente. 

Los actores sustantivos en Ja arena electoral se abocaron al 
proselidsmo con n1ayor empeño. Poco a poco lo electoral recuperó su espacio en 
el panoran1a político nacional. La televisión fue piez.a iznportante en est..a 
recuperación. La campaña del candidato priísta tuvo an1plio espacio en ella. El 
debate público televisivo del J 2 de mayo de J 994 estin1uJó aJ proceso en general 
y al candidato panista en particular (aunque por poco tiempo). 

Diego Femández de CevaJJos resulto vencedor en la contienda de 
televisión. M~s que sus ideas, su actitud retadora y crítica frente a sus adversarios 
fue lo que Je permitió ganar las encuestas sobre el debate. 

La can1paña de Fernández de Cevallos tuvo básicamente dos 
estrategias: una en Ja que predominaba la. movilización de sin1patizantes. la 
realización de actos públicos con10 fom1a de atraer votantes (sin adoptar d perfil 
de ofensiva de la carnpaña de CJouthier); la otra. basada en Ja personalidad del 
candidato, en Ja difusión de su n1ensaje y de su imagen. Los actos n1asivos fueron 
secundarlos frente al nianejo de la in1agen del candidato en los medios. 
principalmente en prensa y radio. En esta ocasión no se efectuaron Jas 
movilizaciones que en 1988 se habían organizado mediante Ja resistencia civil. 
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La utilización de la estrategia que priorizaba los inedias predotninó 
n1ás desde el 12 de n1ayo~ día del debate. Sin embargo, fue precisamente el hecho 
de que después del debate Fen1ández de Cevallos se dedicara n1ás a actividades 
privadas y a conceder entrevistas a radio y TV lo que in1pidió una proyección 
mucho n1avor de la candidatura. La rnovilización de los simpatizantes se 
contuvo. o"urante un periodo itnportante el abanderado panista dejó de hacer 
actos de can1paña con n1oviJización. Se desperdició la estructura tenitorial y Jos 
recursos de su organización. La intennitente campalia de Fen1ández de Cevallos 
generó ni111orcs sobre una con1ponenda con el gobien10. 

Los nún1eros que arrojó la jon1ada electoral no fueron desfavorables al 
pan.ido. pues incren1entó en todos los terrenos los resultados alcanzados en otros 
procesos: en la elección presidencial se ubicó en segundo lugar con el 26. 79,0 de 
los votos. lo que representó 9 1nillones 221 nlil 4 7-l sufragios en favor de 
Fernández de CevaJJos; consiguió 24 senadurías corno prin1era n1inoría, 1 S 
diputaciones de n1a:''oría relativa y 1 O I de representación proporcional. Para Jos 
propios panistas fue sorprendente el triunfo del panido de Estado. que incluso 
tuvo mayoría en los estados goben1ados por Acción Nacion:il (Baja Califon1ia. 
Chihuahua y Guanajuato}. 

Un día después de la jornada electoral frente a las cáni.aras de 
televisión. Fen1ández de Cevallos afin116 que el proceso había sido 
.. profundan1ente inequitativo :'' profunda1nente injusto". Sin einbargo, advirtió 
t.an1bién que "por ser un hon1bre de leyes y de instituciones .. se sujetaría a la 
calificación de! los con1icios por las instancias correspondientes. 

Desde ese día, sorprendentemente Fen1ández de Cevallos se retiró del 
escenario político electoral. No apoyó con su presencia a los panistas que en 
algunas regiones desataron una lucha de protesta contra las irregularidades. 
Solamente apareció en la televisión para reiterar lo dicho el día 22. En tono 
ambiguo, Fernández de Cevallos selialó que el PRI n\tni.ericainente había 
triunfado. pero que de ningún 1nodo podía avalarse la elección. Y así abandonó el 
proceso cuando aun faltaba un trmno por re:correr. 

Tanto el CEN corno d Consejo Nacional panistas (el pri1nero. la 
dirigencia nacional~ d segundo. un grupo de destacados ni.ilitantes y dirigentes 
locales) en1itieron sendos docun1entos condenatorios de las prácticas fraudulentas 
que se present.aron a lo largo del proceso. Aceptando el resultado de la elección, 
Acción Nacional den1andó al gobien10 la realización de una serie de refonnas de 
carácter polít.i co: 

a} Des·vinculación entre el gobien10 y el "partido de Estado". 
b) Prohibición del uso panidista de los colores de la bandera nacional. 
c) Fin dd presidencialis1no centralista. 
d) Fin del monopolio inforn1ntivo del Estado. 
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e) Conjunción de esfuerzos de los sectores productivos para elin1inar Ja 
n1arginación. 
f) Constitución de un organh1no contralor del Poder Públko. 
g) Diálogo nacional para la reestructuradón del Poder Público. en especial del 
Poder 
Judicial. 

Asin1ismo. el Consejo delegó dertas tareas inn1ediatas aJ CEN. el cual 
impulsarla. cuando hubierse pruebas. una lucha por eJ reconoci111íento de 
triunfos; definfria Ja posición del partido ante la calificación de Jos con1idos; 
exigiría Ja redistritación del pais y de los estados, y pron1overía la pennanencia de 
Jos consejeros ciudadanos del Consejo General dd IFE hasta que culnlinara la 
renovación de todos Jos órganos electorales y distritales. 3

H 

Antes que in1pugnar las el~cciones, (por lo .. inequitativas" e .. injust.'ls'" 
que. según su candidato y Juego según su CEN misn10) Acción 1''acionaJ tan sólo 
dio su testiznonio acerca del proceso. De este rnodo optó por conservar su 
relación annónica con el gobien10. Sin construir una alianza con la otra fuerza de 
oposición (el PRD), decidió seguir actuando por cuenta propia para lograr las 
reforn1as necesarias para que en el futuro no hubiera mas inequidades e 
injusticias. 

La pregunta es si Acción Nacional pretende en realidad una profunda 
modificación de las estructuras del régin1en o ser un apoyo n1ás para su 
conservación. No hay que olvidar que la idea de un gobierno de coalición (o 
plural) estuvo presente desde el principio de la camparia (a finales de 1993). Y 
eso implicaba la posibilidad no de una aHanza entre d PAN~· eJ PRJ, sino entre 
el PAN y el régimen.J9 Si bien esto no ocurrió, el presidente Zedilla introdujo a 
un panista en su gabinete , con lo cual Ia alianza se confinnó. 

Para Acción Nacional el riesgo no radicaba en Ja panidpación o no en 
el nuevo gobierno. sino en eJ papd que sustentarla en el futuro dd régin1en: el de 
un pan.ido de oposición n1oderada, testin1onial y con Hn1itados espacios de 
poder, o eJ de un partido auténtkan1ente gobernante. 

El PAN fue eJ prin1er partido que pudo Uarnar la atención del país ~· 

del extranjero sobre la Jegitin1idad de los triunfos del PRI. En elecciones estatales 
se enfrentó al gobien10 y a su partido. logrando iJnportantes victorias políticas. 

Los triunfos electorales vinieron después. Con base en su antigua 
presencia en varias regiones del país, Acción Nacional fue Ja opción que Jos 
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ciudadanos eligieron para n1anifestar su inconforn1idad con d gobien10. 
Postcriorn1c11tc el partido ganó en forn1a consecutiva los n1isn1os puestos, lo que 
le permit.i6 consolidarse con10 fuerza electoral y con10 gobierno. En resun1en, a 
partir de 1989 su actitud respecto de sus adversarios can1bió, y tan1bién sus 
triunfos electorales con1enzaron a n1ultiplicarse. 

En el trascurso de los con1icios el partido sufrió constantes disputas 
por la dirección ideológica y por los principales puestos de elección popular 
entre dos fracciones i11ten1as existentes (con1ünn"lente identific~'ldas una con10 
ncopanista y la otra con10 forista). En el capítulo siguiente abordarernos la 
dináni.ica de las fracciones y su i1nport.ancia en la consolidación organizativa del 
PAN. 



CAPITULO 5 

LAS FRACCIONES Y LA 

COALICION DOMINANTE 

En este capítulo se presenta una caracterización de las fracciones o con-ientes del 
Pan.ido Acción Nacional. Al analizar esta faceta de Ja organización, es necesario 
ir un poco más atrás en el tiempo para con1prender lo que: ocurre con Jos grupos 
internos en la act.ualidad. Es preciso ton1ar en cuent.a el origen de esos grupos en 
la crisis organizativa que sufre a n1ediados de los años setenta, a partir de la cual. 
como ya señalamos en el capítulo primero, el partido se restructurará y se 
desenvolverá con un perfil distinto al de las décadas anteriores. 

Antes de continuar señalarernos los conceptos que utilizan1os para 
entender este fenón1eno. Para estudiar las corrientes inten1as de los partidos 
estimamos útiles Jos conceptos que n1aneja Sartori. 1 La fracciones pueden ser 
definidas en función de Jas siguientes din1ensiones de análisis: 

l) La din1ensión de organización. Si la fracción está organizada tiene 
una n"\ayor autonon1ía con respecto a la dirigencia. 

2) La dinu:nsión rnotivacionaJ. Las fracciones se pueden clasificar en 
función de los n1otivos gue las llevan a constituirse en grupos inten1os. Se 
aprecian dos tipos: fracciones por interés y fracciones por principios. Las 
fracciones por principios se dividen. a su vez, en fracciones ideológicas y 
fracciones de opinión. Las prin1eras sustentan un conjunto de valores colectivos; 
las segundas asun1en cienas ideas o posiciones y no precisan1ente una ideología. 
Por Jo general, est.as fracciones no tienen una base social fija. 

J. E.ate •ulor hacr t. dininción ck trrs concrptos pan idf'ntificar • Jo. t;n.ipos lntn•partJdo: lA Í•<:nón. la fracción \" la 
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3) La ditnensión ideológica. que se deriva (hasta cierto punto) de la 
motivacional. En esta ditnensión se distinguen dos tipos de fracciones: 
ideológicas y prag1náticas. Las prin1eras se pueden clasificar con10 fanáticas 
(cxtrcn1ada1nente ideológicas) o con10 fracciones por principios (coherentes y 
consecuentes ideológican1ente). L'ls prag1náticas se reconocen por su practicisn10 
o activisnlo. por su falta de plantean1ientos doctrinarios. 

4) La dimensión izquierda-derecha. Aunque en realidad es poco útil, 
señala el autor. no se desca.rta en la 1nedida en que es la más e'\•idente, la n1ás 
fácil de identificar. 

Aparte de estas cuatro din1ensiones, Sartori indica que para un n"layor 
rigor analítico se podrían agregar los siguientes criterios: 

a) La con1posición de la fracción, n1ediante la cual se puede definir si 
es dirigida por un solo líder (personalista) o por varios (fracción de coalición). 

b) El papel que dese1npei1.a, ya sea con10 apoyo a otra u otras 1nás 
fuertes o n1ás grandes o con10 fracciones de veto frente a ellas. Tan1bién aquí se 
trata de identificar si es \.1na fracción política. que es aquella que "trat.a de 
gobernar e irnponer la política" de la organización. :! 

El autor apunta que es hnportante tomar en cuenta tan1bién. aunque 
con"lo aspectos secundarios, el tan1a1í.o de la fracción y su estabilidad
perdurabilidad. Una fracción puede "n1edirse" por "el porcent.aje de votos o de 
puestos controlados dentro del partido. en el Parlan1ento y en el Gabinete". El 
segundo aspecto se aprecia por el periodo de tiempo de existencia y aden"lás por 
el tipo de organización y el grado de cohesión ideológica que tenga. 

Esta es la tipología que utilizan1os en este texto para identificar 
las fracciones o corrientes de Acción Nacional. Es preciso reconocer que no todos 
los rasgos se descubrieron en la investigación, pero sí los fundan1ent.ales para 
definirlas. 

Acción Nacional nació con un perfil doctrinario que hacía prcdon1inar 
su papel corno agente concientizador por encin1a de su actividad electoral. Este 
rasgo esencial se tnantuvo desde 1939, año de su fundación, hasL.'1. 1975. cuando 
padeció una crisis organizativa de grandes din1ensiones. Posterio1nente su rasgo 
distintivo fue su profesionalización en e1 án1bito político c1ectoral. 

En esos dos grandes periodos se distingue el tipo de coffientes o 
fracciones inten1as. En prin1er tén11ino, entre la fundación del partido ;..· la crisis 
de los setenta. la tnotivación de las fracciones fue ideológica. Es decir, los grupos 
intemos se constituyeron con base en principios, en afinidad de ideas. Esto no 
sucede con las fracciones que aparecen a partir de la crisis. De entonces a la fecha 
los grupos aparecen n1ás bien con10 fracciones por poder. Esto explica tanto el 
pragn1atisn10 electoral que el partido ha adoptado pauladnamente desde la 
década pasada~ con10 la dinánlica de sus corrientes. 

2 /,U,,.., P· IOQ. 
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Las fracciones en Ja crisis y la refundación 

En el crítico periodo de 1972 a 1978. Acción Nacional se dividió de 
hecho en dos gi-andcs fracciones: la pragtnática y la doctrinaria. La primera, 
producto de Ja creciente presencia de algunas dirigencias Joc;¡Jes y de viejos 
militantes. se adjudicó un papel político al tener en sus manos la dirección desde 
1972 con José Angel ConchelJo con10 dirigente nacional. Esta corriente con1enz6 
a organizar a los grupos intern1edios afines, por Jo que se estructuró con10 una 
coalición entre eJ líder nacional y varios dirigentes regionales e intern1edios. Su 
n1otivación era el repano del poder y sostenía posiciones entre las que sobresalía 
un acentuado anticon1unisn10 y una profunda defensa del sisterna capitalista. Sus 
posiciones eran cercanas al liberalisn10 manchestcriano (seglul sus criticos). 

Conchello se caracterizó por su discurso antigobieni.ista y electoralista. 
alejado de los principios doctrinarios de su partido. En sus ideas estaba presente 
la concepción dd pan.ido como un instrwnento de lucha electoral para Ja 
conquista deJ poder, y no Ja visión que tradicionahnente había predoni.inado en 
el pan.ido en el sentido de concebirlo con10 un.::: institución de adoctrinarniento 
cívico. 

Nacido en l\.1onterrev, Nuevo León. Conchel1o contaba con 111ás de 20 
años de nlilitancia en el PAN .cuando se convirtió en dirigente nacional. Con10 
abogado había prestado sus sen.·icios en eJ Centro Industrial de Productividad 
(con sede en Monterrey) y en el Departamento de Relaciones Públicas de la 
Cervecería Moctezun1a. v había sido asesor de Ja CONCAMIN v de la 
Asociación Nacional de kunciantes. Para 1973 ya había sido consejero~ regional 
y diputado federal en J 967-1970. 

La fracción doctrinaria se perfiló como tal en eJ proceso n1is1no de 
confrontación. Logró organizarse gracias tan1bién a su pcnnanencia en los 
principales órganos dirigentes desde 197 5, afi.o en que desplazaron a Conchello y 
sus seguidores. La fracción doctrinaria estaba compuesta por un conjunto de 
dirigentes. con Efrafn González l\.1orfín a la c.abe.z~i. que fueron fonnados por la 
fracción progresista de los sesenta (de la que ~slataba Adolfo Christ.lieb y la 
n1ayor parte de los fundadores) ,:-· provenían básicamente del centro del país. 
Aunque su actitud fue doctrinaria. su n1otivadón tarnbién fue por el reparto del 
poder jn1en10 (para derrotar al grupo contrincante). El papcJ que jugó en este 
proceso fue fluido pues en ocasiones cumplió una función política (al participar 
en la toni.a de decisiones), en otras de veto (cuando las diferencias iban siendo 
n1ás grandes) y en algunas n1á.s de apoyo. Sus posiciones tan1bién eran de 
derecha, aunque con un carácter huni.anista (calificado peyorativamente con10 
"marxismo jesuíticoh). n1ás social, pues sostenía la necesidad de Ja equidad, de la 
justa distribución de la riqueza. Los doctrinarios 11egaron a n1anejar posiciones 
críticas frente a Jos empresarios. En mayo de 197 5. la dirigencia nacional 
encabezada por González Morfin con n1otivo de la fundación del Consejo 
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Coordinador En'lpresarial. n1áxin"\o organisrno de los en1presarios del país. sef\aló 
que en t.al organización se n1antenía "una posición dasist.a, egoísta, que se olvida 
de los puntos de vist.a de otros gnipos, que tiene denlasiado en cuenta el bien de 
sus agrupaciones y se olvida del bien con1ún"; aden1ás, aseguraba tan1bién que el 
CCE tenía "una visión totah1\ente parcial de los problernas econótnicos de 
México y de la cn1presa privada". 3 

Es necesario reparar en que los órganos interrnedios y dirigentes 
regionales asumieron un peso 1nayor en este tietnpo. De ahí la fuerza de la 
fracción pragn."\ática. Habría que recordar que en 1971. en la quinta refonlla 
estatutaria se acordó una nlyaor equidad entre los votos de las delegaciones 
(estatales. la del D.F. v la del CES) en asa1nbleas v convenciones nacionales. 
Adenlás se redujeron eÍectivanlente los votos a los q\.;e tenía derecho el CEN en 
esas instancias. 4 En el CEN de Conchello por prinlera vez la quinta parte de sus 
miembros provinieron de los estados. Incluso este dirigente propuso en 1973 que 
se sustituyeran siete de sus integrantes por representantes de provincia. Pero el 
Consejo Nacional no lo aprobó.~ 

La disputa entre prag1náticos y doctrinarios se evidenció en dos 
procesos internos funda111entales: el can1bio de dirigencia nacional y la 
postulación del candidato a la presidencia de la República. 

En 197 5 los candidatos al principal puesto intento fueron 
precisamente Conchello y González ?-.1orfin. Los apoyos de an1bos fueron en el 
sentido siguiente: en t.anto que las entidades de la República apoyaron 
principalmente al primero. el D.F. y sobre todo el CEN dieron su aval a\ 
segundo. Cabe se6.alar tan1bién que éste recibió el apoyo de los nülitantes 1nás 
antiguos de: la organización con10 José González Torres. Rafael Preciado 
Hcrnández. Juan Landerreche y Manuel González Hinojosa. En el Consje\o 
Nacional. luego de cinco rondas de votación en las cuales ningl.lno de los 
candidatos tuvo d porcentaje estatutario, Conchello (sien1pre abajo en las cifras) 
se retiró y así González ~1orfin obtuvo el puesto con 124 votos de un total de 
196 (de los cuales 54 eran del D.F. v 142 de los estados). e.. 

Cuando los pragn1ático~ perdieron la reelección de Conchello (su 
principal dirigente) en 197 S. la dit;gencia formal de González ~1orfín se vio en 
serios aprietos para enfrentar a los seguidores del e.xprcsi.dente nacional del 
pan.ido. En el segundo proceso las contradicciones se agudizaron a tal grado que 
ninguna de las corrientes logró ganar \a candidatura. El n\anejo discrecional de 
las normas estatutarias de parte de la dirigenda (1nayoritarlan\ente doctrinaria) 
fue decisivo para derrot..a.r a la fracción pragtnática. 

Conchello no pudo reelegirse. pero puso en duda sien1pre la actuación 
de la dirigencia electa. González !\.1orfín decidió no enfrent.arlo y no pudo 
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sostenerse al frente del partido. Unos cuantos rneses después de haber tornado 
posesión Efra[n renunció. Su sustit\.lto fue !\.1.anue\ González Hinojosa. quien 
antcriorn'\cnte había sido presidente nacional y que contaba con el apoyo de los 
sectores t'll.ás tradicionales del partido. 

José Angel Conchello. actuando con'\o si todavía tuviera la jefatura. dio 
a conocer a Pablo En'\i\io ?\..tadero (1ni\itantc de Nuevo León) como el candidat.o 
idóneo para 1976.7 A inst.ancias de Conchello y utilizando los estatutos. los 
corn.ités regionales de Nuevo León. Puebla. Tta.xcala. Veracniz y Colin'la 
so)icitaron adelantar la convención nacional aproxi1'nadanl.ente seis n'lcses antes 
de lo acordado. El CEN rechazó la propuesta. 

Finaln1ent.e. adetnás de !\.1adero, con,pitieron por la candidatura el 
diputado David A.larcón Zaragoza y el ex.candidato a gobernador de Baia 
California. Salvador Rosas ?\.'\agallón. Por pri1ncra vez. presionados por la actitud 
de Madero. los precandidat.os hicieron can-\pafla desde septienl.bre de 1975. 

Las precan,,pafias (en las cuales hubo tres debates públicos) expres:iron 
las diferencias intemas. Alarcón Zaragoza, abogado y excandidat.o a gobernador 
de Jalisco en 1961. cn'litió juicios severos contra ~1adero y sus seguidores. en 
especial contra Con.chello. a quien consideraba el líder real del grupo inaderista. 
Por su pan.e~ Rosas, conocido con10 "d abogado del pueblo" apareció tardían1ente 
en la precampa1í.a. sobresaliendo t::n su discurso la idea de que el enernigo a 
vencer era e1 abstencionisnl.o. 

A los pragmát.icos se \t::s acusaba de querer utilizar al partido en 
beneficio de int.eres en'lpresariales, en panicular del Gn.tpo Monterrey (en ese 
entonces de los más fuertes de la iniciativa privada nacional). Hasta se llegó a 
acusar a Conchello de ser agente de la ClA.~ 

Ciertan'lente hubo t.an,,bién críticas por el pragi-natisnl.o de estos 
dirigentes n'lanifestado en la escasa recuperación de ln doctrina en sus 
declaraciones. González Hinoiosa , ya corno dirigente nacional, llegó a decir que 
los valores ideológicos de los prag1náticos se ase1nejaban a los de •·oposiciones de 
derecha de perfiles fachistas. abiert.an1ente en pugna con la esencia nl.isarn de la 
doctrina v las ideas de Acción Na clona\"."' 

. Madero, por su parte. se dedicó a buscar el apoyo de los cornités 
regionales, los cuales aparecieron corno sus principales bases. Por su parte. el 
CEN dio n'\uestras de no apoyarlo. 10 
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La convención convocada en 1975 para elegir candidato no logró su 
con1etido. Ninguno de Jos precandidatos alcanzó el porcentaje estatutario (80°/o) 
y ninguno declinó en favor de alguno de sus contrincantes, si bien ~1adero 
estuvo sien1pre a la cabeza en las tres rondas de votación. 

En diciembre de ese a1io Efraín González :"\.1orfín, presionadopor las 
críticas y la actitud de los pragn1áticos, renunció a la dirigencia. Fue sustituido 
por González Hinojosa .. 

A principios de l 976, en la convención e.>..traordinaria. luego de siete 
rondas de votación v en rnedio de severas v hasta ofensivas críticas a la 
dirigencia. el presider~te nacional. !\.1anuel Go~zález Hinojosa, declaró que el 
panido se quedaba sin candidato. A pesar de que ;-....1adero obtuvo siernpre el voto 
niayoritario de los delegados. no pudo uaspasar el porcentaje estatutario. De 
t.ener casi 589-ó en la prin1era ronda. paso a casi 73°/o en la séptin1a. Los votos de 
Ja delegación del CEN no fueron para :-dadero. Y el CE!'.' fue el que acordó que 
no hubiera candidato. Los doctrinarios tenína n1ás representantes en el CEN y en 
el Consejo Nacional que Jos pragfftáticos, quienes tenían eJ apoyo de algunos 
dirigentes intern1edios regionales. 

La crisis de J 97 5-1976 tuvo su rná.xima expresión en este proceso de 
selección de candidato. Diversos fenón1enos se sintetizaron en él, corno Jas 
contradicciones entre dos fracciones por poder, los problen1as de renovación de 
los dirigentes, la aparición de los líderes regionales. En el fondo, la 
transformación de un pan.ido doctrinario en uno de franca orientación electoral. 

La crisis panist.a significó una ruptura en el perfil doctrinario 
implantado en la fundación. Hay varios eleir1entos que permiten afinnar que la 
crisis fue, de hecho, una refundación dd partido: en prirner lugar, la ruptura en 
Jos procesos de liderazgo interno. (expresado en la presencia de autoridades 
formales e inforrnales v en el desconocin1iento de las nonnas est.atutarias v de los 
usos y costun1bres er\ la selección de candidatos y dirigentes); en se~ndo, la 
conformación de fracciones de poder; en tercero, la salida de un i1nportante 
nún1ero de dirigent.es :'-' bases a causa dd conflicto; por úitin10. la no 
panicipación en la elección presidencial y el consecuente descenso electoral. 11 

La expresión clara de la crisis fue que el partido se quedó sin saldar las 
diferencias y sin candidato presidencial. 

Los doctrinarios hicieron todo Jo posible por debilit....-ir a sus 
contrincantes y t.arnbién para sancionarlos. De hecho, est.a fracción bloqueó a la 
otra con d fin de que no ocupara 1nás espacios de poder. En el corto plazo esto le 
pcnnitió soni.eter a los pragn1átícos a un difícil proceso de negociación rnediante 
d cual recuperó la hegen1onía que había tenido antes, aunque por niuy poco 
t.icnipo (como se verá n1ás adelante). 

J J ~Tlc>s Vá:zqt.1c-:z. Francl$C'o 0 Sur~.,IA ""K"'"~•U•"'.l'fratnf"'ª uUl'n.A.1 J..l T'art•J,, A.iu<*n ,-....•.,t:>o•".J· /9'19·/ 990. !\.lo.'Jcico. trsis 
dr ~estría. FCPyS-llNA."1. )093. capítulo"). 1'1' 7:?-10:? 
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En 1977 d partido eligió al que seria el principal dirigcnt.c a lo largo 
de toda la vida reciente de la organización. Vicc1\Cio ganó la presidencia en 
rncdio de la confrontación latente v, en ocasiones. abiena entre las corrientes. 
Sin definirse claramente por algun;_ de c1las, este líder orientó su gest.ión a la 
reconstrucción organizativa. a la participación electoral y. en tercer plano, a la 
superación de las diferencias intentas. Todo ello fue realizado por Viccncio 
Tovar, quien no tuvo proble1na alguno para reelegirse en 1981. 

Luego de la crisis el partido se reorganizó. '-'iccndo cunlplió 
cabaln1ente su labor al reconstruir a la organización y n1ediar entre las fracciones 
para resolver los conflictos. Vicendo había participado con"\O n1ediador entre la 
dirigencia y Conchcllo y S\.1 gn1po. No estaba cotnpron'letido con ninguno y 
cuando fue electo su trabajo estuvo nu1~· detenninado por el entonlo político. La 
reforn'\a política de 1977 tuvo influencia en la superación de las contradicciones 
internas. La salida de varios integrantes de la fracción doctrinari:i contribuyó a 
que la situación interna se estabilizara en favor de los pragnl3.ticos. 

La labor de Vicencio Tovar fue respaldada por la gran nlayoria de los 
nlien'lbros al relegirse. a pesar de que tuvo que padecer la di111isión de varios 
represt!:nt.ant.es de la fracción doctrinaria. Con ello, los prag1nát.icos ganaron 
espacios en el partido, que fue perfilándose co1no un actor cada vez más 
importante en las contiendas electorales. 

En general, la refonna política de 1977 y la presencia de nuevos 
adversarios electorales ejercieron una influencia posit.iva en la reconstrucción del 
partido. El pragmatisn"\o fue acentuado por el enton'lo, en el que se abrieron las 
puertas a una participación electoral n'lás plural y con 1nás espacios en la Cán'lara 
de Diput.ados para la oposición con la represent.nción proporcional. 

En 1979. a pesar de los nuevos cotnpet.idores. Acción Nacional 
consiguió el segundo lugar electoral. 

De car:\ a las elecciones presidenciales de 1982. para seleccionar 
candidato a la presidencia de la República, fueron tres los precandidatos panistas: 
otra vez Madero, Héctor Terán Terán. dirigente del partido en Baja California, y 
Luis Castañeda. viejo nlilitante de Oaxaca; Jesús González Schnlal declinó antes 
de que se realizara la convención. Los dos prinleros fueron los que 1nantuvieron 
una lucha constante. si bien en un tono respetuoso v cordial. 

Después de la e.xperiencia anterior. ef porcentaje estatutario para 
obtener la candidatura había sido dis1ninuido a las dos terceras partes del total de 
votos de la convención. Sin 1nuchos problen'\aS, Pablo Enlilio Madero consiguió 
la postulación con el 699-ó de los votos. por el 27.2 de Terán y el 3.S de 
Cast.añeda. Los perdedores n'lanifcstaron públicanlente su respaldo a Madero. 

De este n'\odo. el que había sido uno de los principales responsables de 
la crisis panist.a cinco años atrás. se ganó el respaldo de la gran n'layoría de los 
delegados. Las razones de este fenótneno fueron cuatro: por un lado, el paulatino 
fortalecimiento de la fracción encabezada por Conchello y Madero; la salida de 
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sus principales detractores entre 1976 y 1978; la Jll.arcada orientación 
electoralista del partido a partir de la refon1'a política de 1977; y el paulat.ino 
ascenso de las regiones en la dirección del partido. 

La rcconstrtJcción del partido se dió no por penetración territorial (del 
centro hacia la periferia) con'º ocurrió en la fundación. sino por difusión 
territorial. Son las regiones. particulan11ente del norte del país. las que 
intervienen en la refundación. De ahí que tengan un papel trascendental en la 
institucionalización organizativa y en el ascenso electoral. 

Frente a adversarios con10 el Partido Socialista Unificado de México '\' 
el Partido Revolucionario de los Trabajadores, partidos de nuevo registro, el PAÑ 
reafirnl.6 su propuesta progran1ática para tratar atraer más a los ciudadanos. Esto 
fue característico entre los n1.ienl.bros de la fracción pragn1ática. 

Con l\.1adero. el cuatro de julio de 1982 el partido refrendó su segundo 
lugar electoral con 3 tll.illones 7 45 votos, lo que representó el 15.86~0 de la 
vot.ación en la elección presidenciaL Si bien no contó con abanderado en 1976 y 
no obst.ante la existencia de nuevas opciones (entre las que no hay que olvidar el 
Partido Den1.ócrata Mexicano. proveniente de la Unión Nacional Sinarquista, 
antigua aliada circunstancial del blanquiazul). pudo n1antenerse en su puesto y 
conseguir el mayor nún1ero de votos en la historia de la organización. 

Pablo En1ilio !\.1adero hizo patente con su canl.paii.a la orientación 
e1ectoral del partido y demostró el vigor que iba a ser una const.ante en los 
siguientes ai'\os. La profesionalización de cuadros, si bien incipiente. salió a la luz 
con este resultado. El lenguaje tnanejado en el discurso del candidato fue 
actualizado y a tono con la contienda, en la que participaban partidos de 
izquierda frente a los cuales tenía que dar se un debate ideológico. 

Acción Nacional COIT\enzó a n1anifestar signos de consolidación 
organizativa en la década de los ochenta. El partido concedía cada vez más 
importancia al aspecto organizacional. El número de n1ienl.bros aurnent.aba. A 
finales de la década las victorias electorales se nl.ultiplicaban en el plano local, Los 
cuadros inedias y altos con1enzaban a profesionalizarse. Poco a poco se fonnó un 
conjunto de dirigentes locales que in1pulsaron las principales luchas electorales. 
La integración de ernpresarios a la organiz..adón reafin11aría el pragnlat.isn10 
electoral presente desde la década anterior y aportaría los recursos necesarios 
para su profesionalización. 

Las tendencias de la fracción pragmática 

Si bien en un principio la fracción electoralist.a salió muy debilitada de 
la crisis de Jos setent.a. poco a poco con1enz6 a ocupar los espacios de poder n-1ás 
in1.portantes. Tal ·vez la n1ás dificil pero ta1nbién la más itnportante victoria de 
esta fracción sobre la doctrinaria fue. efectivamente. la integración paulatina de 
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algunos de sus cuadros en el CEN panista y en el repano de candidaturas. Desde 
1984 la fracción pragrnática se convirtió en el eje de la coalición do1ninante. 

Hasta cierto punto estos acontecin1ientos fueron influidos por la 
refonna electoral de 1977 y por la crisis econ6111ica. Alnbos e1cn1entos obligaron. 
al partido a una actitud n1ás electoralista, tal con10 la había asu111ido Conchello y 
sus seguidores poco tienlpo atrás. 

El excepcional ascenso electoral en la década de los ochenta fue signo 
inequívoco del fortalecin1iento de 1nuchos órganos intennedios. en particular de 
los con1it.és regionales del none de la República. Asimis1no. en esto influyó 
t.arnbién el ingreso de n1ien1bros de 1."l iniciativa privada que habían visto 
afectados sus intereses por la nacionalización de la banca y que estaban 
preocupados por la política econó1nica que seguiria el gobien10 para salir de la 
crisis. Se puede non1brar a ?\1anuel J: Clouthier. Etnilio Goicochea Luna, Ricardo 
Villa Escalera, Juan Luis Coindreau. Hu1nberto Rice, Rogelio Sada, Fen1ando 
Canales Clariond, Francisco Villa1Teal, Jorge Ocejo i\.1oreno. L'l 1nayoria de ellos 
ingresaron al PAN poco después de 1982 y con el tien1po se convirtieron en 
dirigentes o candidatos de alto rango en el pan.ido. 

Los en1presarios se vieron afectados por la nacionalización bancaria al 
verse al margen de la ton1a de decisiones del gobierno. Los canales de negociación 
fueron rotos con esa rnedida, la cual se con,·irtió (para Jos nüen1bros de la 
iniciativa privada) en la peor 1nuestra de un Estado benefacto1· ya en decadencia. 
Los en1presarios demandaron el abandono de ese inodelo de desarrollo con n"layor 
ahínco~ máxin"le cuando su principal fracción, la financiera, padeció una 
"est.at.ización" de este tipo. 1\.1uchos de ellos prefirieron la 1nilitancia partidista 
en lugar de la negociación directa con el gobierno, dada la unilateralidad de la 
acción estatal en 1982. 

Apoyado en buena 1nedida por esos grupos de reciente ingreso y 
enconada actitud, Pablo Emilio !\.1adero ganó la presidencia nacional del partido 
en 1984. Sus contrincantes fueron: Jesús González Schn1al (quien había sido 
secretario general con Vicencio), Carlos Castillo Peraza (por entonces dirigente 
de Yucat.án) v Edmundo Gurza Villarreal. 1 :! 

La. creciente in1portancia de las dirigencias regionales fue rebasando 
cada vez tnás a la fracción pragn1ática. dotninante, radicalizando las posiciones 
electorales puestas en funcionan1iento desde los pri1neros aflos de la gestión de 
Abd Vicencio Tovar y que se reiteraron con ?\.1adero. 

La lucha electoral realizada en Chihuahua en 1986 fue factor 
importante en la rest.ructuración de las relaciones entre: las fracciones inten"las. 
Los dirigentes regionales con1enzaron a tnanifest.ar sus desacuerdos con "el 
cent.ro". es decir, con la dirigencia nacional, que daba la in1presión de no estar 
12 Ma~rn lopó 131 vo1os rn la prime-no ronda dr vo1ac1onrs, mu;o.· por rncinuo de Goru.álrz S.chrn..J. que alcanzó 33. 
C.stilo P,..raza, qu._. r,anó 20 y Gurza. qu., ohnn·c 8. Pero le faltó uno P"'"' ob1enrr .,¡ 6to% "'~larnc-1>1ario. Mkn1ras qur los 
dos últ.hnos d,..clinaron. el ....,gundo pidió a sus sr~üdo,...., 11'"' '\'otlonin por ~1adero y d .. rn.oi íonna g•u•ó la W"gund.a r<.>nd.o., 
LA 1U1d""· 1 dr nuorzo dr J08.,1. p. 20. 
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dispuesta a respaldar las tácticas radicales de los panistas norteflos y parecía estar 
n1ás de acuerdo en la negociación de los corltlictos con d gobierno federal. 13 En 
ese entonces hubo un distancia1niento entre la dii;gencia nacional y el panisn10 
regional, hasta el grado de que en algunos estados se ton1aron decisiones sin 
tomar en cuenta las direcuices del CEN. Al parecer esto fue i1npulsado no sólo 
por panistas de antigua n1ilitancia, sino por los nuevos n1ien1bros de extracción 
empresarial. 14 

Fueron precisanl.ente los grupos tnás cxtren1istas quienes en lugar de 
reelegir a ~1adero, prefirieron probar un catnino un tanto diferente con Luis H. 
Alvarez. uno de los principales protagonistas de la lucha del panisrno 
chihuahuense en 1986. Por el n1isn-,,o puesto con1pitieron !\1adero y Jorge 
Eugenio On.iz Gallegos. 

:V1ient.ras que el tercero. representante de la debilitada fracción 
doct.rinaria. hizo críticas a sus adversarios por su alejan1iento de los principios 
orginales. los prin1eros se enfrascaron en una cerrada lucha que se definió en la 
tercera ronda de votaciones del Consejo Nacional en febrero de 1987. 15 

La fracción pragn1ático~radical se fonaleció con la dirigcncia en su 
poder. Por eso. a finales de ese 1nis1no atlo, otro de los principales actores del 
ascenso electoral y de la puesta en práctica de la resistencia civil, r'\1anuel J. 
Clouthier (e..xpresidente del Consejo Coordinador En"'lpresarial durante la 
nacionalización bancaria y excandidato a la guben1atura de Sinaloa) solicitó su 
registro al CEN con10 precandidato a la presidencia de la República. Para ello 
contó con c:1 apoyo de los con1ités estatales de Nayarit, Sinaloa y Veracruz. En lo 
personal fue respaldado por diversos n1ilitantcs de Yucatán, Querétaro. Sinaloa y 
Sonora. 

Manuel J. Clouthicr fue el líder de la fracción pragmát.ico radical desde 
su postulación con10 prccandidato presidencial. Antes ~· después del proceso de 
1988 se dedicó a reclut.ar a c1npresarios para el PAN. que a la postre llegarían a 
ser in1portantes dirigentes. 

El diput.ado Jesús González Sch1nal, el viejo dirigente Jorge Eugenio 
Ortiz Gallegos y Salvador Rosas !V1agallón fueron los contrincantes de Clouthier. 
Al final c:1 segundo no pudo con1petir por problen1as de salud. 

13 Guill,..m.o l'M<"to Lu1án. d1ng,..ntl0' pauln.a rn Cluln1ahua """ J01'o. "W"naló qur hahi.a •lif<"rrnciu'" ron lo'l lldrrrJ <l<"I 
coenu-o. que...: rrC..rtan -. curnion.,s ll\t:uca'l. •la nl.1ll\rno <1., 11,..,,·ar a cabu la .. <.1.h·1dad p<>U1.1ra, uo • ··ursOou,..,. doMnnan.as 
o pnog""ticas'". -En d pas..do h,.hía rrur.,ncúu a •crptar corno l.abnr propia de los partldo'l aqurlla qur SC" ha rnado 
en-yando '"'" ChU\\1ahua. f'rlnclpalmrntt' la d<:"'lol>t'"d1el\c1A dvü y la rr'l1..te-ncaa paeH1ca .•. Al pnnclpio lo~ lide,..,.,. naclon.4'k" 
no estahari dlO' acuerdo con los hloqueos de- .. arn'tlO'n~. prro al flJ\al el in~IO'niero Pahlo f.rnUio :'\.1adero e:nuvo prr~ntr <"O el 
primer bloqueo IO'ÍIO'ctUAdo e11 ChiJ1..,.hu.o ... J•or 'lU parte. rl srcrrtano ~enenl de enloncc'l. Bcn.-n:lo Bálh: e'"l>licaba de este 
tnOdo t.s dl.frrrnda'l' ML..o .. fraudr'l, tan rvidcntc•. chcrun lu~1t.r a fnuch•• an.ltudrs..,. trndrncla-s en el ""'"ºdel PA.-..:. de~e 
los que- quisie11Un ron•pcr el paC1o social e in1nar uf'Ul ,, .. .,..,.,. sociedad ha~ lo~ qur u·\Sist.en C"n 111.antener los cauce• 
enrict.atlllO'nte luridicos. Hay de todo. U 1nlslón de la dirTCCión drl PA!". IO'S C'O~lUAr toda-s .,....,, inquletudC"s por via-s 
Lna.iludonale-s. cuidar la C"t..istlO'nc\.a misma drl partido que. C"Oll\O quirta qu,.. """ª· rs \.a 9"" ha ¡>enn.ilido qu" sc.- den las 
luchas ch•icas en la RrpUhllca. No-s p<>d<:"nlOS jugar el S"C'~>'<tro del pan1do si es ,..,. .. .,.....,no. pero C:-"8 "ºes d.,.C"is1611 qur ru,..da 

\ºr'¿~:_.u;;~ ~:o-~: ~=d';~~~c~;ó;;~:~~~:1:ni°C:C::;"'pcten1.,.sw. f',P<Z3t1. ::?::! de septirmhrc d .. 1oso. p. J-1. J 7. 

15 LA ...aoPn. 1 de man.o de tOfl7. p. 30. 
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En las precan1pai'ias. Clouthier sien1pre se distinguió por su discurso 
antigubernamental y antiprifsta. y por su extracción e1npresarial. Su principal 
adversario fue Jesús Gonzá.lez Sch1nal, quien no perdió oponunidad de criticar a 
los 1Jan1ados "ncopanistas" por su n1enospredo a la doctrina. Así, n1ientras el 
panisn"lo doctrinario fue identificado principalmente con Gon.zález Schrnal. Ja 
fracción pragn1ático radical (deno1ninada con1ún1nente corno "neopanista") fue 
encabezada por Clouthier, quien se asurnía a sí n1isn10 con10 un "bárbaro del 
nonc". A Ja larga. los doctrinarios tendrían d apoyo de los prin1eros pragtnáticos, 
o sea Conchello v !\.tadero, entre otros. 

En la 
0

convención. este candidato logró en la prin1era ronda el 70.3% 
de los vot.os. GonzáJez Schn1all el 27 '.'-' Rosas un pequef10 2. 7°/o. El segundo 
manifest.6 públican1ente su apoyo a Clouthier. El triunfo del sinaloense fue 
an1plio. 

El partido apareció en la escena electoral con el fin de atraer al 1r1a'.'-•or 
nún1ero de ciudadanos y con ello conquistar el poder. Mientras que Alvarez 
afinnaba: "no somos oposición sin1bólica ni van1os a hacer una can1paf1a 
sin1bólica. Aspiramos serian1ente al poder '.'-' a ejercerlo ... ", Clouthier convocó a 
jóvenes. n1ujeres. burócratas, n1ie1nbros del ejército, trabajadores, en1presarios, 
indigentes y "al pueblo en general" a apoyar al partido ~· a "resistir y a 
desobedecer a los que en el abuso dd poder pretendan seguirlos opriniiendo". 16 

Clouthier llevó a cabo una intensa can1pmla de proselitisn10 en toda la 
República. La n1ayoría de sus actos se destacaron por una nut.rida participación 
ciudadana, a pesar de la con1petencia de la candidatura de Cárdenas. 

De cara al desenvolvin1iento de nuevos .::idversarios electorales. Acción 
Nacional cxperin1entó serias transfom1aciones a raíz de las elecciones de 1988. 
Casi inn1ediatan1ente después de la jornada electoral. la dirigencia nacional 
estableció una actitud n1oderada. no antigobiemista coni.o la de años anteriores, 
que era sostenida por dirigentes regionales. Con el argun1ento de que había que 
garantizar una transición pacífica a Ja democracia en el país. la dirigencia 
nacional acordó el diálogo con el poder ejecutivo, concediéndole la posibilidad de 
legitimarse en el ejercicio del poder. 

La fracción pragn1ática se con1enzó a dividir durante estos 
acontedn1ientos. De est.a fonna, podemos distinguir tres tendencias de dicha 
fracción cnt.rc J 983 y 1995. Una, Ja pragn1ático n1odcrada (que apareció en los 
setenta) con apoyo esencial de Nuevo León y Puebla. principaln1ente; otra. 
igualn1ente pragn1ática, pero radical, con respaldo de entidades corno Chihuahua. 
Sinaloa, Sonora, Durango, Coahuila, Jalisco y Puebla; la tercera se desarrolla 
desde 1988. y su principal rasgo es su gradualismo, ubicándose bá.sican1ente en el 
centro del país y. por supuesto, en el CEN. La primera conservó las 
características señaladas anteriom1ente. La segunda contó de hecho con cierta 
estructura antes de que llegara a puestos de alto nivel. Esta fracción se identificó 

lb LA ""'aón. 1 de dici<"nl.hrT" J._. JQA7. p 22. 
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con1únmcntc con d nonlbrc de "ncopanisnlo". La tercera se erigió con10 fracción 
hegcn'\ónica durante la segunda gestión de L\.1is H. Alvarez, quien sirvió corno 
n'\cdiador entre los radicales y los gradualistas. Los prag1náticos de los setentas, 
dcbilit.ados y aislados. finahnente se aliaron con la ya de suyo exigua fracción 
doctrinarla. 

Al principio, la fracción pragni.ático radical estuvo cornpuesta por 
dirigentes regionales. Pero luego :'\.\anud J. Clouthier se convirt.ió en su líder 
principal, dándole un carácter personalista. En cuanto a estructura. cst.a fracción 
estaba organizada; su n1otivación fue el reparto del poder y sostenía posiciones 
de derecha (propias del pensa1niento ernpresarial. es decir, respeto a la libre 
empresa y a la propiedad. en particular una reiterada preocupación por la 
pequeña y 11'\ediana c111presas, así con10 tan1bién una severa critica antipriísta y 
antiestatista) .. Fue una fracción n.etan1en.te política pues det.en1'linó la estrategia 
electoral del partido en la 111ayor parte de los a.l\os ochenta. 

La tendencia radical se distinguió de la gradualista por el n1anejo de 
agresivas tácticas electorales que redituaron triunfos, a tal grado que fueron 
asumidas por todo el partido básican'\ente entre 1986 y 1988. Ade1nás, ocupó de 
hecho importantes espacios de poder en el CEN y en el Consejo Nacional, así 
como en la Cán1ara de Diput_ados. 17 

Sin en1bargo, con10 ya se apunt_aba an'les, la ac'litud de la dirigencia 
experimentó un cambio sustancial en 1988. Desde entonces la fracción 
prag1nática sufrió un can1bio sustancial. Sus posiciones más ext.ren'tistas 
comezaron a ser desplazadas paulatinan1ente y declinaron sobre todo con la 
muerte de Clouthier en 1989. Desde entonces un pequet'i.o grupo radical (en el 
que sobresalen Vicente Fax y Rodolfo Elizondo) ha jugado solanlent.e un papel 
de apoyo al núcleo dirigente, nlanifestando csporádican'lent.e sus desacuerdos. 

La fracción pragn1ático 1noderada (la de Conchello y Madero) sufrió 
un can'\bio esencial en los últin1os aflos. En un principio fue desacredit.ada y 
desplazada por Jos llamados "neopanist.as". Fue orillada a dejar los espacios de 
poder n'lás in'lportantes (conservando solan.1ente algunos en el plano local y en el 
D.F.). Cuando se dio el ascenso electoral y la presencia de nuevos panist_as alentó 
la búsqueda de triunfos y de hecho pennitió conquistar victorias electorales. se 
diluyeron los conflictos. Sin en1bargo. la presencia de una nue"·a fuerza electoral 
externa (el neocardenisn10) hizo n1oderar las posiciones de una parte de la 
tendencia radical. que a la sazón era eje de la coalición doni.inante. 

Esto puede explicar el esqueni.a de fracciones poco antes de la escisión 
de los llamados "foristas": en principio. se podía identificar una fracción 
pragn1ática (que a diferencia de la de los setent.a podría recibir el adjetivo de 
gradualist.a), que es la que dirige al partido (Luis H. Alvarez, Diego Fernández de 

17 En d CEN dr:- Ah:an::z ,.... putden no"'b,...1 cun•o m1cmhrvs de cna c;omcntir a ~U).!cn10 Elon.111)" {de Bata Ca.Hfonüa); 
C""cilL- Ronwro (del D.f.); Rodolfo r.Ji.l'ondo (de Ou,...n¡;u): Firrn.arido C...ra.ks (dr ~ur,.-o ~ón): ll.aíael Mor¡;oon v 
Hurnheno Ric"" (de Slna.loa) y No~no Cort'lla (de Sono,...)- CorcU.. llke, Eluondo y Romc·rn. a<kmás. "'"'º dipuuido:i; 
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Cevallos. Carlos CastHlo Pera za); en segundo ténnino encontrában1os a una 
fracción doctrinaria nlu\• débil (José Gonzá.lez Torres. Jorge Eugenio Ortiz 
Gallegos); tainbién se rec'onocía una igualn1ente débil fracción prag1nática de los 
setenta (Pablo En1ilio ~1adero, Ben1ardo Bátiz, José Angel Conchello); por 
últin10, una exigua tendencia radical de los pragrnáticos (RodoJfo Elizondo, 
Vicente Fox, Hun1berto Rice, En1esto Ruffo). 

En l 990 hubo dos candidatos a la presidencia nacional del partido: 
Alvarez, que buscaba reelegirse. y Gabriel Jin1énez Re1nus. Los consejeros que 
apoyaron fuen.en1e1He al pri1nero fueron: !\.1aria Elena Alvarez, Juan l\.1anuel 
Gón1ez Morin, Teresa Ortufi.o. Felipe Calderón, Noé Aguilar Tinajero, Valden1ar 
Rojas, En1esto Ruffo. Guillenno Prieto Luján, .Antonio Obregón Padilla, ~· 

AJbeno Fen1ández; los cuatro pri1neros penenecían al CEN. En favor del 
segundo, Gonzalo Altatnirano, Pablo E1nilio :'\.1adero, Héctor Terán, Alberto 
Ling. José González Torres. Juan Huesca, Danid de la Garza, Roger Cicero 
Mackinney. Paula García y Salotnón Rangd; en este caso solan1ente González 
Torres era del CEN. · 

Alvarez ganó ia elección hasta la cuarta ronda de votaciones. ronda 
que fue cuestionada por los seguidores de Jin1énez Ren1us debido a que no est-aba 
contenlplada en los estatutos. Con10 consejeros, Carlos Castillo Peraza, Diego 
Fcn1ández de CevalJos y Fen1ando Gótnez l\1ont propusieron la cuarta ronda y el 
Consejo lo aprobó an1plian1ente. 18 

En el nuevo CEN sólo quedaron los disidentes Gabriel Jin1énez Ren1us, 
Daniel de la Garza y Alberto Llng. José González Torres, Jorge Eugenio Ort.iz 
Gallegos, Gildardo Gón1ez ''crónica, Víctor Ordufia, Abel l\1artínez y Hun1berto 
Ran1írez Rebolledo rechazaron participar en el coni.ité. lnicialn1ente }in1énez 
Rernus y Juan de Dios Castro tan1bién se negaron. Sin en1bargo. el conflicto 
provocó que posterion11ente se integraran al CEN. Jin1énez Ren1us, Juan de Dios 
Castro y Gonzalo Altarnirano. Con esto los opositores a la dirigencia se 
dividieron. En t.anto que unos se integraron a la coalición doni.inante con10 
apoyos a la fracción hegen1ónica (la gradualista), el resto trató de organizarse 
fon11almente conlO grupo intemo. 

La confluencia de fracciones en el Foro Doctrinario Democrático 

El acercan1iento entre parte de los doctrinarios y los pragn1áticos de 
los setent.a se n"lanifestó abiert.an1ente cuando, unos días después de Ja reelección 
de Alvarez. se constituvó el Foro Doctrinario Den1ocrático, calificado co1no 
"grupo vertical apoyado- en el artículo 1 1 d dos Est.atutos, con el propósito de 

18 LA -06"· tS dt' frh1Tro dt' 1º90. p. a.o. 
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colaborar ai" perfccdonarniento deJ partido en las áreas de aplicación de la 
doctrina y de Ja profundización de nuestra de1nocracia inten1a. 19 

Con ]e!!Sús González Schn1aJ corno coordinador oficial, los forlstas 
propusieron: una nueva proyección de Jos principios de doctrina; refonnar 
estatutos y discutir Ja refonna electoral pactada con d poder ejecutivo federal. 

El CEN respondió negando el reconoci1nil!'rlto deJ FODDAN pues no 
cumpJfa con Jo señalado en d ankulo J 1 de Jos estatutos (donde sólo se indica 
que pueden fonnarse "grupos J1omogéneos por razones de oficio. profesión, 
actividad u otra sin1iJar") y que Ja discusión sobre estos tópicos se daba de hecho 
en los órganos c..xistentes.io Luego de un intento de negociación, la dirigencia 
nacional y el foro ron1pieron plátjcas. La fracción no fue reconocida. sus 
propuestas fueron ignoradas y su desplazan1ienro y aislarnienro co1nenzó a ser 
notorio. 

La dirigencia nacional no reconoció al foro con10 grupo interno. y 
niarginó cada vez rnás a sus integrantes no sólo de los puestos de dirección sino 
tan1bién de las candidaturas, particulannente en Jos comicios federales de 1991. 

Al principio. en Ja selección del nuevo Consejo Nacional en los 
primeros rneses de 1991 . Ja con1isión encargada de hacer la prin1era propuesta 
excluyó (por cinco votos contra cuatro) a Jorge Eugenio Oniz GaJiegos de la list.a. 
José GonzáJez Torres. niien1bro del foro v también de la con1isión. dio a conocer 
que la decisión se habfa to1nado a partir. de las acusaciones de Jos con1isionados 
alvaristas. que tildaron a Ortiz de "conflictivo" y "agresor sisten1ático del CEN". 21 

En Ja convención nacional previa a Jos cornicios federales. J\.1adero fue 
desplazado del primero al quinto lugar en una de las listas de candidatos a 
diputados plurinominales. ~2 En Ja rnisn1a convención, Jain1e Aviila. José Luis 
Luege y Jaitne Femández. líderes de DHIAC, y Luisa 1\.1aria Calderón (hija del 
fundador Luis Calderón Vega) protestaron contra Conchello. Lo acusaron de 
divisionista (por estar en el fol'o) ~,por su actuación con10 dirigente en el D.F. Al 
final ConcheJlo prefirió renunciar a su candidatura.~ 

Por otra parte. a causa dt:" que ninguno de Jos precandidatos alcanzara 
d porcentaje estatutario, el CEN del PAN tc:'rminó por elegir a AbeJ \ticencio 
(mien1bro de taJ órgano) con10 su candidato aJ Senado, en una reunión que duró 
cinco horas.:?.4 

JO Jo~ Angd Cond1rUo. Jesús Gonr.ákz Sd1n"ll, Jo,... Gonz.tl.-;,, To!'n's. Ju¡,¡n Jo~ H.-nulnd.-z. r .. t.Jo Emilio .""1ad.-ro, 
Arturn Oc.arnpo Jorge Eugrnio Ortiz Gallr~os y Gó<udrnc10 '\',..,...., -can• diti¡:ut..o a ~I '\'krncio Tovar, s.-c,...Uuio J;<-'flrn.J 
rff} f>A.'1" 0 rn &/nin J,/FODDl'\N, No. J. ahril d.- ¡ooo. La ""'rt.a .-s drl JO dr rn.arzo ii.-. JO<JO. 
- Cfr. Los CAMM.• dr rr~uol'st..o del CE.-..:. un-" cfrl .:?8 de nuu..:o y orni dd ..¡ di" ahriJ "" IA nnarin o ll"l1 rl ¡:;,.lnín J.-1 

ffi:;~: ~~ .. ;~ ~ .. ':.~r!,u;:oJ~~:~;:jfi.JO, 
23 f;:.;..~~ . .f;Q (Jd:::;~r;,..d~ 9Jº~~~·i;º~;z. 
24 El Unu ... nAI. 1-f d,.. nuayo dr J9QJ, p. 3. En un 10110 qu<:" r><p~s.ool,. I;, nspid<:"Z dr ¡,,, dilt-n-nciilS, ConchrUo a punió q1><:' 
con rs. d~islón Ah.•an-z sr hahia t"obndo la f•rluni politk .. qu.- u:•nia J>f'ndi.-rll<:' con~ partlnA~ dd D.F. aJ ulr<"t"ionar M 

\'ióe>nclo corna candldalo aJ :stn.-do. lo qur panr d<" ruanill<"Sln ,..¡ rspín1u dr -.·.-ug .. nz• qu<" r11.hl<:'H <"ll ~·0111,.... dr lo~ fonu .. s 
~·la baja calidad moral dr Jos inlrJ:ranlll"• drl CE."\:. l'<"tu 1u:1"ró: "aun9ur l'RU\"' Ahd \')'O r>u~rn dafc .... nn .. s ,-~naJ.,~. lo 
apoyan! .. , Un1> ..,,ú "'""· 19 dt rn.oyo dr J QQ J, p. t>. 
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El CEN vetó a Jesús Gonzálcz Schmal con"\O candidato a la Asan,blea 
de Representantes del D.F .• quien aparecía en e\ lugar nún'lero dos de In lista de 
plurinon1in.ales. aprobada por el 6SC?·ó de los votos de la convención del D.F .. a 
causa de que Gonzálcz había ventilado problen1as internos de 1nancra pública. La 
dirigcncia seti.aló que las diferencias debían de discutirse y resolverse dentro del 
partido y no fuera de él. 

Más t.ardc. Bernardo Bátiz renunció a la subcoordinación de la 
fracción parlamentaria, luego de que Abel Vicen.cio (el coordinador general) 
decidió aun1c:ntar a cuatro el nt'trnero de subcoordinadores, después de que entre 
los legisladores no tuvo consenso una carta en la que se solicitaba la remoción de 
Bát.iz. Los nuevos subcoordin:ldores fueron: José Antonio Gándara v Antonio 
Lozano. que:: se agregaban a Bátiz y a Rodolfo E1izondo.::~ -

Las críticas de los foristas se centraron en u-es aspectos básicos 
seguidos por la dirigencia nacional, hege111onizada por los pragtnáticos 
gradualistas: su carácter no den1ocrático y sus posiciones "prosalinistas" y 
"procn1presariales". Los foristas n~clan1aban un espacio en la ton1a de decisiones 
(al parecer concentradas en un grupo cada vez 1nás reducido) y luchaban. en el 
fondo. por definir la orientación del partido en sus relaciones con el gobien10, 
con el PRJ v con el PRO. 

Ácerca del prin1er aspecto, este grnpo presentó una propuest.a de:: 
reforma a estatutos con el fin de hacer n1ás den1ocrát.icos diversos procesos 
int.crnos. También criticaban que grupos extraños al partido con10 DHlAC o 
ANCIFEM influyeran de n1anera itnportante al grado de ocupar cargos de 
dirección en el PAN. Con10 consecuencia de ello. set\alaban. el PAN estaba 
haciendo realidad la vieja idea de que era un pan.ido de ctnpresarios. '.!.t. 

El desplazan1ie.nto de los foristas de los diversos espacios de poder con 
los cuales cent.aban significó su debilitamiento y aislanli.ento como fracción. Sus 
criticas. con1partidas en un principio por 1nuchos panist.as, fueron teniendo poco 
eco donde efccth:an1ente pudieran tener peso, es decir. en los órganos de 
dirección. 

Así, José González Torres. presidente nacional ( 1958-1962). 46 atl.os 
de n1ilitante; Pablo En1ilio ~1adero. presidente nacional ( 1984-198 í) y 

25 Blitiz s.rñaló: -Es lnacrp1ah1r. olrsput'!< d .. hal..-r s11lo rl ...,.¡:un.lo dr ;>.hurdo. Enurndo qur ....- n...- pndló la. ,·onn..i.Tua y 
como ya no 1.-niA •payo d.-1 coonhnador. d<"codí rrnundaf'". l.J< cJ<na ,.o\o fu.- apovadlt ¡X>r un 1rroo d.- la d1pUI01dón 
!{""2Uo. 10 de junio d.- 1QQ1. p. 2Q.'JO. 

b ~rea dr la ~fonna C"statuuori ... ~gun un do<:i..unrnto dd FDD trrs eran lo' pnnc•p101o fu1•d.an..e1u ... lrs •1ur ..... 
demandaban: l"': no debia cohtddlr la prr..on.• dc-1 p"-sidcntc <id Conv-jo Sacional con la dd P""""'idrnlr drl CE:--:.::?º. -qur 
ti pan.ido SC' f.-d.-ralice • .-n cuanto a que-....- n-conozca •los con\lllÍ'$ .-nataks con facul1.adr1 y ~·on ~p>Ocid.od dr l.nict.aliva d.
pan.icl.padón rn tas d.-dsion.-s íundan..-nu.J .. ,. Y qu.- ....- drnK><'.raúc.- rn rl ...-nudo de qur. po'I" .-¡roiplo. ~ .-llnUnr rl 
de.,....cho d.- "'"'"to dlsc~c\onal dC' la autoridAd .,..,.ntral. s..- supnTT\o'l.11 c.apacldadrs o facult.adrs pano na..nhr.or deir~ados 1ln oir a 
los nUUuontC'S dr los .-n.ados y otn strir d.- P'"'"rrogaUvas <¡u.-''" ur11rn ahon ~· qu.- ~n dr conc franc.n1r11t.- crntnlosu."." 
p,.-~,., 5 d.- octub!T d.- 1QQ2. p. JQ. En la nU.sn"' Íll.-nl.- con~úhr...- \a lntrrrSAnt.- cntn:-vl~a a Jq...,..., I:.ug.-n.lo Ori~ GaUrgos 
quien. cnUT otras C'OSAI. awguró qu.- Ak:a...-;r: -comprnrnrl.ió r\ nooili...- ckl PA.-...: or¡::anl.Zando una ,...unión qu.-. p~fn<J'\·ida 
por el Pariido R.-publicano d.- Estado« \..lnido«. tuvo lugi<r rn la dudad dc M~xko. Recibió por rilo ,...cunos dr un.a 
fundación d.-'""" organh1no ·alr.-d.-dor J.- SO rnil dólan-s· qur h .. bi .. l"UI\ dr nuonr¡..nr r11 la cu.-n11..a hancaria .-st.a,tuuidrnSC" 
d.-1 funclon.ario hurócroua :-.;orl..e1"10 Con-Ua. r1>t<>n<"rs s.-crrt.ario dr n-l.ilcion.-~ .-xtC"non-" old PA:-..-. P. !B.:22. 
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candjdato presjdenciaJ en 1 982. con casi 53 arios; B. Bátiz. secretario general del 
CEN ( J 972- J 975 y J 984- J 987). ex coordinador parlamentario, con 28 afias de 
n1ilitancia; Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, ...; 7 aJlos de militancia. n1ie1nbro del 
CEN por n1ás de 1 O afios, excandidato a Ja presidenda del panido y 
precandidato a la presidencia de Ja República; AJfonso Méndez R.an1frez, 
cxdiputado federal, con 40 ai\os de 1niJitancia; Abel :V1anínez, cxconsejero 
nacional; Gaudencio Vera, e..'\:diputado federal con 13 a1los y Arturo Ocan1po, ex 
diputado federal, con 7 at=ios, fueron los foristas que renunciaron a su n1ilitancia 
en el partido. 

En cJ docurnento de renuncia se afinnaba; 

"Las líneas que! n1odifiC1.n el nunbo del PAN y que no.s obligan a 
esta dedaradlln son. Cc"ll resurnen, las siguientes: indebido y 
antidemocrático acerc.an1ien10 con d gobierno y apoyo abierto a la 
política estatal; injerenda 1..-reck1HI!" de- los cmpr<.>!>arios en la vida del 
partido. y autoritarisrno interno, burocratlzación dd panido e 
intransigencia con Jos gnJpos y opiniones divergentes" 

.. Diálogo constante y nunc.;t explicitado a los 111ililantes con altos 
funcionarios deJ gobierno y. como conse..._""l.Jencia. arreglos cupulan.·s en 
situaciones politicas difíciles. conio l~s el caso de Ja gul'}(:"rnatura de 
Cuanajuato ... 

"Aceptación y voto favorable a la r1..•fonna constitudonal 1..•n 
n1ateria elecloral, voto a favor del COFJPE; voto a favor de la reforn1a 
constitucionaJ en n1atcria de banca, sin las condiciones iniciahncnte 
expresadas; voto a favor de la querna de paquetes dectoralcs: voto a 
favor de las reformas indebidas al anículo 27 v voto a favor de otras 
decisiones oficiales. Elogios abiertos o velados ~ Ja política salinista ... 
participación de un 1nien1Uro del CEN del PAN en d Cnns~jo del 
Prona.sol. 

"En rcsunwn, d PAN ya no es el partido de inspiraóón hun1c-tnjs1a 
que defendía Jos dcre..:ho!> hurn;i.nos contra Jos abusos dl• la a.uturid;1;d y 
que buscaba una justa distribución de la riqueza, que se oponía con 
valor y con espíritu de líbcrtad e independPncia :J ri"gin1en y que rnovía 
voluntades con ideas. con principios y co11 prograrnas propio:>. 
inspirados en su dvctrina. Hoy d PAN es pro.s.a/inista, pro-liberal y 
pragrn.itico".27. 

Los ásperos cuestionatnientos no provocaron una desbandada de 
n1i1itantes de gran magnitud. EJ PAN dio n1uestras de su consolidación 
organjzativa al superar sin nluchas dificultades Ja dc-fecdón de destacados 
dirigentes panidist.as cOJno González Torres. f\.1adero y Bátiz. Aunque Jos forist.as 
se propusieron constituir un nuevo partido. Acción Nacional no vio n1enguadas 
sus bases de manera irnportante. salvo en Jos estados donde habian existido 

27 P,--r.st1, 12 de- OC'luh~ de 1992,p. 1:!·13 
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conflictos previos entre doctrinarios y pragn1áticos (por ejen1plo Puebla. Nuevo 
León y Jalisco). 

Las fracciones en los procesos internos 

A finales de 1992 la diná1nica del PA.t'J se vio 1narcada por la disputa 
por los principales puestos de dirección. Luis H. Alvarez culnünaria su gestión en 
1993 y aparecieron tres candidatos para sucederlo corno presidente nacional: 
Carlos Castillo Pcraza. que era considerado co1no el n1ás cercano a Alvarez; 
.Alfredo Ling Alta1nirano. dirigente del partido en Guanajuato. y Rodolfo 
Elizondo Torres, dirigente de Durango y ex presidente n1un.icipal de la capital de 
dicho estado. 

Mientras que los dos pri1n~ros pueden ser ubicados en la corriente de 
los pragn1áticos graduaHstas (a pesar de que durante la ca111paií.a Cast..illo Peraza 
manejó un discurso doctrinario), Elizondo era el representante de 1a corriente 
pragn1át.ico radical. Su debilidad fue evidente en el proceso de selección que el 
Consejo Nacional realizó. obteniendo el nlenor núm.ero de votos. 

El triunfo de Casti11o Peraza en dicho proceso no fue fácil. De hecho, 
el nuevo presidente debió integrar a su con1ité ejecutivo a sus dos contrincantes e 
inclusive a José Angel Conche11o, ex forist.a y dirigent.e panist..."l en el D.F.~M 

Luego de la salida de los foristas, la estrategia panista sufrió carnbios: 
su relación con el gobienlo se enfrió; el dirigente que había sido interlocutor 
entre el part.ido y el gobien10 durante la gestión de Alvarez, Diego Femández de 
Cevallos. redujo su prot.agonis1no e incluso estuvo a pt.1nto de ser desplazado de 
su cargo corno jefe de la fracción parlanlentaria panista. Todos estos parecían ser 
síntomas de una recon1.posición de la coalición do1ninante y tainbién de las 
nlismas fracciones. 

El n1.ás reciente proceso de sdc:cción de candidato presidencial en 1993 
den1.ostró dos características del partido respecto de sus fracciones: por una parte. 
la inexistencia de una auténtica fracción. doctrinaria; por otra. el predo1ninio de 
la fracción pragrnático n1.oderada y la subordinación del ala radical. nlenguada y 
sin contar con espacios de poder. 

Diego Femández de Cevallos, dirigente de- la diputación federal 
panista en el trienio 1991-1 99-1 y uno de los principales intcnnediarios con el 
gobierno, adquirió tal presencia en el partido, que parecía ser el único candidato 
presidencial posible para 1988. Sin enlbargo, tuvo que con1petir cont.ra tres 
panist.as 111ás. 

2 8 Canilla p.,.r.aza fu .. a¡>O) .. dD por lo" .;-011'C')"~" Salv .. dor .'\.\> .. S<".al. AlfonU> Arron1 ... AJ..¡an.lru /\vilc' ... E.nn<¡u.,. Cahall .. ro 
r .. raza. f".,.lipc' Cald.,-rón. Lui" Cat:l.af .. ·da Guzu..&n. L•u" Con..-a ~1cna. 1....,n E~tnu:h•. ksu~ <-";akán. ltavn•uudo Gón..-z 
R.arni"'t.. J.,-sUs Gonz.41 .. z R .. y.,-1, Sandna J !""'°"'· C<!'u.r Leal. l.uh M .. µa Guzu.An, R.farl t>-1o~an Al"'ª"'"z. Jorg.,- Clj.,.da, 
)a ... ·kr Paz Z...na. Trinidad Ro ....... n .. nlto Rossd. t .... onanlo , ... r. .. z. (.~.,-han Z..n>0ra. :\.1Hrf,1H11a 7_.. ...... 1 .. ,. o ... ~o Zavala 
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Fernández de Cevallos fue inicialmente respaldado por los tres 
gobernadores panistas. Francisco Barrio, En1esto Ruffo y Carlos Medina, quince 
dirigentes estatales con10 Jorge :\.1anzanera de Chihuahua. Gonzalo Altan1irano 
del D.F., José Luis Durán del Estado de ~1éxico, Alfredo Castiilo de Oa.xaca, 
Francisco Fraile de Puebla v Fen1ando Canales de Nuevo León. Tainbién Luis H. 
Alvarez, expresidente del Partido. Juan Landerreche, fundador del partido. Ana 
Rosa Payán, presidenta tnunicipal de !\.1érida. Yucatán, Cristian Castaiío, 
dirigente juvenil panist.a, y l\.1argarita Zavala Gón1ez, esposa del secretario 
general Felipe Calderón. 

La cantidad de personalidades y de dirigentes intennedios parecía ser 
nlás que suficiente para que Fen1ández de Cevallos se presentara con10 
candidato único en la contienda inten1a. Sin en1bargo. las a1nplias posibilidades 
que los estatutos y el reglan1ento respectivo establecen para registrar 
precandidatos pennitió el registro de aes panistas rnás: el sonorense Ada1berto 
Rosas, el region1ontano Javier Livas y un dirigente n1unicipal rnexiquense, 
Eduardo López.z9 

Fen1ández de Cevallos cornenzó su carnpalia inten1a enfrentando 
diversas criticas. Durante la mayor parte del se..xenio había jugado el papel de 
negociador con el gobien10 en la Cálnara de Diputados y en diversas elecciones 
locales. Cuando apareció como precandidato, por el tarnail.o y la calidad de 
apoyos que tuvo, parecía existir consenso dentro de su panido para con su 
candidatura. Pero desde el principio Diego tuvo que enfrentar las criticas y 
defender la linea de negociación que la dirigencia había asun1ido.30 

Femández de Cevallos aceptó las coincidencias entre Jas propuestas 
progran1át.icas de su partido y la política guberna111ental. Pero crit.icó el 
presidencialisn10 y la inc:..xistente división de poderes. Era ahí donde se ubicaba la 
diferencia esencial entre el partido y d gobierno, según el dirigente de la 
diput.ación. 

El preca.ndidato seflaló constanten1ente que había sido el gobiemo el 
que se había acercado a los plantean1ientos panist.as y no al revés. Esa era la 
1Ja111ada "victoria cultural". nlanejada corno parte de la propaganda panista. En 
realidad el gobierno siguió su propia línea, sin influencia del panisn10. 

Femández de Cevallos trató de contrarrestar la in1agen de 
precandidato dócil frente al PRJ y cornbativo contra Cuauhtén1oc Cárdenas. 
candidato presidencial ahora del PRO. Afinnó una y otra vez que serían tres sus 

2 9 Cfr. PAN, br.ruros, M<'xko. Epc-"'~· 1001. artiC"\alo• JO. 37 y 38 l'A:-.:. Rr¡:f.,,.,,.,,,p para,¡ rrf'a'.J(t Jr ,¡,a;,.,;,., Jd mn.iuiat" 

5W'~:::;..,'·.,~~~s7::.,:\: ~;·:·r1..3p:;,/,~:.i•~::~~Q~::i~~d;'~''\".,~,~·: 7,7;':;,an1ón sinul.iar a L. dr otros drsuu:ado,. d..lTigrntn. 
""Consldrro al p~sidrnl" Salinas"º"'° un ho1nh1T dou.do dr tal.,1110. de.:1nón )" C'""p><culad pana lo~r. como rst.:f. •la ''ista. 
aomhlos muy hnponantrs r-ra M<!'>,ico. :O..:adu:· purdr l1C"l!:11r que rl !\.1t1'lco ~ inicios dr C'SfC' ..,.,...,ruo .-s difr..-..nt" a.Id .. ho)'· unto"".,¡ onlC"n dC" nuC"tt.n> ru•n·o lrg,.I. C'I\ ..1 Á1nhi10 rconó1n1<0 y"" lo •1u•· .. oru:•cnir .. L. vi.la J><•lltk.11. Ct> <""'tas An:'1U, rl 
avancr ha sido imponat>t"' )" va!Joso. Lo ant<"ri<>r t>O 1mplu:a 'I"" todu o.r ha,·a hrd10 hi.,.n ru <¡ur los ca1nh1os h11yan trnldn 
la profundid.ood qu.- n:'clarna el !'AS..,. que- n:'qulrlT el pais'". f'roor.<Ct. :?O dr ~ptlrnd.>n:' d .. 10'73, p. O. 



113 

adversarios en la lucha por la presidencia: primer-o. el abstencionisrno; luego. d 
binon1io PRI-gobierno; por últbno. el PRO. 

Durante varios días Fen1ández de CevaJlos realizó un boicot a la 
prensa por "tergiversar'' sus planteanlientos y hacedo aparecer con10 cornparsa del 
gobierno. Lo cieno es que, en efecto, sus críticas contra el PRD :-· su rechazo a 
una alianza electoral amplia sien1pre tuderon peso en su discurso de 
pr1:can1paña. Pero esta actitud no se debía tanto a su relación an11ónica con el 
gobierno con10 a las grandes diferencias existentes entre el panisrno :-· el 
perredis1110. 

Así con10 rechazó la idea de la subordinación del partido para con el 
gobien10, así tan1bién tuvo que defenderse de las criticas internas contra el 
gradualismo. Con10 eJ dirigente nacional, Car1os CastiJlo Peraza. Diego destacó 
los frutos de esa línea y cuestionó a Jos que JJan1ó "intransigentes", afirrnando que 
esa act.itud diffcih11ente podría haber traído 1nejores resultados. En uno de los dos 
dcbat.cs que hubo entre Jos precandidatos, Diego contestó así a sus críticos: 

•.. he red1azado una y 111il i1wquidades d<>I !>bte1na. p~·ro ta111hit~11 
he reconocido ~us a<.:ienos porqtw n;.ida ni o..1di1..• nn• pw . .-de obligar ,'I t¡ul:" 
rne surne al 1naniqucí?.1no político donde se refugian tantos idiotas.31 

Durante su cani.paña una idea recurrente fue el rechazo a las alianzas 
con ot.ros partidos puesto que, según él. había diferentes perfiles y no se podía 
engañar o confundir a la ciudadanía con una coalición de partidos distintos. 
Además argument.aba que las experiencias de coaliciones en elecciones locales 
habían sido poco favorables. 

En n1edio de las precan1parlas, resaltaban las opiniones de Vicente Fox, 
e.xcandidato a gobernador de Guanajuato. sobre el gobien10 de Salinas de 
Gortari. Inclusive el guanajuatense se retiró públican1ente de la vida política del 
país. con10 una fonna de "protesta nloral" en contra de dicho gobierno pues el 
presidente, aseguraba Fox, ha gobernado "con más engallo y si1nu)ación que 
nunca".3 :? El CXC~":l.ndidato había sido descartado de panicipar ~n las elecciones 
presidenciales por ser hijo de padres e..'tranjeros. La entonces reciente refonna al 
artículo 82 constitucional, respaldada por el PAN, lo pennite a partir de J 999. 
Esta refonna, con la cual Fox quedaba sin posibilidad de ser candidato, fue 
apoyada por Fen1ández de Cevallos ~! la fracción parlarnentaria. A pl."sar de ello, 
Fox nunca cuestionó a Feni.ández ni a la dirigencia nacional. 

Los principales críticos de este precandidato fueron el resto de los 
contendientes. En efecto, el coni.ún denorninador de Rosas. Uva:; y Lópcz fue el 
de 1nanifestar su desacuerdo con el 1Ian1ado gradualisn10 y con la posible 
candidatura de Feni.ández de Cevallos. 

3J J:.,,,.µo~A11,:2Qdeoc:tuh1Tde JQQ3.p.10 
32 Elfi"4nt:Urf0, 1 de" octubrr- d.,. J<J03, p. -100 
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Adalberto Rosas, dirigente er,,presaria1 y e.xpresidente n1unicipal 
panista de Cajen1e, Sonora. apareció corno precandidato un día después de 
Diego. Fue registrado con d apoyo de 50 n:-:ii litames de 23 estados del país. Entre 
ellos se encontraban 1\..1anuel CJouthier ... hijo dd fallecido e.'-'.candidato 
presidenciaJ, Jorge del runcón y Enrique ~".lurillo de Sinaloa; Alejandro Rojas, 
Alejandro Sánchez y f\.1ario Ochoa de QLierét.1ro; José ~\.1. de Ja. Garza de 
Coahuila, Luis RangeJ Pescador de Jallsco y Ber-c.ha Salgado del Estado de 
Mé.x.ico. 

Rosas sietnpre cuestionó tatuo el gradualisn10 con10 al gobien10 por su 
política econón1ica. Sobre Ja situación inten":ta ~ impugi16 centrahnente Ja "política 
total". línea do1ninante del partido, argun,entando que con eJJa se había 
favorecido a la burocracia inten1a. La :ice_!-T~ación del financian1iento püblico 
contribuyó en esto tan1bién. Puso en duda la actitud de Ja fracción p:idan1enta1·ia 
frente a la refon11a eJec101-aJ \' a Ja rnodifkación del artículo 82 constitucional 
(que in1pideron a Fox conveni.rse en el ab.111dcerado panista). 

Lo positivo dd graduaJismo, segim Rosas, fue que hizo surgir un gnlpo 
de panistas contestatarios y oposirores al cu-""i.l él mis1110 pertenecía. En alguna 
ocasión declaró abienan1ente que "en 199-l ya :no poden1os pennitir que Je sigan 
robando triunfos al puebJo, ni realizar vot,1ciories concertadas"_JJ 

Javier Livas Cantú (de Jos prag111j1icos radie.a.les) solicitó su registro el 
8 de octubre de J 993. Ex n1iernbro del PRI, ingresó al PAN en l 990 y se integró 
t.an1bién a la Asa1nblea Den1ocratica por el S ufr.1gio Efectivo (ADESE)- Este 
precandidato aceptó tener n1uchas coincidenci .as con Rosas en cuanto a la linea 
política interna. Criticó a Ja dirigencia por su ;ipo_:'-·o a un sólo candidato 
(Fernández de Cevallos) y advirtió que cuando Jc::is líderes no están "sintonizados" 
con lo que las bases quieren, Jo que sobran son ; o.:s lfder~s. 34 

Eduardo López, presidente del Conlité ¿"vtunicipal del PAN en 
Ecatepec. panista desde l 988, solicitó su registre> el 20 de octubre para sorpresa 
del CEN. Aunque prácticamente era un desconocido, con las finnas de cincuenta 
n1ilitantes del Estado de l\.1éxico. Hidalgo y D.F.,.. López consiguió participar en la 
contienda inten1a. Su prindpaJ 111ensaje en la breve can ... paila que realizó fue la 
crítica directa a Fen1ández de Cevallos _val gr:idu..aJismo.J5 

;¡ J.- J~,..,,,.,J,.. o dr o...1ul•rT dr J OQ3. p 12 
Tani.bi,.n c-urstlonó la J>oli1.ica r<·onóuw:.a dd goh1rn10. [le- llr1-:~r 1l ~cr, Ll,.u iudocó 'l"'" no cnntinuArl .. Ja politJC".11 

reanórnJc.. dc-1 gobil'"mo purs •a •Surno rs ... no. ne> ,... u~u1 ~lo dr poli1ic.-."' ~rn...conónti<""•• •1uo dr lns .,.f<"<"10S <¡ur t><"n<" 
<"n la vid.11 da.rt.. y '"" lo• l>ol.sillos d.,. la ~ntr. !:! .... n .... uúruto .fe lu firuo irun púhlJc-.a• fur • con .. d .. I• rtUW'noo d .. U. 
pobl...clónw..z... 1ornad11, 21 ,1,.. O<::"lul•rT dl'" J OQJ. p. 1 J. T•nll•i"n t".ahfiródr ~~1c-omplr1•sM L;,~ rTfonnAs ccH1s1ltuc1onalcs '"fl los 
a~ctos agnuio, econórni<""o. poli1ko y rrli~ioso. Ln·•s dC'dicó p¡ortl'" d~ su ~ 111¡i.ifur. • c-ucnjori...r IA 1:rstión de Salina'!" de 
Gon..ari. En CjC'n..a OC"aslón djjo qur d prrsidC'mr hAhí.a r~u1hkc-ulo d lJ.SoQ <ir 1h.a l<:-cnolo¡:t. para ""nosurar" el padróu 

§J_{ct~~~ ::~~~-:::~·}¡'_.. ~si~~1,','ªn:~:7o;.." ~:~':~¡:~.::,~~~:.¡~ ~ri~:':':~~~IJ~::!'"~~~'; ~r1 :::·j;.~;,,~~ .. r 
1U1d.o. al gohil'"rno, porqu .. '"" todo e.aso qui'"n s.. Jo drhco rT<"onoc.-r <"J rl pu~hJ<.>, So r1 c-1 rno1ne11to d .. nl'"g<><:lar ruacf... hay 
que -r flnnc-s. Con nu .. suas posic-Jonr-s el .. JQRR • la frdl• .. 1 ~oh1rrno e>.l~• ""'un 1"1."SJllnl político. s .. 1 .. pC'nl\lliÓ c¡u'" 
gal>rrn•ni sin proLlr"rn. .. s gn1c1 ... ,- a 11'1 duc11n1c1110 ~u<" propu~o a l.. n.ac-sózi ~utnro p,.nido ·d cornpronuso P"ra l.a 
ll'"giU.nUdad-. Yo CITO ~Ull' fur- uri ano d .. hur1l.ll fl'" d .. I pan1tio. f~"" <"I m1rn...- ¡""muro qu..- l11zo fur t•uscar fort.ial .. cf!'nc-M. lA 
¡-.U. 8 de no..•h.•n•hrr df!' J993. p. 13. 
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En la convención, los discursos de tres de Jos cuatro precandidatos 
hicieron criticas (en algunos casos mu~· severas) a la línea gradualista. Las 
ovaciones de los delegados para estas crítica!> expresaron que 1nuchos de ellos 
coincidían al respecto. Sin e1nbargo, el resultado final fue adverso a los críticos. 
Diego Femández de CevaJJos logró 64. 7 J 9-ó de Jos votos, un poco rnás del 
porcentaje de votos necesario (60%) para erigirse con10 candidato presidencial. 
Livas llegó a 24.62% y Rosas a 1 0.42. Juntos alcanzaron la tercera parte de Jos 
sufragios~ con lo cual quedó den1ostrado que aun a pesar de los fuenes apoyos de 
Ja dirlgencia a Fen1ández, sus adversarios conquistaron un nada desdeilable 
respaldo de Jos delegados. A López Je tocó un raquítico .259-ó. 

El predon1inio de los dirig~ntes nacionales e intennedios en la 
convención fue notorio. L"1 gran 1nayoría de votos de la delegación del CEN fue 
favorable a Fen1ández de CevaJJos. Como se seiialó en el capítulo JI. desde 1990 
aproxin1adarnente (o sea desde Ja reele-cción de Alvarcz) la dirigencia del PA1'1 

tienen un alto grado de cohesión ~· estabilidad, aden1ás de contar con gran 
Jegit.iinidad frente a las bases panistas. Esto refleja Jas principales características 
de su coalición don1inante 

Ni l\.1adero en 1981 ni CJouthier en 1987 contaron con d apo~·o del 
gran núnu~ro de dirigentes altos e inten"nedios con que contó Diego en 1993. 
Pero al n1isn10 tiernpo. ninguno parecía tan alejado de las bases co1no este 
candidato. De hecho, el apoyo de la 111ayoría de los dirigentes fue la clave de su 
triunfo en Ja convención de 1993. Esta fue la e..-...:presión clara de dos hechos 
complen1entarios: por un lado. en el PAN las normas estatutarias garantizan el 
control de cienos órganos sobre Ja dinán1ica dd partido; por otro, su carácter 
normativo otorga legaUdad y Jegitirnidad al proceso frente a las bases. Asimisn10, 
con ello se den1ostró Ja forta.leza de Ja coalición dornina.ntc y Ja ausencia de 
fracciones opuestas a ella. 

Diego fue un candidato deJ centro y de las regiones. Rosas y Llvas no 
tuvieron la fuerza necesaria para contrarrestar el predon1inio del CEN y de Jos 
dirigentes intennedios subordinados a tal órgano. por su rnarcado regionalisn10 
(pues sus apoyos estuvieron pri1nordialn1ente en Sonora y Sinaloa para Rosas y 
en Nuevo León para Livas). A.rnbos constituyeron expresiones de la n1enguada 
fracción radical. Tuvieron poca fuerza a causa de Ja cohesión que Ja dirigencia 
tenía por el ascenso electoral en los procesos locales previos. 

A pesar de todo las diferencias prevalecieron. Se puede apreciar que a 
partir de J 989 una de Jos principales divergencias de los pragn1áticos de los 
setenta y radicales con Jos gradualistas fue en cuanfo a las relaciones partido
gobierno. El apoyo del PAN a las refornrns constitucionales (con,enzando por la 
realizada en n1ateria electoral) con la coordinación de Ja fracción parlarnentaria 
en rnanos de AbeJ Vicencio, prin1ero, y de Diego Fernández de CevalJos, 
después; la falta de consistencia en las luchas por el respeto al voto 
(especialn1ente en San Luis Potosí y Yucatán, donde Jos candidatos Salvador 
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Nava y Ana Rosa Payán no fueron fuerten1ente apoyados luego de las jon1adas 
electorales. n1ientras que en Durango el n1ismo candidato Rodolfo EJizondo 
canceló Ja lucha contra el fraude); la ausencia de una política de alianzas an1plia 
en el plano federa]; la panidpación en el Consejo Consultivo del PronasoJ (con 
Juan Antonio García Vil1a como representante). la n1oderación del discurso y }a 
proclamación de la JJan1ada .. victoria cultural" (esgrimida prindpaJn1ente por 
Castillo Peraza); la negociación de los conflictos poselectorales (en los que tuvo 
in1porta.rue panidpación Femández de Ceva!Ios), todos ellos asuntos vinculados 
con el diálogo con eJ poder ejecutivo federal. fueron sun1ame1He debatidos al 
jnterior dd partido. 

La salida de los foristas sjgnificó Ja constnicción de una coalición 
don1jnante cohesionada y establ(". L."ls fracciones internas fueron hegen1onizadas 
por la pragtnático graduaHsta. De Jos doctrinarios quedaron tnu_v pocos, y de Jos 
pragmátkos de los setenta práctican1ente quedó solo Conchello. Por su parte, 
desde la tnuerte de CJouthier en l 989, los pragn1ático radicales se quedaron sin 
su lrder y la mayoría can1bió su postura critica frente al gobien10. '..!kente Fox 
con1enzó a ser Ja voz discordante frente al consenso generado por fa dirigencia de 
Carlos CastiUo Peraza. 

En repetidas ocasiones Fox aseguró que e..xistian dos corrientes 
enfrentadas. "que se han radicalizado"; una. nlayoritaria. a favor del diálogo y la 
concertación con d gobierno y otra partidaria de la confrontación. El se inscribe 
"en la versión del diálogo, pero con n1ucho cuidado de que estén bien claras las 
posturas. de que sea abierto -"~ de que se infonne a la ciudadanfa". Aden1ás 
apuntó: 

AJ PAN no le ~erfan nada rnal lrcs ai1os de pre!oidcncia de un tipo 
pragn1ático, de un adn1jnislrador, un Cl1.:ite que organi .. ~e. que pl<1net", 
que le de fonalcza financiera al partido y que se olvide de doclrina por 
tres ar1os ..• En Jo doctrinario d PAN tc"Stá fortalecido \' t kne d n1ejor 
producto poJít ico que hay en el país. Eso hay que brtla~ice:1r/o con un~ 
~~t~:a5 Po:~ª~!:~~!~;~~~6 p:1ra con1pJcrne111ar !.U fuerza y proyccl,,rln 

Cuando anunció su retiro de la poJítfra afirn1ó: 

.. .Ja corrienle pani.sta en ("/ poder piens.1 que las 3 gul.C'rnatur;1!.. 
las 100 pre~idencias n1unidpa/cs y n1ás dd 15% de Ja pobladún 
nacional gobernado por el PAN mueslran que van bien y que pronto les 
corresponderán rnás posiciones de poder. Es un carnina y St.'¡_;uran1en!c 
tendrá éxilo. Mi pregunta <'S para cuándo. Si proyectamos 1inea.Jn1enre 
ese e.amino, nos va a tornar aproxitnadarnenre 500 arios aJc.anzar la 
n1jtad de las gubcrna!uras o de las presidencias munidpaJes .... Yo soy 
de Jos in1pacienlcs. Y h«y una gran corriente en cJ PAN de luf) 



ilnpadentes. que sienten qut" ya 110 sl"' pul"'de Sl'guir simul:-indo ... Hay 
que ton1at en 1...--uenla esta corric..>nte qut> n.·presenla el ,,féxi<:o que yo 
vivo 1..'-1ando salgo a la C~i/lc y pla1 i...·o ("nn los .._·iudadanrn •. Es Ja qut> '\'C' la 
parte del vaso vacía. 

!17 

Dos c.'\:'celsos representantes de la fracdón don1inante en la dirlgenda 
panjsta contest.aron poniendo en duda la validez de Jos juicios de Fox. Carlos 
Castillo Peraza apuntó: 

Es muy curiosa Ja psicología. dt• cienos empresarios lh.-gados a la 
política. Nor1naJn1cnt~ han visto al PA!'\.' .:cin10 insr nu1wn10 para ha.:t:r 
presjón ... Es dt>dr, que (d partido) ha>--;a Ja guerra para que yo pueda 
hacer Ja política ... Pl·ro cuando d PAN . .._·0mó partido polítko. ton1a la 
linea de hacer la política y no la guerra. t'"Slc tipo de personas -niás de 
cultura en1prcsariaJ que de adiur.-¡ pa11is1a- buscan a. quic-n hat:,.. la 
guerra otra vez, ¡iara que ella!. };ur·d.an voh·er a flact:"r, por debajo, la 
política de sus propios i111en•sc•s. 

Castillo indicó tan1bién que estos en1pn:sarios padecen Ja "neurosis de 
Ja victoria inmediata", pues piensan que "asaltando Ja presidencia de la RepúbJica 
ya se resuelve todo. Esa n1anera de pensar está. hegen1onizada por el 
presidencialismo misrno". 

Por su parte, Diego Femández de CevaJlos interpretaba los 
cucstionan1ientos de Fax de la siguiente nia11era: 

En Acción Na..:-ionaJ, .-:01110 en los demás grupos de oposición, 
lan1bién existen corriente.'i que dificultan C"J tránsito ágil y d1ca.z a Ja 
democracia. Se C).;prcsan de dis1ir1tas formas y tienen que ver con 
experiencias dolorosas y fn1s.:rant(•s por fraudes electorales y atropellos 
de toda naturaleza de las autoridades, y por eso niegan cualquier 
posibilidad y aun pro1..-. ... denda y jusi ifl<:Adún :U diálvgo y a los a1..·uerdos. 
Más que política, quieren gut'rr-'I. /\ 1A.s qut· .._orn•ivir. apuestan a venct.'r u 
n1orir.J 8 

Sobre Ja posición de su fracción. Diego apuntaba: 

Estarnos idcntific.;¡dos cnrno un gnipo de ni~:i.._ic.anos qut" 
apostan1os .-,.J f.xilo de las in:.titucioncs y no a 3.U fracaso ... Nu crcu que 
con serle-dad st• pueda alln11ar v ne~ar t'll f(lrrna absoluta que ello 
representa una avuda al PRl. En todo e.aso e:. L'l.Jt'Slión 3.e1..<u1daria. Lo 
ir11port~1nte para ;lc>sotro!> es la de1nocrada. el respeto al pJur.1Jisrno v d 
no atrope.Jlo a quien di.!oic-nte .. 39 -

Las opiniones de Fox no causaron can1bio alguno, ni tan1poco 
aparecieron otras voces en eJ n1isn10 tono. Los gn.ipos estaban de acuerdo en Jo 
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genera] y el ascenso con10 partido electora) y su consoHdación con10 pan.ido 
gobernante. aden1ás de la saJida casi forzada de los foristas. fueron eJen1entos que 
garantizaron Ja cohesión inten1a. 

Los procesos de selecdón de candidatos en J 993 y Ja can1paJia de 
1994. son 1nuestra de las diversas posiciones inten1as y de la estabilidad que el 
panido ha logrado. Aparte, d resultado de la elección presidencia} parece no 
haber afctado sustancialn1ente Ja dinárnica de fas fracciones panistas. 

La relación an11ónica continuó con d nuevo gobien10 de En1esto 
Zedillo. a tal grado que un panista Alitonio Lozano (cercano a Diego Fen1ández 
de CevaUos) fue designado con10 Procurador General de Ja República. Esto no 
generó contradicciones de i1nportancfa, salvo en los casos de Vicente Fax _v de 
Javier Livas."0 A111bos criticaron constanten1ente al gradualis1no que penneaba a 
Ja diligencia nacional. Redenten1ente d segundo fue expulsado de la 
organización por nrnnifestar ptibHca111ente sus se,·eras posiciones. hecho que pasó 
desaperdbido por la opinión pública en eJ pJano n.1.cionaJ. 

Fox era el principal critico de l."l fracción hegeu1ónica actual. Pudo 
convertirse en eJ nuevo dirigente de la fracdón pragn1ático-radica.1, pe-ro cuando 
obtuvo su privilegiada posición de gobernante (pues resultó electo goben1ador de 
Guanajuato en J 995) su presencia en Ja vida jnten1a disminuyó. 

La renovación de la dirigenda nacional en febrero de 1 996 den1ostró 
Ja fuene cohesión y estabilid."ld de Ja coalición don1inante. Felipe Calderón , afín 
a Castillo Peraza, y Emesto Ruffo. e..'-:gobernador de Baja California, con1pitieron 
por d puesto. 

Ruffo apareció corno representante de un conjunto de dirigentes 
regionales encabezado por Luis H. Alvar~z. En é} se encontraban uunbién Barrio 
(gobernador de Chihuahua). Carlos ,"\11.edina (exgobemador interino de 
Cuanajuato), Fax (goben1ador de Guanajuato). Rodolfo Elizondo. Rogelio Sada 
Zambra.no. En1ilio Goicochea '\' Lcticia Canilla ('\·iuda de Manuel J. CJouthier). A 
este grupo los n1edios Je dier~n el non1bre de- "PA.J.'J 2000", cu~'º objetivo era 
dirigir al PAN hacia Ja conquista del poder para Ja futura elección presidencial. 

Felipe Calderón es un joven n1ifjtance panista que, significativarnente. 
es n1ien1bro del CEN desde I 987 (es uno de los contados panisras que han 
logrado rnantenerse en tal órgano por tanto lier11po). Había sido secretario 
general en la gestión de Castillo Peraza., por Jo cual se le consideró con10 el 
candidato que garantizaba la continuidad de sus poiúicas. Los dirigentes 
intermedios apoyaron a Calderón, quien ganó an1pliarnente en Ja elección del 
Consejo Nacional. No hubo necesidad n1ás que de una ronda de votación para 
resolver Ja contienda. 

Sin en1bargo. son pocas las diferencias existentes entre fracciones que 
se disputan eJ puesto. An1bas provienen del prag1natisrno que hizo del partido 
una auténtjca opción electoral. Tal vez la diferencia de nlayor peso sea que 

-tO Pt'P<Dn.,. -t de ociuhn:o de 199.'J. p. JQ. 
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n1icntras que para unos el can1bio político debe darse aun a costa del derrun1be 
del r~ghncn, los otros consideran n1ejor la opción de la erosión gradual del 
sistcn1a y el paulatino fonalecirniento del panisn10 con'lo fuerza goben1ante. 
Cada una iniplica una política de alianzas específica. Por dio la relación con el 
gobierno cst.á. en el centro dc:l debate entre las fracciones panistas. 

La coalición dominante: organización • renovación y 
composición 

Para Panebianco d núcleo dirigente es un conjunto de líderes que por 
lo general proviene de diversas fracciones. Por la din3mica misn1a de la lucha 
política en el interior del partido, es nonnal que se constituya una coalición a 
partir de acuerdos entre las con;entes. 

La necesidad de llegar a acuerdos entre las "subunidades" partidistas se 
debe a las "zonas de incenidun1bre" o espacios de poder que cada una de ellas 
tienen en sus manos. El autor las deno1nina con10 zonas de incertidun1bre pues 
es tal su in1portancia que si algo "anorn1al" ocurre en alguna o varias de ellas, las 
consecuencias pronto se aprecian en los den1ás o en t.odo el pan.ido. Estas "zonas" 
son las siguientes: 

La prin1era es la experiencia y capacidad de ciertos tniernbros en 
puestos de alto niveJ. El poder de estos militantes r."ldica en su saber, en su 
competencia para ejercer ciertos cargos. 

La segunda zona es la de las r-elaciones con el exterior. El 
cst.ablechniento o no. así con10 las forn1as de dichas relaciones son elcn1entos que 
otorgan poder- a quien las define. 

La tercera es la cornunicación inten1a. Es decir~ la forn1a de uso de los 
medios internos de con1unicación para manejar la inforn1ación interna y e..xterna 
con los n'lien1bros y sini.patizantc:s del part.ido. 

Un factor de poder n1ás es e1 establecimiento, inanipulación o 
n1odificación de las nonnas estatut.arias. A veces dichas reglas pennitcn al grupo 
o ce:ntro don1inante (el cual las controla o tiene la capacidad de n1odificarlas) 
mantenerse con10 tal utilizando legítiman1ente: los estatutos. 

La quinta zona de: incertidun1bre es el financia1nic:nto. Los rnilitantcs 
que se ocupan de ello tienen tan1bién poder dentro de la organización. 

Finalmente, el reduta1niento de nuevos n1ien1bros y en especial de 
nuevos cuadros dirigentes constituye otro recurso de poder para quien controla 
estos procesos. 

Para Panebianco. en la ton1a de decisiones participa no sólo el líder del 
partido (ni siquiera en los de tipo caris1nático) sino todos aquellos que controlan 
las zonas de inccrt.idumbre. La coalición puede: est.ar integrada por cuatro actores 
básicos: a) dirigentes del partido; b) grupo pada111entario o los n1ien1bros con 
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cargos en el gobierno; e) dirigentes intennedios o locales; d) dirigentes de la 
instititución patrocinadora. 

El tipo de coalición dorninante detennina la estnictura organizativa. 
Para definir cJ tipo es preciso reconocer su grado de cohesión. su grado de 
est.abilidad y ºel mapa de poder a que da lugar en Ja organización". 

El grado de cohesión está dado en función de Ja c.xistencia o ausencia 
de facciones o tendencias que controlan las zonas de incertidun1bre. Según 
Panebianco. las facciones son gnipos organizados ya sea en el nivel nacional o en 
el nivel local. Las tendencias son grupos de dirigentes débihnente organizados. La 
presencia de facciones provoca una coalición poco cohesionada. La de tendencias 
produce una coalición n1ás unida. 

El grado de estabilidad depende de las relaciones entre los gnipos que 
componen Ja coalición dorninante. Una coalición unida tenderá a ser estable. 
aunque no necesarian1ente una poco cohesionada tenderá a Ja inestabilidad. 

Panebianco define al ''n1apa del poder organizativo" con10 

... las relacionl's entre las distinta<; áreas org.anizativas dt•I partido 
(por cjen1plo. d que =-e de un prt>dotninio dt>I gn1po parl.-:111lt~ntario, o de._• 
los dirigentes nacionalc._·=- de la organización o d~ los ciiri,gcntc~ de la 
periferia, etc.). con10 las rdacicanc!> (de pn.·don1inio. !>ubordina.:if>1l. 
cooperación) entre- el partido y otras organizadones.4 J 

Para definir el prin1er aspecto del "ni.apa" el autor destaca que entre los 
actores básicos que integran la coaHción don1inante puede haber diversas forni.as 
de relación. Generaln1ente los dirigentes del panido son los que tienen el control, 
pero no sien1pre. A veces recae en Ja "fracción" parl:unentaria o en Jos dirigentes 
aparentemente n1enores. 

Dentro del ni.apa es necesario considerar Ja posibilidad de que la 
principal autoridad no esté dentro del panido. En este caso las forrnas de relación 
que pueden darse son: una en la que predomine el partido sobre la organización 
externa; otra en la cual Ja relación sea arn16nica; y una rnás en la que la 
organización externa subordine al panido. 

Un proceso iJnpo1"tante dentro de la dinán1ica de las dirigc:'.'ncias es el 
de su renovación. Tanto en la selección de dirigentes con10 en Ja de candidatos a 
puestos de representación popular constit.uyen parte del proceso de circulación de 
Jos grupos dirigentes de Ja organización partidist.a. Así con10 en Ja selección de 
dirigentes se aprecia el ascenso, Ja consolidación o la irrupción de núcleos de 
dirección, en Ja búsqueda de candidat.uras estos grupos aparecen disput.ándose 
espacios que, en caso de conseguir eJ triunfo en Ja elección, pueden sc:r 
deterni.inantes para la vida inten1a de Ja organización. 

41. l'a~nblanco, Op. at .. pp. Q3.Q4. 
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Dentro de la teoria política sobre circulación de las élites encontTatnos 
la tesis de la tendencia a la oligarquización en los panidos políticos:'2 Por su 
const.ante trabajo electoral. la cultura política de dirigentes y bases y su n1isn10 
desarrollo organizacional. la dirigencia tiende a volverse autoritaria. No hay que 
olvidar que uno de los principales espacios de poder es el de Jos n1ecanisn1os de 
selección de: dirigentes y t..ambién de candidatos. Es entonces cuando la 
renovación del "círculo interior" (utilizando la definición de Duverger 43

) puede 
ampliarse: o cerrarse aún n1ás. 

Entre los teóricos de los partidos políticos es pen11anente la 
preocupación por el elitisn10 con10 parte con1ún y corriente de este tipo de 
organizaciones. Los procesos de selección son por lo regular los n1ejores cjetnplos 
de este fcnón1eno. Est.o no es un proceso inevit.able pero sí co1nl1n, en razón de la 
actividad electoral que el panido debe desen1pel'iar cotidianan1ente. 

La renovación de las élites es inevitable, a pesar de sus propios 
esfuerzos para contener u obstaculizar a nuevos líderes o gn1pos que pretenden 
ton1ar el poder. En ocasiones factores extcn1os (con10 un adversario poderoso, 
una derrota o un triunfo electoral) influven decisiva1nente en esta renovación). 
Los recursos de las élites para evitar qu~ evityar ser sutituídas son diversos: el 
cent.rol de las norrnas internas, la cooptación. la corrupción, el n1anejo de los 
rúedios de con1unicación o de las fuentes de financianliento. No obstan.te, puesto 
que las fracciones que están en posibilidad de disputar la dirección t.ienen 
forzosa1nente espacios de poder en sus n1anos, la renovación no ocurre por 
ruptura. Más bien se trata generaln1ente de una restructuración de la élite 
gobernante del partido. 

Así lo explica 1\1ichels, quien acuiló la conocida "ley de hierro de las 
oligarquías" en los panidos políticos: 

~El ascenso de los nuevos aspirantes al pod<:r sic1nprc c:.tá 
sembrado de dificultades, ..:.·errado pnr obsláCTilos de todas da:.c-s. sólo 
superables con el favor de la 1nasa. Es tnuy raro que la lucl'a entre los 
vit.~jns lídcr..:s y los nuL"\.'os tcrn1inc ..:un una drrrola l.~Otnplt.•la dt: los 
pritneros. El resultado <ld proccs0 ya no es una nrculatfrm des iliti·s. sino 
una rlunian 1/t-s e1it1·.~; es dt.•dr, una an1alganla de e.!>tos dos dcn,cnlo~ ... M 44 

Por est.a razón, Panebianco desecha nociones con10 "círculo interior", 
"élite"~ "oligarquía"~ y plantea e1 ténnino "coalición don1inante" para identificar al 
grupo que t.iene el poder inten10. 

Si bien en la actualidad el PAN cuenta con una coalición don1inante 
que n1antiene un alto grado de cohesión y de estabilidad, que le ha pennitido 
cent.rolar sin grandes problemas los procesos internos, ello no ha sido 
caractc:ñst.ica permanente: en la historia del partido. Si to1nan1os en cuerna su 

:; ~.!'~~;;~~:;,'~~ 6~.d~;.~s~.:~~~~·vº~: at. 
4 .¡ fl,.tlc.h~ls. Or at, lomo 1, p. 20<,.207. · 
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evolución organizativa, encontran1os rnon1entos daves que n1uestran Jos caznbios 
en este terreno. 

EJ enton10 electoraJ fue detenninante en Ja reco111posición de la 
coalición dominante en la década de los setenta. A pesar de sus esfuerzos, el 
partido estaba inn-H~rso en un sisten1a no con1petitivo que no lo dejaba crecer. A 
principios de Ja década. en lo inten10. para algunos esto conflnnaba que el 
objetivo original de construir Ja conciencia dudadana era correcto. Para otros, el 
entorno obngaba al partido a rnarchar con decisión por Ja vía electoral con10 
n1edio .para eJ que debería ser eJ nuevo objetivo de la organización: Ja conquista 
del poder. 

El conflicto entre estas dos visiones expresaba la presencia de dos 
fracciones (Ja doctrinaria y la pragn1ática), conflicto que cada vez fue siendo 111ás 
notorio. El punto álgido de su enfrenra1niento fue el proceso de selección de 
candidato de 1975-1976. deJ cual no salió abanderado alguno. Finalmente Ja. 
lucha por la renovación de la coalición don1inante concluyó en Ja adopción de un 
perfil pragn1ático que fue acentuándose paulatina1nente desde 1977 hasta 1987, 
cuando con1ienza Ja gestión de Luis H. Alvarez, durante la cual se consolidará 
tanto el perfil partidista como la coalición dominante basada en Ja dirección de 
una fracción pragtnático moderada (o graduaHsta). En este proceso destaca 
t.an1bién el gradual crecin1iento de Ja in1portancia de Jos dirigentes regionales, 
autores centrales de Ja institudonaJización organizativa. El centro irá siendo cada 
vez n1ás disn1inuido por la presencia de Jos pragn1áticos (quienes tnás tarde. a su 
vez, verian n1ennadas sus fuerzas por el regreso de Jos en1presarios a las prácticas 
tradicionales de negociación con el gobien10 a pan.ir de la resolución de la crisis 
econón1ic;i n1ediante el tnodelo neoliberaJ, afín a sus intereses). 

En 1987, Juego de la dificil contienda en Chihuahua, en el pan.ido 
existían tres grandes corrientes. La doctrinaria se encontraba debilitada por Ja 
poderosa orientación electoral que las otras Je habían irnpri1nido al pan.ido en Jos 
con1jcios locales previos. La pragn1ática se había dividido en dos: una que se 
había radicalizado por el enfrentatniento con el gobieni.o en contra dd fraude y 
por su extracción en1presariaJ, afectada por la polític1 estatal (todavía basada en 
el Estado benefactor); por otra parre. otra. que heznos Jlan1ado de los pragináticos 
de Jos setenta. Ja cual vio n1en11ada su capacidad de dirt:"cción por la presencia de 
Jos radicales. No sustentaron del todo l;is posturas de confrontación con el 
gobierno ni aceptaron totaln1ente el ingreso de empresarios al partido. 

No obstante las diferencias, estas tres corrientes fonnaban parte de la 
coalición don1inante panista. La hegen1onía en dla se definió con la elección de 
Alvarez con10 presidente nacional v se confinnó con Ja selección de l\.1anud J. 
Clouthier con10 candidato preside~cial. Los pragmático-radicales astunjeron tal 
hegemonía. 

Hasta estos coniidos d pan.ido había presentado una postura radical, 
en algunos momentos, antisisten1a. Pero la aparición de una fuerte opción de 



123 

centro-izquierda con10 el neocardenisn10 n1oderó a la n1ayorra de los panistas. 
Por otra parte. el gobierno llevó a cabo un progra1na con n1uchos puntos de 
coincidencia con el ideario panista. Estos dos fenón1enos hicieron posible que la 
relación entre el PAN y el gobierno se volviera annónica. 

Este proceso e..xten10 afectó, sin duda. la situación inten1a. La fracción 
pragn1ático radical se dividió en dos: una gradualista que pugnaba por el 
cs~blecin"liento de una estrategia electoral n1oderada que no veía con10 factible 
ni el derrun1be del régimen (con10 resultado del proceso electoral) ni una alianza 
con el neocardenisn100 la otra, siendo radical. estaba dispuesta a continuar 
golpeando al régin1en, inclusive con el apoyo de la otra fuerza opositora, con tal 
de evitar el triunfo del PRl y del gobien10. 

Los pragn1áticos de los setenta y Jos doctrinarios. por su parte, 
quedaron alejados de todo el conflicto por su n1is1na debilidad. Z\1ás bien. fueron 
espectadores de todo esto, a pesar de su inconfonnidad con la fracción dirigente. 

La n1oderación de la línea en general no significó un tnayor 
predominio de los doctrinarios. Estos no contaban con los espacios de poder 
necesarios para neutralizar y superar a sus adversarios. Trataron de hacerlo en la 
renovación de la dirigencia en 1990, peroperdieron frente n. Alvarez. a la sazón 
representante de la fracción pragn1ático gradualistas. 

Posteriorrnente los problen1as inten1os del can1bio de línea fueron 
obvios en la escisión sufrida en 1992. Sin reconoci1niento coruo corriente por 
parte de la dirigencia, en el fondo sin espacios de poder en sus n1anos y. por 
ende, cxduidos de la coalición do1ninante, doctrinarios y prag1náticos de los 
setenta, reunidos en el Foro Doctrinario Den1ocrático opt.aron por la niptura. 

Esta división fue superada debido al elevado grado de 
institucionalización del pan.ido. Pero tan1bién gracias a que la debilidad y el 
aislamiento fueron siendo cada vez n1ás característicos de los 1nienabros del Foro. 
Aunado a esto. la dirigencia dividió al grupo al integrar a algunos de ellos en el 
máxin10 órgano de dirección. 

La escisión pennitió la depuración de la coalición do1ninante. La 
fracción de los pragmáticos de los setenta desapareció con10 tal. Los pocos 
doctrinarios quedaron aislados, subordinados a las políticas de la fracción 
gradualist.a, la n1ás fuerte de todas. Por su parte. los radicales vieron descender su 
fuerza por su escasa presencia en los espacios de poder. 

Por supuesto que el incren1ento del nún1ero de puestos de elección 
ganados por Acción Nacional generó 1nayores expectativas para los grupos 
internos. Los incentivos selectivos se rnultiplicaron. Esto pennitió que: la 
cohesión se 111antuviera y que no hubiera inestabilidad por los dirigentes que se 
escindieron. 

Desde entonces no hay grandes diferencias entre las fracciones 
existentes. los gradualistas y los radicales se rnantienen en arn1onía por los cada 
vez n1ayores incentivos selecüvos que la participación electoral les otorga. 
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De este n1odo se resolvió la disputa por Ja renovación del "circulo 
interior". Por ello. a pesar del cúrnuJo de críticas en su contra. Diego Fcrnández 
de CcvaJJos (precandidato afín a la dirigencia nacional) no tuvo obstáculos serios 
para encabezar la can1paña presidencial de 1994. Por eso tan1bién d joven Felipe 
Calderón Hinojosa superó an1plian1ente a En1esto Ruffo. pero integró a una 
in1portantc cantidad de sus seguidores al n1áx..in10 órgano de dirección. 



CONCLUSIONES 

A Jo largo de este trabajo tratanlos de analizar Jos rasgos n1ás 
importantes c!e la institucionalización que experimenta Acción Nacional. 
Ccntran1os nuestra atención en ellos con el fin de adarar cuál ha sido su 
evolución en los años 1nás recientes para. de esta n1anera. ~plicar lo que pasa 
con el partido en la actualidad y entender cuales pueden ser sus perspectivas para 
el futuro. 

El pfu-.....,¡ apareció nlás claramente con10 un partido alten1ativo para 
Ja sociedad a principios de los ochenta. justo en el n1on1ento de una severa crisis 
econón1ica y en los inicios del ejercicio del poder de parte de la fracción 
tecnocrática de la burocracia goben1ante, que se planteó corno objetivo esencial 
el can1bio de 1nodelo de desarrollo 

En ese entonces, la arena ekctoral co1nenzaba a ser un espacio real 
de lucha por e:J poder político y en d PAN, tanto el entorno electoral con10 el 
surgimiento de nuevas fracciones que trataban de conquistar la hegemonía en su 
interior. aceleraron el proceso de transfonnación de un partido de oposición 
testin1onial (minoritario, de discurso contestatario, carente de recursos, poco 
competitivo y orientado al adoctrinarniento ciudadano) a un partido profesional: 
competitivo. gobernante en el plano n1unicipal o estatal, de discurso 
contestatario pero también prepositivo, con an1plios recursos y perfilado hacia la 
lucha electoral para Ja ton1a del poder. 

En el terreno electoral. en general. la ascendente presencia panist.a 
es sínton1a de una fuerte institucionalización. Dc:sde 1 983 su fortaJecin1iento es 
una realidad. no obstante el poderío que el PRJ sigue n'anife:st.ando al conservar 
en sus inanes la gran n1ayoría de los puestos de representación política de gran 
envergadura, principaln1ente entre 1983 y 1988. En este periodo las ,-ictorias 
panistas fueron políticas y no electorales. Estas se dieron a pan.ir de 1989_ Con 
un panjdo en el can1ino de la profesionalización de sus cuadros dirigentes, una 
significativa cantidad de recursos econ61nicos. una estrategia n1arcadatnente 
elect.oral y un conjunto de factores e.xtemos que obraron en su favor (las 
coincidencias con el progran1a gubeman1ental. la confrontación gobierno-PRO. 
Jos efectos de la crisis, Ja debilidad electoral del PRO y del PRJ en algunas 
regiones, ent.re otras) el PAN logró asutnir el control de varias guben1aturas y 
otros espacios de poder locales. 
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En el plano )ocal. el PAN consiguió in1portantes victorias políticas y 
electorales e incluso sin triunfos refrendó su presencia en varias más. Desde 
principios de Jos ochenta resaltó su panicipación en los con1icios de Chihuahua. 
Durango. Sinaloa. Jalisco. Tan1aulipas. Nuevo León. San Luis Potosí. 
Guanajuato, Yucatán y. e'\identen1ente. Baja California. 

En el SO(enio de Carlos Salinas de Gonari. el partido r~afirn16 su 
presencia ganando las guben1aturas de Baja California. Chihuahua ~,.. Guanajuato. 
y avanzando significativan1ente en San Luis Potosf, Sinaloa, Durango. Baja 
California Sur. Nuevo León y Yucatán. 

Los rasgos característicos de su actuación en es~os procesos 
electorales fueron: una gran actividad y presencia en zonas urbanas. en particular 
en capitales de esLt.do; una estrategia selectiva efe movilización después de las 
jamadas elc:ctoraJes en contra del fraude (pues no en todos los comicios el 
partido se n1anifestó en contra de las irregularidades, siendo Jos casos más daros 
los de San Luis Potosí v Yucatán); rechazo velado al cstablecirnie-nto de alianzas 
con otros partidos, en ~special con cJ PRO, para postular candidat.o:s conui.nes o 
coaliciones; como consecuencia, Acción Nacional no apovo abiertamente las 
luchas contra las irregularidades en el caso de otros partidos ;rectados. 

En el plano federal el panido obtuvo in1portantes resul t.ados en las 
elecciones federales de diputados y senadores. La lucha por la presidencia de la 
República resultó n-'uy complicada t-anto en 1 988 con10 en 1 994, pero a pesar de 
ello las cifras le fueron favorables, aun sin triunfo. La magnitud de las 
confrontaciones políticas y de la fuerza del panisn10 difícilmente puedt"n notarse 
en los datos electorales. 

El crecimiento electoral del partido y d aun.1ento de su men1bresía 
ha provocado una mayor con1plejidad estructural y, en consecuencia, una mayor 
pluralidad de opiniones en su seno, lo que ha puesto en duda la act.ualidad de 
diversas nonnas estatutarias (que a la fecha aun no se han renovado). 

La estruct.ura inten1a de Acción Nacional está caracterizada por 
la ton1a de decisiones centralizada fundamentaln1ente en la dirigencia 
nacional. por la falta de panicipación directa de las bases para elegir a sus 
dirigentes y sus ca.ndidatos, así con10 la articulación vertical entre las 
diferentes instancias y la subordinación de los órganos est.a.t...a.les y locales con 
respecto a los superiores. en especial frente aJ CEN y a Ja Presidencia 
Nacional. 

Sin en1bargo. los niecanis1nos de toma de decisiones son en gen.eral 
legítimos para sus n1ien1bros. A excepción de algunos conflictos locales y el de Jos 
forista.s. las acciones seguidas por la dirigencia no han sido scrian1ente 
cuestionadas: ni Ja línea estratégica de diálogo con el gobierno. ni los procesos de 
renovación de dirigentes o de postulación de candidatos han reprcsent.a.do 
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problen'\as serios. Por lo que se puede apreciar. los panistas consideran válidas las 
decisiones adoptadas por los dirigentes. lo cual pennite a éstos contar con una 
legitimidad poco vista en otros partidos. Por supuesto mucho contribuye a esta 
disciplina inten'\a la posibilidad de obtener d poder, tanto dentro COll'\O fuera de 
la organización. 

Este rasgo distingue al PAN de sus adversarios. Si bien sus n1étodos 
internos tienen un carácter de den1ocracia indirecta. los n1ilitantes no los ponen 
en entredicho. Esto con1prueba la cohesión del núcleo dirigente y un alto grado 
de consolidación organizativa. 

Las fracciones panistas en la actualidad son fracciones políticas (no 
ideológicas). Su principal objetivo es la conquista y ejercicio del poder inten10. AJ 
parecer en el PAN las fracciones no son estáticas. En rnuchas ocasiones se 
produce una atracción de ciertos liderazgos, ya sea por características propias de 
ciertas personalidades o por el n1anejo de un discurso atractivo para ciertos 
sectores. Esto dificulta la ubicación de los dirigentes y rnien1bros del partido en 
grupos. Sin en1bargo, se n'\antienen presentes en é:l. 

Las fracciones tienen un asiento geográfico peculiar. Si bien al 
principio del proceso de institucionalización los grupos internos rnás fuenes 
provinieron del None, en los últin1os arios el Cent.ro ha predon1inado al frente de 
la coalición don1inante. En todo caso, tal coalición ha tenido cohesión v 
estabilidad rasgos esenciales. . 

El caso de las fracciones que se trataran de organizar 
institucionaln1ente (como el FDD) n1ostró la faha de consistencia de algunas 
normas panistas, que in1pidieron el libre juego de los grupos en su interior. La 
falta de tolerancia fue notoria, v dio cuenta de las lirnitaciones de la den1ocracia 
interna prevaleciente. · 

El éxito electoral ha jugado un papel funcional para que la coalición 
dominante pennanezca sin rupturas graves. Dadas las e.xpectativas de triunfo, los 
panistas están poco dispuestos a la lucha interna y n1ás orient.ados a la búsqueda 
de cargos de elección popular. 

Por lo pronto, la coalición dorninante panista (hegernonizada por la 
fracción pragn1ático gradualista) sostiene una actitud electoralista con posiciones 
progresistas (no tan conservadoras con10 las de otras corrientes) de derecha. En la 
lucha electoral se n1uest.ra 111oderada y su perspectiva acerca del desarrolJo 
político de la organización (y del propio país) es gradualist.a. 

Precisan1ente estas características son las que Je han dado 
le:git.imidad entre buena pane de las bases panistas. Y en el plano político 
nacional le han pennitido asun1ir un papel sobresaliente en el sisten1a partidista 
n1cxicano. 

La gestión gubernamental panista en el plano local apenas con1ie:nza 
y aun no ha dado n1uestras de influir en la dinámica inten1a. Ni los gobernadores 
ni el titular de la PGR se han convenido (por lo tnenos hasta el n'\on1ento) en 
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actores centrales de la vida panista. Sin en1bargo. ha:'' que tener presente este 
fen6n1eno. 

Un asunto 111otivo de nu."altiples debates en el PAN ha sido su 
relación con el gobierno. Esta es una discusión que la coalición habrá de resolver. 
en caso de que pretenda consolidarse y lograr que el partido triunfe en futuros 
con1icios federales. Es claro que esta relación tiene consecuencias tanto internas 
como externas en el quehacer partidista. 

En la actualidad el riesgo es que un can1bio de estrategia de parte 
del gobierno en sus relaciones con Acción Nacional pudiera deshacer la vía 
gradualista que los dirigentes panistas ven como la n1cjor para convertirse en 
partido goben1antc. Entre las consecuencias que esto p¡-ovocaría podría estar 
también la transfon11ación de las propias fracciones y tal vez de la coalición 
dominante. 

Las relaciones de Acción Nacional con el gobien10 en su periodo de 
institucionalización pasaron de una etapa de fucn.e confrontación (entre 1984 y 
octubre de 1988) a otra de diálogo :--· a.nnonía (desde noviernbre de 1988 a la 
fecha). Más allá de la situación concreta que forzó este c.·u11bio (a saber. la 
cerrazón del régin.1en para lin1piar la elección. Ja :11r1plia n1ovilización ciudadana 
generada por las canl.pallas. la apertura a la negociación de parte del nuevo 
gobierno. la aparición y desenvolvin1iento del neocardenisn10. las coincidencias 
p¡-ogran1áticas del gobien10 con el ideario panista y la consolidación del pan.ido 
como opción electoral). tanl.bién hay que reparar en el hecho de que esta actit.ud 
es muestra de la capacidad de adaptación del partido. Tal capacidad. sin 
embargo. podria hacer de su institucionalización un proceso débil y no fuerte 
puesto que su autonon1ía podría quedar en duda. Y no sólo frente al gobien10 
sino de cara al entorno político-electoral en su conjunto. 

En el breve tie1npo del nuevo gobierno se.xenal. el PAN ha reiterado 
su política de alianzas. Todo parece indicar que no hay coincidencias 
consistentes entre el panis1no y el Partido de la Revolución De1nocr5.tica (PRO) ~· 
que se rnantienen las existentes con el gobien10. 

El PAN ha obtenido ventajas en su relación arnl.ónica con el 
gobierno. Fue partícipe (con una gran influencia) en reforn1as constitucionales de 
largo alcance. entre ellas las n1odificaciones en nl.ateria electoral; fueron 
reconocidos sus triunfos en co1nicios; pasó a fom1ar parte del gobien10 L.."l.nto en 
el plano local con10 en el federal; sus propuest.as parecieron reflejarse en las 
políticas gubernamentales. lo cual capitalizó en su favor; sus gobiernos locales 
(nlunicipales o estat.alc:s) no tuvieron grandes problenl.as con sus superiores o con 
el centro. 

Sin embargo. en la relación también hay desventajas: el PAN no ha 
tenido la iniciativa de los can1bios in1pulsados (ni constitucionales ni políticos); 
las rcfonnas dect.orales no lograron transparentar los co1nicios, con el 
consecuente cost.o para el panisn10; en los gobienlos estatales o en la PGR. el 
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PAN. si bien está al frente. ha tenido que ceder espacios para 1nien1bros de Ja 
burocracia política del PRI; Ja identidad panista ha perdido consistencia por sus 
coincidencias con d gobien10, lo cual también ha influido en su política de 
alianzas con otras fuerzas. 

En los últitnos ar1os d PAN ha preferido asu111ir un papel que por 
muchos ati.os había jugado antes: el de constituirse en "conciencia" del gobierno. 
El partido apunta errores y plantea posibles soluciones; vigila Ja actuación estatal 
y llan1a la atención hacia e1 respeto de los derechos ciudadanos; adoctrina e 
instruvc a un número cada vez n-1avor de n1ex.icanos; frente a la crisis. busca 
adopÚr una actitud serena y hace. propuestas cuya base es el respeto a la 
legalidad; antes de pretender el derrurnbe del régin1en, el partido busca el cambio 
legal y pacífico, en el que cualquiera puede ganar; part.icipa en elecciones 
obteniendo un cada vez n1ayor núrnero de puestos. En el fondo, Acción Nacional 
basa su línea en Ja idea de que él es el único capaz de sust.entar un canl.bio con 
estas características. 

Sin en1bargo. esta linea tiene una contradicción intrínseca: Acción 
Nacional concede Ja iniciativa de los can1bios al gobien10. 1'.1ientras que esto siga 
ocuniendo, está latente la posibilidad de que las alianzas guben1an1entalc:s se 
transformen en det.rin1cnto del papel del PAN. La postura asun1ida por el partido 
podría favorecer precisan,ente el fortaleci1niento del régin1en y no su 
consolidación como altemat.iva electoral y tampoco su instit.ucionalización 
organizativa. 

En este trabajo encontramos, cien.amente, diversas razones para 
calificar con10 fuerte a la institucionalización que vive esta organización. Hay, en 
efecto, signos claros de ella, con10 el de la profesionalización de su burocracia, la 
multiplicidad de fuentes de financiarnic:nt.o, su orden interno legal y Jegitirno 
para sus 1nien1bros. el crecinliento de su nlilitancia, la presencia de fracciones 
políticas que, no obstante sus diferencias, logran constituir una coalición 
donl.inante cohesionada v estable. 

Pero t.arnbién encontranl.os factores que pueden obstaculizar la 
n1aduración del partido con10 organización. Principaln1ente ubicarnos Ja relación 
pan.ido-gobierno con10 elernento que puede contener c:I avance organizativo no 
sólo en d caso de] PAN sino de cualquier otro partido, perdiendo su autonomía 
frente al régirnen autorit.ario. 

Este aspecto se reflejó en Ja participación electoral. En buena 
n1edida el catnbio en la actuación panista en d escenario eJectoral a part.ir de 
1 989 fue: resultado de la nueva relación establecida con el gobien10 de entonces. 
El uso de tácticas de lucha de carácter enérgico (la desobediencia civil) se hizo 
cada vez más selectivo, y se ponderó más Ja negociación invisible enu-e la 
diligencia panist.a y la burocracia polftica gobernante. El carácter elitista de esta 
fom1a política de actuar dhnina cualquiera de las virtudes que se le quiera ver en 
cuanto a sus result.ados. 
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Si para eJ partido un estrecho contacto con el gobien10 podría 
obstaculizar su propio desarroJJo e induso detenerlo abrupta111ente, tal relación 
tan1bién desaceleraría u obstruiría el proceso de deniocratizadón del propio 
régimen. Es verdad que la fortaleza alcanzada hasta ahora por el panido es. hasta 
cierto punto. garantía de que ninguno de Jos dos fenón1enos ocurra~ pero la 
posibilidad sigue presente. 

La legalidad interna es objeto de reconocin1iento y aceptación por la 
inmensa mayoría de Jos mien1bros. Los procesos de renovación de las dirigencias 
y de selección de candidatos a puestos de elección. salvo excepciones. han sido 
realizadas sin incidentes graves que afectaran a Ja institución. Estos procesos son 
legales (a panir de las norn1as que Jos panistas han definido para sí 1nis1nos) y 
)egftimos. pues Jos rnilitantes no cuestionan hasta el extre1no las decisiones 
adopt.adas por sus dirigentes. 

Es cierto que esta es una constante en el partido. Pero el 
crecimiento eJectoral y de su menlbresia. aden1ás de la apaddón de un nún1cro 
n1ayor de panistas con10 autoridades pltblicas (por eJección o por designación), 
constituyen procesos que pueden poner a prueba Ja ,;gcncia de rnuchas de las 
nonnas, es decir. Ja legalidad y Ja legitin1idad inten1as. 

Esto se vincula con Ja actuación de las fracciones v. por ende, de la 
coalición don1inante, que podría sufrir las consecuencias en- su composición, 
cohesión v estabilidad. LTn cambio sustantivo en la situación actual de la 
coalición ;erfa detern1inante en Ja evolución panista. Hasta ahora, a todas luces 
es positiva para el cumpli1niento de sus propios fines, pero una fuerza interna 
que buscara una mayor democracia pondría en predican1ento el orden 
establecido. AJ rnisrno tien1po, también sería una prueba de fuego para el panido, 
con Jo cual podría con1probar que la fortaleza organizativa no est..á re~íida con la 
democracia interna. 

En este proceso tiene n1ucho que ver un actor no analizado en la 
investigación: el n1ilitante panista. Saben1os n1uy poco de éJ, tal vez n1enos que 
sobre Jos votantes en generaJ. Por dio. en este aspecto el futuro del panido está 
en manos de sus propios 1nien1bros. 

De igual fonna. n1uchos ragos deJ PAN sola1nente pueden verse en 
perspectiva si se torna n1ás en cuenta a Ja ciudadanía, sin1patizante o no del 
panismo. La transfon11adón del PAN a Ja que hacíamos referencia aJ principio de 
estas conclusiones, no habria sucedido sin el amplio respaldo de los ciudadanos 
hacia esta opción. De hecho. el crecin1iento del panido y su panicipación en Ja 
toma de decisiones en Jos poderes federales y locales es resultado de la nueva 
actitud ciudadana frente a Jos con1icios. Jos partidos y el régin1en político. 

Otro de Jos elen1entos que no pudin1os abordar en este trabajo fue 
precisan1ente el estudio de las relaciones PAN·sociedad, esto es. las actitudes y 
valores de Jos votantes panistas y. en fntin1a relación con ambos fenómenos, la 
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forma de gobernar de los panistas y la concepción que sobre ella tienen los 
ciudadanos. 

La explicación de estos fenón1enos son cruciales para apreciar las 
posibilidades que el partido tiene con10 opción de poder y. n1ás aun, las 
perspectivas que d PAN ofrece para andar (lenta o aceleradamente) en el 
tortuoso camino de la den1ocratización en 1\.1éxico. 

Como parte de la sociedad es probable que Acción Nacional sepa 
que su función no terni.ina con la ton1a dd poder. Pero sobre todo, la ciudadanía 
deberla tener presente que los partidos son sólo instrun1entos para n1anifestar su 
opinión. sus ideas, sus convicciones, para ponerlas a discusión y elección frente a 
todos, para goben1ar en función de ellos y para sustituir o conservar a los 
gobernantes, según su acere.amiento o alejan1iento de los intereses generales de la 
sociedad. 

Hoy tan1bién es indispensable saber cuál es la oferta electoral y el 
progran1a de gobierno que el panismo ofrece y practica, pues la sociedad exige 
respuest.as y propuestas para poder ani.inorar y elini.inar las abistnales 
desigualdades sociales existentes en su seno. 

Si hablára1nos de un régitnen político de corte den1ocrático, para 
lograr la torna del poder, el PAN no tendría n1ás que trabajar con sus propias 
fuerzas, ganar 1nás sin1patizantes. ni.ás votos, rnás cargos elección y comenzar a 
gobernar en función de sus principios. 

Pero el problema es que est.ani.os hablando de un partido inscrito 
dentro de un régini.en político autoritario, cuyo sistcni.a de partidos no es 
competitivo. El PAN ha sido capaz de desenvolverse y crecer en condiciones 
adversas, sin lograr desmontar aun las redes de dominación priísta. 

En ello radica su principal reto: no se trata sólo de conquistar el 
poder y ejercerlo; se t.raL'l de transforn1ar al régimen para hacerlo democrático y 
para avanzar hacia una sociedad donde las desigualdades sociales no tengan 
razón de ser. Tales son, desde nuest.ro punto de vist.a, los problen1as ni.ás graves 
de México. 

Una sociedad como la nuestra requiere de este cambio, 
indepcndient.cni.ente del papel que los partidos jueguen en él. Para fortuna de los 
ciudadanos, 1a participación electora] abre la posibilidad de cambios en el 
monl.ento de ejercer el voto. Los partidos saben esto, coni.o tani.bién debieran 
entender que la dentocracia electoral no puede sustituir de ningún ni.oda la 
democracia social. Este es el verdadero reto del PAN y de todos los partidos en 
nuestra época. 
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ANEXOS 

CRONO LOGIA 

1984 
• Fdlrero 1 J.12. El XLVI Consejo Nacional elige a Pablo Emilio Madero como 

presidente nacional panista, sin tener adversarios de consideración. 
• Diciembn 1. En Ja Vlll Asamblea Extraordinari;;¡ se presenta un proyeclo dl"' reforntas 

a Jos Estatutos, pero se aprueha una 1noción suspensiva . 
• Dlt:fr'111bre 2. Madero informa a! Consejo sobre su entrevista ..:-on el presidente de la 

República, Miguel de Ja Madrid. 
1985 

• Julio 7. El partido obl icnc 2 rni/Jones 7 87 mil 2 J S sufragios en las decdones de 
diputados federales. Jo que- representa el 15.5% de la votación. Con ello Alcanza nueve 
triunEos de n1avoria relativa en los dislrilos 1 Chihu."thua. Chih .. 111, 1\.' v VJll Ciudad Juárez, 
Chih., J Dura...;go, Dgo .• lI León. Gto .. XVIII Naucalpan, Edo. /\.1éx., \.;Zamora, l\1ich., y lJ 
Hermosi/Jo, Son. Se le otorgan 32 diputacionc.!> de rt"prcst-nlación proporcional, cuatro de 
ellas del D.F. 

1986 
- José Ar1gcl Conchdlo y Akj.;1ndro Cafit•do se inl(;"gran al CEN, a petición dd 

pre.sidenle nacional, Pablo Eniilio /\.1.1dcro. 
- /uli<J 6. En Chihuahua el panista Francisco Barrio pierde ofkiaJinente las elecciones 

para gobernador. Conticnza la desobedicnd.a civil panista cnn1ra el presunto fraude ~Jecloral. 
En eJ estado de Baja California el panista Ernesto Ruffo gana r-J ª'.'"1ntantíf"nlo de- Ensenada. 

- Octubre 18. L\ IX Asarnb/(•.; E'\.tr.aordin~ria dcfint.• las nnrn1<>.s para la st°lcl·dón dt.· 
c.andidatos y elaboración de li!'tas de 1..·andidaos a dipuitado!> de rt·pre~C"Jltación proporcional. 

- Octubre 26. /l.·fanuc/ J. Cloutl1icr. c.::i.ndidato pani!>la a la guben1a1ura de Sin.aloa. 
pierde oficial111cnte las clecdon(•s t•.\l:11alc!> y cornienza 1111a c.an1pai1:t de desobediencia civil 
por el respclo al voto. 

19R7 
- .l-t-brrr'1 21-22. Apoyado principalrnentc por los co1ni1t:s rrprcst.•ntantcs de los estado.s. 

Luis H. Ah•arez es dcsit;nado prc-sidt.•nlc na .. ·ional del partido por el L Con~e;o. 
• J\1ar=-o. Después de una largJ.t disn1siún y por un ese.aso 111.argcn dr votos, el Consejo 

Nacional rechaza el Onanciantit·nto pt"1l>lico para el µanido. 
- N1•1•iembre 21-22. En Ja X..XXVJ Co11vc11ci6n Nacional el empresario .''v1anucl J. 

Clouthier logra la candidatura a la pn·sidenda de la Rcpt'1blica por d PAN. derrol:u1do en Ja 
elección interna a Jesús Conzález s ... ::.hmaJI y a Salvador Rosas 1\1agallón. 
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1988 
• /11/io 6. 1\-fanueJ J. Cloutl1iL•r 1•h1i1•1\t;> 3 111ílJ01ws 20$ 11\H 584 >ufragio.i;, fo qu'-· 

represCll(a eJ 16.B 1 % de Ja \'Ol."'ldún. EJ part idn ..::t\mpilt:• 1..·on 1·;u1dkfatos para la.i; 300 
diputaciones de 111ayorfa. 200 d1..• rt•prc~.,-nta..:-i•

0

lll propor .. ·irmal ~· (J4 scnadurí;.s . 
• En la elección para diputados st~ le n•.;:ono ... ·en 3 miJlones 24-t n1,il 887 votos 

(! 7.32%). Jo que le permite ,ganar 3S dípul,:io...-irnws dC" rn<1yoria ( J4 d1.."I D.F .• S de Jalisco, 3 de 
Chihuahua, 4 de GuanajuMo, 4 dd Estado d1· !\.1é:11.ico, 2 de Sin.aloa y uno en San Luis 
Potosí. Sonora y Yuc;¡tán. rt-spectiva1ncn1e). S(• le· otorgan 63 diputados de rc-pr~.sentadón 
propordona). EJ partido conqui!Ha l S ;¡si1..·ntos en la Asamblea de Repres1..•ntan1es dc~I D.F . 

• Después de 1..·oncluida la jornada 1..•/c.-ctornf, :0.1;;inut•I J. CJuuthier. junto con 
Cu.auhlén1oc Ccird~nas (c;1111di~fa10 ,fr/ Fn.•1Ht-" Dcnw .. ·r.itico N;idnnaJ) v Ro.'.ariu lb:nra de 
Piedra (candidata d~ la Unidad Popul;ir) flnnan un dncu1nen10 de.: propte.'>l.a f'º' la.!> 
irregularidades de los t..4 nmi..:iP.S . 

• fuliir 7. En un 1nili11 en el z,.) ... ·.alo d1:.• la ctpit;:ol d1:.•I p;¡is, ,\.f.l11tH•I J. Clouthic.•r con,·o..:-..i. a 
sus St"guldores A Ja rcsis11:.~11ci.;1 .:i\'i/ por el n·~pt'lO a.I \'Olo . 

• El Consejo Nadnnal .a .. -,,i._•rd;i sc.licilar l<l ;un1ladón de_• la ... ekt:dn1\C"S fed~ra.lc.·s. Luis H. 
AJvarez hace reft:"rt•ni...·ia la nec.:c~idrtd d ... • e~t;.ol•lei...·cr d diálogo t."lltn· lor:fas /.as fuer.zas polítk.as 
del país . 

• /\'twiembn:. El CEN prop(•IW un "Compron1i!>o n.\.:iona.l p(lr la 11:.•gil itnid.1.d y la 
denlOCracia"' R todas las ful"rZa.'. pnlírkas. Ef pn:.•!>idt_•1Ht' d1:.•c[(J Cadt>~ SaJin¡¡~ d1..• Gortarti, al 
día siguientes dice c.·oinddir '"º'' la ni:-ú.•."tidad de didlo diiilogo. 

- Didru1',1re. En su totna de posc:.•sión. t:"l prt•sidt"nle Salin::.s cfr Gort.ari convoc.a. a un 
"Acuerda nacionaJ parn f;:¡ <tinpfiao:.:iún d,• la vida d('n1ncrátic;i.~ a todo~ los pi!rtidos políticos. 
Oías después Ja dirigenda dt• Acción Na..-itHl:tl se:• rClÍrlL" con d prcsidenlt.' para cstabl"..;er' Ja 
concertación. 

- Did1.·ml1re 4. EJ p.ani!.ta Carlos .'\.1~dina Plast:l"'Jld;l conquista la pri:sidcnda 1nunkipa.J 
de León, Cuan.ajuato. En San Luis Poto;<;í. Guillt>rnm Piz.zuto gan.:t la alc..1.ldía dt::" la capital. 

1989 
- Ft:brrr(1, A propuesta de Clou1'1k•r, ,.¡ PAN constj1uye un rGabitwtc Alternativo"' pn.ra 

estudiar las problc1nas 11.'lcionales. vigilar li4.!o rnedidas gul.wr11;<n1t•ntales adopr.adas para 
resolverlos y proponer solociorws. 

- Julio 2. El PAN obtriC'ne t•l n•1.·onoo.:i1nienlo de s11 rriunfo subrc d Partido 
Revolucionario ln.s:títu.:ional en fas d1..•..-::dv1ws cslatnJcs de Baja CaJif1..ir11ia. Ernesto Ruffo $(~ 

convierte en el prin1cr gobernador panisla ~· c.-1 pri1n~ro de oposiciün en !\1i-xil·o. 
• AJ.'C'.rto. Sin el acuerdo u11.inin1e d1..~ l.a fracdú11 p::i.rhunt·111a.ria, la 111::1. .... oria c.1..- los 

dipulados de Acción Nacional apo.\'.a Ja iiprob;h'iún de los Gi.1nbíos con~titudon.ale~ en 
materia electoral propuestos por d Pod1..•r Ejcculi,·n. 

• Octubrt•]. Manuel J. Clt>llthier ll1ticrc:· en un accidcntt• <HH01novilísticn. 
• Ocrubri•. El LV Co11sc.·j1> Nacional R~-iicrda que el p.irti.iu ¡.¡..:q•te 1..·I fina11d.<1.niic1110 

pública. A propu1..•sta de Alv;;irl'Z, Diego F(·rn~nd1..•2 dt• CL"-'illk>!t. ... Ca dos e.uf illo Pera.za ~e 
integran al Comilé EjC"cur ivo Na.:ion,:i,1. · 

M Nrwicmbre. El PAN v c-J PRJ elaboran una "C;1rta. de· iuten..::i~·,n" en la cual se c!ól<tblecen 
acuerdos rninhnos que arnhns partidos rr~speliirfan en la dahor.1 ... ·iün de la nueva legislación 
electoral federal. 

1990 
• Frbrt•ro. Alvarez e ... n·1..•Jeno ..:01110 pr.,.:.idt.·11r1..· nadonal. Gabrid Jitt1~11ez Rt~n,us y !ilU• 

seguidores pierden la elección int(•rna y !oC niegan a p.1rti...-ipar en ,.¡ Co1nil•~ Ejeci..itivo 
NacionaJ, A pesar de que- AJvarcz invita;. varic>s de dios .a haco?rlo. 

- J\.f11r:;.¡1. José González. TcirrC"s, Ji: ... th Gonzákz Sd1ma1/, Jnsc.~ Angel Cond1dJa. Gabriel 
Jiméncz Rernus. y Jorge Eugenio Ortiz. Calll!',gns (t.'11trc- olro.i.) snlkitari al Co1nité EjC"cucivo 
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Nacional d reconoc1nllcnto lt.~gal con10 grupo vcrtkal interno deno1ninado como "Foro 
Doctrinado v Ocn1ocrátko di.." Ac ... ·i6n Nadonal. 

-Abril: El CEN con1uni .. ·.a a los .. forhtas" que los Estatutos no conletnplan el rt>gistro de 
un grupo cotno el Foro. que no l."S ~vertical .. y que. ade1nás, los problc111as del partido :;;e 
deben discutir en :;;u interior v no fuera el 1nisn10. 

- Scpticmbr". El Cons;_.¡o Nacional resp;.1.lda al CEN en su negativa en aceptar la 
confonnadón legal del Foro DcKtrin:-irio y De111ocrát ko en d PAN. No obstante, los foristas 
acuerdan rnantenerlo con10 una organi1.:;11..·ibn interna d~ Hnálisis, ~in 1"ango de "grupo"' y 
111ud10 n1enos dt." fracci6n. 

- Nm•lcmbrc 25. Bajo las siglas del PAN. Ana Rosa Payán Cervcra ga11a el ayuntamiento 
de Médda, capital del t.>Slado de Yuc<-ltán. 

1991 
- Ag,•sto IS. Con canrlidalos t.~n los 300 di!>{ ritos y a las 32 !.t.~nadurías. d partido 

consigue 17.27% de lons vntos en la decdi'1n de di¡1utadn!i, es decir. cuatro tnillones 40 1nil 
516 sufragios. Con esta!> l:ifras el partirlo obticnt.• .'>U prinwr ... rnaduria en la historia: Hc!..:-tor 
Terán Terán por Baja California. El PAN cnnqui!>ta 10 c11rulrs de 1nayoría (entre ellas 3 de 
Baja California y 3 de Cuanajualo) y 79 dt.• rt.'fll'csent;.h .. ·i1)n prnpor.:ional. 

- St•pth"mbre 26. El alcalde panista de Le•'lll, Carlos X1t•dina Plascenda se convierte c:.-n 
gobernador interino de Guanajuato, debido a la r'-·nunda rll'I gobernador dc-cto Ratnón 
Aguirre. "Vicente Fox. canidato a la gubernat ura por d PAN, había en1prendido una fuerte 
campafla en contra del fra\Jdc ele.:tnral. 

- Octr1br" JO. En Nuevo Lc•'>n, d PAN gana los ayunta1nie·ntos de San Pedro Craza 
García. San Nicolás de los Garza. Santa Cararina. Santiat:,o y 1\.lontell\ordos. 

• Dicit'mbrc /. El PAN conqllista 12 tnunkipios de Guanajuato, entre ellos León. 
Celaya. Salamanca y San JVtigud Allc-nde. En San Luis Pntosi ganR 01 ra vez la capital y siete 
n1unidpios más. 

1992 
-Febrero 9. En Jalis..:n, el partido logra la victoria en 15 municipios . 
• Julio 12. Francis..:o Barrio. candidato panista a la gub1..~rnatura por segunda vez. gana 

las elecciones estatales dC! Chihuahua. Adcn,ás, d partido consigue diez diputaciones de 
n"layoría y cinco de rcpn·!ient11d6n proporcional .... ·on Jo cual logr.1; tener n\ayorla 
parlamentaria en el Congreso loe.al. Ademá!i, triunfa 11-1.mbién en 13 nuinicipios. 

- Ací'sto 2. El PAN lofra derrot11r al PRJ en 3 dt.• !ns .._-uatro 1nunicipios de Baja 
California, tnientras que en durango lo h11ce rn cinco. 

• Octubre 7. José Gonzálcz Torn·s. Pablo E1nilio /\ladero. JcsU.s Gonzá.lez Schrnall. 
Bernardo Bátiz, Jorge Eup,cnio Ortiz Galkgns. Alfonso l\.1.:"·ndez. Abt·I Martíncz, Gaudt."'flL·io 
Vera y Arturo Ocan1po renuncian púhlk;unenlc al p;.i.nido. sc(,a\ando que '"Hoy el PAN cs 
pro·salinista, pro-libern.I y pr.ab111;.'.i.ti..:-<1~. 

1993 
• Fd1n·r¡1 7. En las dt•L·ciones lucak!o de Baja California Sur. Acción Nacional picrdt.• !;1 

gubcrnatura por una dift·rencia d1• 5 rnil votos. Obtie111• :{ de lns ... ·in..:o ntunk:ipio!> (Lon~to, 
Cotnondú y La Paz) y ol..'.h() de- la!> 15 di)'t1ta..:io1ws. 

- /\f1lr~' 7. Carlos Canillo Peraz:\ es seleccionado por el ConSt'jo Nacional co1no nut..'"'-'O 
presidcnle nacional dd partido. Aunc¡ue alcanzó t·\ nú1ncro de votos necesario para ganar 
hasta la tercer ronda. logró derrotar a Alfr1..·do Ling Altamirano y Rodolfo Elizondo Torres. 

- Abril 18. El PAN participa t'tl las elecciones lo.:.a\es de San Luis Potosí con Jorge 
Lozano Annengol conio c.andidi'\to a la gulicrnatura, quien es derrotado por el PRJ. 

·Abril 29. La diputación panista solii..-it.a juicio político c-n contra de la tnayoría del 
Congreso de Yucatán y d1..• la golx·rnadorn. interina. Dulct" l\1aria S.auri, por violar la 
Const.itudón federal con el proycctn <le pn!<>po1wr las deccioncs para gobernador. 



- A1<!J''' 2. La Cornisión Pennanc.."ntc d<."I Consejo Nacional ordena aJ CEN lograr una 
reforma electoral "definitiva" y pron1ovcr a .. "'\_1erdos nacionales para supc-rar Ja i-clación 
goblerno-PRI y para un manejo daro dd PRONASOL. 

- Mqy<'. La alcaldesa panista de l\.1érida, Ana Rosa Payán promut. ... •c y rt;"aliza un 
plebiscito cuyo resultado red1aza Ja rcfonna pro111ovida por la gobernadora interina para 
posponer las elecciones. 

- Jwrio 5. Ana Rosa Payán y otros dirigentes panistas de Yucatán llevan a cabo una 
marcha a Ja capital del país (la "Avanzada por d fedc:-raJismo") para expresar su repudio a las 
reformas constitucionales realizadas en Yu..::a.tán y que implican la C":x.istcncia de un periodo de 
gobierno de tan sólo 18 meses. 

-JuUo 23. Gonzalo AJtamir.ino Dimas conquista la presidcnda del Comité Regional dd 
D.F. con 23 votos a favor frrnte a su nposltor. Salvador Abascal. quien consiguió 17 
sufragios del Consejo Regional. 

- S1·ptfrmbrc 22. El coordinador parlan11.>11ta.rio Dit"go Fernández do.:' C(_·•vallos se n:gist ra 
conlo precandidato a la presidencia dt• la Rc-públic .. a. 

- Octubre 8. Javier Livas, de NuL~'o Lt•ón. se rt·~istra corno pn• .... ·andi<lato tan1hit-n. 
Adalberto Rosas López lo hac<.• días n1ás tardt>. Por últirno. un poco conocido dirigente 
rnunicipal panista del Estado dt.• Mé.'\.il:o, Eduardo L6pez. tan1bién registra su rrec.andi<latura. 

-Nrwicmbrc 21. Di~gu Fernándcz de Ct.•vallos derrcita a sus ..:-ontrinc.ante~ en la pri11u .. ·ra 
ronda de votación dt> la Convención NadonaL En este a..:tn tan1bién se a1.."l.ierda la 
participación del partido en las elecdonr.:s y ~ .. • aprueba la platafon11a políti..:.'l para Jos 
comicios federales. 

- Ntwicmbrc. Según cifras prdirninares. d PA..""'1 es derrotado totalrnentc c:n las elecciones 
de Yucatán. La dirigencia habla de que d diálogo l.'.on d ~obierno st• encucnlra en 
predicamento por este acontedtniento. 

• Dicicn1brc. El PAN reconoce no tener pnu.:bas que denn1cstrcn su triunfo t.•n la elecci6n 
para gobernador de Yucatán. pero ~¡ en la t.k presidente 1nunicipal de J\1érida. El resultado 
oficial es favorable al candidato del PRJ quien, sin embargo, después de ser nombrado 
oflcia1n1ente presidente electo n•nuncia a su cargo. A través de esta nu1.niobra, d puesto 
queda en n1anos del candidato panista, Luis Correa Mena. 
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CONSEJO NACIONAL 1988-1991. 

JEFATURA NACIONAL 
Luis H. AJvarC'Z 

AGUASCALIENTES 
JairnC' Ddgado Herrera 
Enrique" Franco l'.1ui\OZ (Ex<1ficio) 
Ramiro P .. ~droza Torres 

BAJA CALIFORNIA 
Fortunato AlvarC"z Enriqut•z 
Alfrt"do ArC'nas J\-1ottno 
Francisco Becerril SJinchez 
Héctor Castdlanos l'.IUi1oz 
Eugenio Elorduy \'\'alther 
Raúl Guliérrcz GonzAJrz 
Rafael l'.1organ Alvarez 
En1esto Ruifo Ap¡: .... ·I 
Héctor TC"r.'in TC"rtin 

BAJA CALIFORNIA. SUR 
Pedro l'.1acfas Lara 
Gonzalo l\larli1\eZ Garda 

CAJ'v1PECl-IE 
Uz.aro A.z..;¡r Elí.ots (E»~ficio) 
Luis Ml'."dina Gnnz.ález 

CHIAPA..'i 
Jo~ Luis ~.,,1ilar J\.l • .rtinC"Z 
GuiJJ.-nno ¿~aet;¡ J Jenlández 
Fcn1ando C.an_a Cotbdlo 
Ra111611 1-lernAnd•·z Gutiérrcz 
Valdeinar Antonio Rojas López 

CHIHUAHUA 
C:arlo Ag\lil.u.r Carnargo 
Blanca J\.1;¡g-rassi die- AJvar"C'z 
Alfonso Arronte Domínguez 
l'.la.rla del Csi.nncn JimtnC"Z dC' Avila 
Fraci!ICO Barrio Terraz.as 
Salvador Bl"ltrJin dd Rro 
Gustavo Elizondo Ab~ilar 
Rubén R.ay1nu11do G6mez R.ainírcz (ex<ificio) 
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Luis llL-rrcra Gonzálc.•z 
GuilJenno l.ujAn Pefü1 
Guilll!'nno Pril•to Luján 
Enrique G. T'-•rr;i.zas Torr~f. 

COAHUJL'\ 
Eleaz.a.r G. Cobos Borrego (ex"ficio) 
Osear Saúl Flores Falcón 
RJcardo Franci!.Co Garc:fa Cc:n·antes 
Juamn .~.ntonio Carda Vill;i, 
Josc!! l\.1anud Gan_'i Ortiz 
f\..1aria Tercsl\ Ül"'tur"\o Gurza 
Carlos AlbL"rto Párz Falcón 
Jorge Zl-nnc1\o Info11tC' 

COLIMA. 
f\.1arco A. Gar•d;i. T<•ro (<..•x..:•flcio) 
José Natividad Jirn«ncz f\.1oreno 

DISTRITO FEDERAL 
Juan l\1iguel ."1cAntar;i. Sori:t 
GonzaJo Aluunirano Di1nas 
Benlardo BAtiz VázquC'Z 
Jo~ Angel Conchdlo D.ávil<t 
Alejandro Díaz Pc.'rcz Duane 
Diego Fernández de Ce'vallos 
Jesús Galván l\1oreno Jesús Ga.Jván f\.1ur'\oz 
Fernando G6mez l\1ont 
Juan J'vtanuel G6mez Z....1orfn Torres 
Jo~ Antonio GómC'Z LITquiz.a 
Francisco Ja,.-icr Gonz4lrz Gar7..a 
Jesús Gonz..ákz Schmal 
José Gon:utlcz Torres 
Migud 1-fcnlándC"Z L;¡bastida 
Guillcnno hlas 01,!..ruín 
Ricardo Jtu.;¡rtc Soto 
CaTIOs Jitnic.'11cz l lf"r11á11dcL 
Juan Landerr<:"cl1c.- OhrC"gón 
Jorg.- i\.lb1..•rto Ling Aha1nir.·u10 
Jo~ Luis /\.1a.TlÍIWZ Galicia 
Ahd 1\-lanínez l\1aní1H"'Z 
GcT<lrdo M1..•di11a V:.Jd~s 
Víctor l\t. Ordu1ia l\tuf1oz 
Gabriel Palo1nar v Silva 
Adrián Peila Sot.; 
Rafael Pn:ciado H1..~n1:+.11dt"z 
Joi.é Rc~ndiz Cast.af1rda 
Cecilia Rornero Castillo 
l\.1arla Ekn.;¡ .Alvarf"Z de V1ccncio 
Abcl Viccncio Tovar 
Marfa del Canncn SeguTa 

DURANGO 
JUan d<."' Dios Castro Lozano 
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Rodolfo 1:1i.zo11do Ton-c:s 
Sah.-ador 1 lt.•r:i.ndez G.avaldón 
Fedc.-rico Lhn;. Alt.amirann 
José Augl"I l.~ma I\tij.ar••s 
Eduardo l\frndoza l\kna 
Luis Alfredo R.;mgd Pe~ador (ex-ofkio) 

GtJANAJtJATO 
Luis J\1anud ArAfld.;¡ Torres 
1'.1igul!'I Gonz.:llez Prado 
JUcArdo ,..\Jfredo Ling A1t:unirano 
Salvador l\.1árqtH".7.. l\1artín 
EuSC"bio l\for.-110 J\tufioz 
Antonio ObrC'.!;611 Padilla 
Ricardo St1ár .. •z lnd.;¡ 

GUER1U~RO 

Vice1lle J~hc.'"\'C'Trfa Tolc.•do 
1'.fa.ria Gloria B. Ocainpo de.! López 
Angd L6J~7.. Ay.11ila 
Marcos Parra Avil~s 
Delfina Parra Banderas 
Cannclo Pifia Sandoval {e-'i.-of1do} 
Jorgr Miguel \'\-'ay Garibay 

HIDALGO 
AdrUn dc.-1 Arenal 
Ht'ctor J\1~ndez AJ.arcón 
Eufrmio l\fondrag6n Garcfa 
Jorge Salir\as Silva (cx-ofklo) 

JALISCO 
Sergio A,gi1irre Ail,b"1.Jiano 
l\fanud Haeza Gonz.áll"Z 
Alfonso Díaz l\fOr;i.Je-s 
Raúl Octa\'io Espino7..a 
Gildardo Gómr-z V ... ·r6nin1 
Gabriel Jiménez Rru1us 
H~ctor Pfn.•z Plazola 
All"ler10 PcrerS<."n Hir:.tr-r 
Sergio Alonso Ru ... ·d.a l\1ontoya 
Guillrrrno Ruiz VáLqULºZ 

Jr-sth SAnclwz Ochoa 
Francis.c.·o JaviL·r \'Vario J)íaz 

ESTADO DE ~1EXJCO 
Noi.' Aguilar Ti11.;ojt•ro 
Franci!'Co Ja,'ii:r AJvarez Olvr-ra 
Lidia FaM"ineto de .Ai-lgt'lcs 
Gcrardo Ardl;ono A,l,ruil;or 
Pedro Arellano Torres 
Ramón llarr<."IO 
Eugeonio Bohadilla NAjr-ra 
JoSI! Bias llris~."i10 Rodríguez 
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Ramón Caiiillas Casillas 
'\•ktc•r Glwrn.•ro Gl•llzAl<c"Z 
Francisco Guti~rrez liarhR. 
F ... dehnfra Guti1.'rr._•z Ríos 
Agusún Hen1.1.ndez Pastrana 
Salomón I\tsrAnda 
Amado Olv.-ra Castillo 
Eugenio Oniz \'\'alls 
Ja'\'ier Paz Zar261 (eA-ofiC'io) 
Agustln Torrc.-s Delgado 
Gustavo Arturo '\'ic~:ncio Ace\.'C."do 
Astolfo '\'icencio Tovcu 

MICHOACAN 
Adolfo Barrag:On G611lt;>Z 
ft'lipe Calderón Hinojosa 
Luisa I\1aria CaldC'rón Hinojosa 
José Gonzá.lez I\1orfín 
Luis 1\leji.;i Guzmár1 
Alfonso l\1~ndcz R.amírez 
1\1aria Esperanza l\lordos Borja 
Rafad 1\1orelos Valdcz 
Alt"jandro Ruiz l..ó1x•z 
GcnnJin Tena Orozco (ex-oficio) 

MORELOS 
Jesús GonzAlez Otero (ex-oficio) 
l.fbaldo 1\tt"ndoui Oniz 
Emer.to Vázqm.·z Padilla 

NAYARIT 
Juan José ~>uirre Carhaja.1 
José Bayardo '\'id~1I (ex...:>ficio) 
Miguel Dibildox I\1orffn 

NUEVOLEON 
Femando C.anall·s Clariond 
José Ltus Coindr<'.<iU G.l.n::i,¡¡ 
D;i.nil"'I d.:.- J,.G;ir.-:;.i 
Alberto Feon1á11dL"Z Ruiloba 
Consuelo Botdlo tlL" Flores 
Gonzalo G1Jaj.<1.rdo 1 kn1A11dez 
Pablo En11lio l\tadt•ro llddl!'n 
Jorgeo Eugenio Ort1z (iall<"go s 
Luis J. Pnt.•to 1 h•rn~ndl•z 

OAXACA 
Donaciano :\rnbrosio \'L"l.i.sco 
Luis Cast;i.i1<•da Guz1nán 
Luis Guc-va.ra C;.irn;i,cho 
Enriqueo l\tarth1cz Hinojosa. 
Rubén D01río l\1cc'1ukz .·\quino 
Angel l\ton. l..óp• .. •Z 
Fernando Oc1avio Pinacho (e.11.-oflcio) 
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PUEBLA 
fC'sús Bravo Cid de León 
PC"dro de la Torre García C<tno 
Francisco Frayle García 
Paula García Vda. de Hanneman 
Luis Hinojosa GonúlC'Z 
Manuel Iguiniz Gonúlez 
Juan José 1'.tc-drano Castillo 
Rosa.Ha Ra.mírez de Onega 
Inna TC"moltzin 

QUERETARO 
Alicia Esquivd Jim~nez 
Arturo Nava Bolaiios (eJt.-onclo) 

QUINTANA ROO 
Jacinto Ché Ordoi\c-z 
Miguel J\.tartfnez 1'.1artincz (ex-oficio) 

SAN LUIS POTOSI 
Martín Cannona García 
Alberto Miguel l\brtfncz Mireles (C'x-oficio) 
Salomón R.angcl 
Manuel Rivera del Campo 
Maria Cuad.i.i.lu¡.....- Rodríguez Carrera 

SJNALOA 
Jorge del Rincón BC"mal 
Roberto G4stelum Orcgd 
Lorenzo Gómez Leal 
José Gabriel L:5pcz Palomares 
Enrique" J\..turillo J\.tan.ínez 
Humbcrto Rice García 
Jesús Ramón Rojo Gutifruz 
Luisa Urrccha 

SONORA 
Carlos A:rnav.a Riv .. ra 
Norberto C~rdla c;il Samanicgo 
Ra.món Con-al Avila (ex..oficio) 
Cristóbal Benj;unín Fi&-ueroa Nícola 
Jeslis Salvador Larios Jbarra 
Alma 'Vuco\'ich de \'V<"is 

TABASCO 
Andrés dd Valle {c>.-olicio) 

T AJ\.1.AU LI P .AS 
Juan l-lucsca Pérl!'Z (ex-oficio) 
Lydia Madero de l\1artfnez 
Scgio TC"odoro Meza I..6p._.z 
Rubén Rubiano Flr-\'na 
Alberto Ruiz l lcmÍindez 
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TLAXCAl.A 
Luis Gonz.áJ,..z Pin1or (ex-oficio) 
1\tario L6pez Corrle"a 

VERACRUZ 
Alfonso Guti~rrC'Z de Velasco 
Migud Angd J\itorales 1\torales 
Humbcrto E. Ramíttz Rebolledo 
Mario Annando Riojas Almanza 
Jorge Ruiz Ochoa (ex-oficio) 
Isabel \';i.zquez de Serr;i.no 
Maria dd Cannen Gaona de Za1nora 
l\.fanucl Zamora Casal 

YUCA TAN 
Xa,•h:r Ahn~u Si1..•rra 
Carlos Castillo Pera.za 
Roger Ciccro l\1ack.inC'y 
Luis Fdi~ l\frna Salas 
Ana Rosa Payi\n Ct-rvera 
Benito Rosdl Isaac (c"--oficio) 

ZACATECAS 
Carlos Hcn1:indt.• z E~obcdo 
José Ramón Medina Padilla 
Carlos Sthepano Sierra 
Gilbcrto Zapata Fra!-Te (e"-..oficio) 

CONSEJO NACIONAL 1991-1994 

JEFATURA NACIONAL 
Luis Hc.'ctor A.Jvan.·z A.h.·-.n·z 

AGUASCALJENTES 
Arq. Arturo Díaz Ornelas (ex-oficio) 

BAJA CAUFORNL-'\. 
Sr. Fortuna.to .r\.Jvarcz Enriqucz 
Sr. Alfredo Are-nas Rodri!,'ltl'Z 
Sr. rranc1s.co Becerril S!lnchC'z (ex-oficio) 
Sr. Norhrrto Corclla Gil Sarnanicgo 
Lk·. Eu.i;1;"11io Elnrduy \'\'ahl•r 
Lic. Ricardo Francisco Garcí.o Ccrva11les 
Sr. Jo~é León n ... omos 
Lic. En1cslo Ruffo Appcl 

BAJA CALIFORNIA SUR 
Sr. Pedro /\tad;i.s Lara (e"-oJ1cio) 
Sr. Espiridi(111 S.inch("'z l.L>J>c."Z 

CAMPECHE 
Sr. Llzaro ,."\.zar Elías (cx-olicio) 

COAHUJl.A 
Sr. Sergio llotja Castillo 
Dr. Ekzar Cobos Borrego (ex-oficio) 
Lle. Juan Antonio García Villa 
Sr. Alberto Gonz!ilcz Dorn••nc 
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Sr. Luis Jl;unire2 RJc•s 
Sr. Luis l lutnbl.·no llic-o S<111H1.nkgo 
Uc. Jorge z ... rnwf1l'l l nf:mtt· 

COLIMA 
Sr. J\.1arC'o .""1\lonio G<trcí;;. Toro (ex-oficio) 
Sr. Pedro Pc;oraha C1.•v<tllos 

CHIAP.A.S 
Sr. Luis Alberto Dt'.'lgado Estevót 
Sr. Guillcnno G<t1.•ta 1 lt•n1ándrz 
Sr. Fenumdo Garz.Ji Cabdlo (e;..-oficio) 
Sr. Carlos Ra'\,111111do To;ikdo 
Dr. Vald1.•m<t; Antonio H,,_ij.ss L6p< .. "Z 

CHIHUAHUA 
Lic. P••dro C-.'s<ir Acusl•• P;.lon11110 
Sr. Carlos A¡.,,"-1il;.ir Co.11111r~,_, 
Sr. Luis 11 .. ·\Jv;i.r,•z ;\Jv.:irt•L 

Sr. ,A..lfr.>n~e> .-\rronte Domín_i..'l..lc"Z 
Jng. Franrisco Jav1.·r B:urio T .. ·rr;¡¡zas 
Sr. Salv-.dor Bdtr:in del RJ'o 
Sr. Rubt'n Jlapnundo Gl'.'>m<"z RAmfrez (<",..<>fido) 
Sr. Luis J len-era Gonzl"l.IC'Z 
lng. l\.1a. del C.¡¡,nnl"ll Jirn.•ncz de.- Avila 
Sr. GuillC'nno L11¡1i11 P("fla 
Dra. BlanC'a l\la,t;Tassi de .AJvarcz 
Lic. l\.1a. Tt•resa Ortui10 J •. Po.•rrz 
lng. Enriqur G. Trrrazas Torro.•s 

DISTRITO FEDERAL 
Lle. Salvador Ahai>cal C;.in-anza 
Uc. Gonzalo Altnmira110 Dimas 
Uc. hta. Elena Alwi.~z d<." \'1c<."ncio 
Uc. Bl!'rnando B:.tiz '\'!i.z.qw.··z 
Lle. Fdipc dr Jes\1s C.¡¡Jde"rón Hinojosa 
Uc. Carlos Enriqut• C;.¡.stillo Pt•r.aza 
Uc. Jo~ Angel Conchello O/hila 
lng. A1..-ja1nJro Díaz Po.•n·z Duartt" 
Uc. 1-lirazn E.scudl•ro Alv;urz 
Sr. Jo~ Espina \'011 Rod1rich 
Lic. Dit.'go Ft•rn;ind<."Z de Co.•"\'<i.llos 
Lic. ksús Gah•.án l\1ufioz 
Lic. Fo.•rnando C;6mez ~1011t y Llreta 
Lic. Ju;.an /\1anucl C..:'11nrz ~1nri11 
l-ic. Jo~ l\111onio G6ino.•z l Trquiza 
Lic-. Taydé Gonz.ált·z Cu;;i.drc>s 
Lle. Fr;;i.ncisc.-1 J. Grmz!.lez. Garza 
Lic. Jc-sús Gonz.;:;lrz Schrn.;i.I 
Lic. José GonzAkz Torres 
Sr. EnriqtH" C.uti<;rrez Co.·ddlr1 
C.P. J\.li,1_,.'"1.Jr"I l kn1A11drz J..;tb;i.stida 
Lle. Juan Jo~; J·ll"n1jj,nckz Tn•jo 
Dr. Guillo.•rmo lsl.;i;i<- Olguí11 
Dr. Ricardo Jlu.¡¡rtr Soto 
Dr. Carlos Jiméncz 11er11A11d••Z 
Lle. JtHul 1..;,and.arrrc-/u.• Ohr~~<'>n 
lng. Jorgo.• i\llwrto Ling AJ1amirano 
Sr. G;i.hrie"I Uarnas /\1r:•jardíll 

148 



Lic. f'<.>rnando Antonio Lnzano Gracia 
Sr. Genudo !\1t"dina Vald ... •s 
Lic. 'Víctor Ordui1;;i. ~hu-toz 
lng. Gabriel Palom;i.r y Silva 
Sr. Adrián Pef'ia Soto 
Profa. Cc-eilia Ro1n .. ro Cwnillo 
Lic. J\.1a. del Can1wn Se.1,,'1.1ra H.;mgl"I 
Uc:. Abcl Cadas \.'icencio Tovar 
Uc. Margarita Zav<tl.it Góml.!'Z d.-1 C;un¡..-_. 
Lic. Diego Zavala Pérez 

DURANGO 
Srita. Alma Angdin;¡ Agu;ido C.onz;;.ll"Z 
Lic. Juan d..- Dios Castro Loz.;.ino 
Lic. Rodolfo Elizondo Torrc..•s 
Sr. J\.1;¡,tfa .. Salvador Fcrn.1ndc..•z Gavaldón 
lng. Federico Ling AltAtnirano 
Sr. Jo~ i\ngd l.una J\.1ijan•s 
Quhn. Luis Alfr<-•do R:m,gl"l Pt.·~c,;i,dor (c~-ofirio} 

GUANAJUATO 
Lle. Juan fl.1iguel A.lcántana Soria 
Sr. Carlos Franris.l-"O .Arce /\lou:fas 
Sr. Jorge Enrique Dkvila Ju.4.rt"Z 
51". Vicente Fox Quez.:i.da 
Sra. Cristina l lennosillo d .. \.'1llalobos 
Lic. Ricardo Alfn•do Ling Alt:unira.110 (ex-oficio) 
Sr. Ratnón ManJn 1-lut"rta 
Jng. G.arlos l\.1cdin;,, Pl.;¡sc.·t•1icia 
Lle. Eusebio Moreno l\fui\oz 
Lic. Antonio Obregón Padilla 
Sr. rueardo Suárcz Inda 

GUERRERO 
Dr. Enriqur Caballrro Pcr;;iz..a (<.>x-oficio} 
Sra. Ma. Tc."rc!<::I Corh•Jii dt• C:unpu.t..ano 
Lle. Fcn1ando Estrad;:i S.ánrnno 
Sr. Javier Gutiérrcz Rohlrs 
Sra. Ma. Gloria Oc:unpo de.• f.,t'•J~Z 
Sr. 1'.farcos Efraín P:1rr;,, G<''111C"2'. 

HIDALGO 
Lle. Adrián dcl Arc.•n;,,I P«rc.·z 
Dr. Jorge Salina Silv:.i (cA-..--.íicm) 

JALISCO 
Dr. l\tariud B;;ieza Gonz.álc.·z 
Sr. Andn'!> Contn•r.:ts Rios 
Sr. RAfacl Octavio Espinoz.!i !\1rtrLÍJwz 
Sr. Rodolfo Florl.'s 1 lort.;,. 
Lle. Gild.ardo GónH"7. '\ºl.'r611ic4 
Sr. José Gu.adalupc Gonzálc.•z i\r:111a 
Lic. Gahri<"I Ji1n~1u.-z R••tnus 
Sr. Germ:'i.n Pett•rscn Bit•!-tt·r 
lng. Albc.•rto Pete-nen Hiestcr 
lng. Josc..l G. Tarchio Rodrfgut"z l\1::inínrz 
Srita. Ma. Gu;iidalu¡:>C'.' Salinas .·'\.!,,'\lila 
Sr. Jorge 1 Uctor Sanz Cc."rrada 

MEXICO 
C.P. No.e.' Aguilar Tina¡ero 
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Sr. l~ram:isco P. Alvarl."Z Ort..-ga 
Uc. Luis Fdip •. • BTavo !\t..-11<1i 
Sr. Eduardo Ctll·dcn-.i- 1.c.•brija 
Sr. R,a,·,¡ DurAn Do111í1U,"\u.•z 
Sr. Jo!>é Luis Durlin R<. .... ' ... k!<> 
Sr. ~!!'-110 Pastor Ft•rnA..il<.l..-z IU'l.•era 
Sr. Víctor Guc."rTo."ro Gonz:+.I<.•Z 
Sr. Francisco Gutién<.•Z B-.rba 
Sr. Agusdn 1-lt'!'n\Af\dt"Z Pastranct 
Sr. Salvador L.6¡:....-z Sándu.•L 
Sr. Jo!'tl!' dt!' ksús I\1iramontcs 
Sr. Adrián !\1anud Odw<1. Olv<C"ra 
C.P. AJn;ulo Oh: .. ·ra Castillo 
Lic. Eug .. nio Ortlz \\'alis 
Lic. fa'\'icr Paz Z:.rza 
Sr. Trinidad Rc1!1ias .t .. • la Luz 
Sr. Francisco Santos Co,·amibias 
C.P .. Astolfo '\'ic<;"nCio Tovar 
Sr. Domingo dC' Guz1nán V1khis P. 

MlCHOACA."'J 
Prof.AJejandro A,;l<.'s lnzunz.a 
Sr. Adolfo llarr«g.'tn Góm<"z 
Ing. Ju<1n Luis Cald..-r6n Hinojosa 
Lle. Luisa l\1aria Calderón l linojosa 
Dr. José Gonz.áicz I\torlín 
Ing. Luis J\1C'jfa Guzm.'i.11 (t'.\.-Oficio) 
Sr. Alfonso J\..té-d1..•z Ramírez 
Q.F.B. J\1arfa Esp.._·ranza J\1ordos Borja 
Dr. Raíael J\.1ordos Vald~s 
Sr. Alejandro Ruiz LL•pt;>Z 
Lle. Gc-nnAn TC'na Orozco 

MORELOS 
Sr. José Luis del v~~llt• Adame 
Sr. Jo~ Ralil llernAndt;>Z A vil a (c,..-oficio) 
Sr. En\C'SlO VázquC"z J'.;¡d11! .. 

NA'\'ARIT 
Sr. 1\1iguel Dibildo,. ht(lrfin 
Sr. Cefcrino ll;i.rnos Nuiio (r,.-0íicio) 
Sr. Jo!>é h1aLild..- Rt·ynaldo Oc:hna 

NUEVOLEON . 
Sr. Eduardo .Arias Aparic:1•:• 
Lic:. F~:rnando Canalt•s Clariond (l".\..-oficio) 
Lle. Joi.é Luis Coi11dr.-a.\. García 
Sr. Danic.'I de la C.arz.;;¡ Gut1~rrrz 
Sr. AJhC'rto Ft•n\.'i.11cl..-z Rudoha 
Sra. ~1a. T..-r..-sa G<+.rd-. dC' l\1a..:1.-ro 
Dr. Gon7-'llo Guajardo 1 h•nl:&lldC'Z 
Sr. Jesús 1-Hnojosa Tij..-nn<+. 
lng. Pablo Emilio htadt·ro Ht'"kkn 
Lic:. Jo~t Luis Sala~ Cacho 

OAXACA 
Lic:. Luis CastaflC"da Guz111:.n 
Sr. AlfrC"do Casullo Cohnen.;;¡res 
Sr. Joaquín J\1art.ín..-¿ Gallardo {ex-0Dcio) 
Sr. EnriquC' Marthwz l linojosa 

!SO 



Dr. Angel Mora Lópc.-z 
PUEBL&.. 

Lic. l·Iu111bc.-rto Aguil-.r C1.'rn11a.io 
Lic. Franci!>CO Fravk Gan.·í;i 
Sra. Paula Gard ''da. di:- H<i.nrh~nHm 
Sr. Luis Hinojos;¡ Gonz.Jtlez 
Sr. Antonio l...C'z.;una Zurroca 
Sr. José Luis ~1i11to Tototzintlr 

QUERETARO 
lng. Arturo Nav;,i Bolaitos 
Sr. Jo~ de Jcs\1s IUifad Pui;;i. Tovar 

QUINTANA ROO 
Sr. Miguel l\1aninez l\lartinl"Z 
Sr. Guillcrmo Rodriguez (<"A-olkio) 

SAN LUIS POTOSI 
Sr. J'\.lartfn Cann(111a García 
Si-. J\.fario Leal Cam1-K1s (c.·,.. .. ;.fi.:io) 
Sr. 1'1anud Rivera úd Campo 
Lic. 1'.fa. Guadalupe' Rodri!,.>tlr'Z Carrt.>ra 
Sr. Fr .. ncisco X. S,;;,.J;1z.ar Sáenz 

SIN ALOA 
Sra. Leticia Carrillo de.• Cle>uthkr 
Lic. Jorge del H..incón Bc.•nutl 
Sr. José Alfredo L.">p•.~Z Arr.·gui 
C.P. Rafael Z\1organ Ríos 
Sr. Enrique Jl,.1urillo Padilla 
Lle. Hu1nberto Rke Garcóa 
C.P. Jesús Ramón Rojo Gutiérrez 
Sr. Tarcb.io Silva J..oz;¡no (e,.-oficio) 
Srita..Lui:<><t Urrecha BdtrA.11 
Sr. Eslchan Zamon~ Cam;u:ho 

SONORA 
Lle. Carlos Arnaya R.ivcra 
Lle. ~món Co~al AviJa (c,.-oficio) 
Lle. Jo~ Antonio G.'i.ndara Tc.•rraz.as 
Sr. jt."sús Salvador Larios lb.;orTa 
Sra. Ahna '\'ucov1ch de- \'\'t"is 
Sr. Leonardo Y-'úcz '\'argas 

TABASCO 
Sra. AJici;i, Ct'spcdt•s de Carmona 

TAM.AUUP .. '5 
Sr. Arnol<lo G¡¡r;uc- Chap.:. 
Dr. Juan lluci;c-;.i f'c.:rc-z 
Sr.a. Lydia f\.t-.dcro de J\1artÍll<'Z 
Sr. Gel<1cio J\.1.1.rquc.•z Sq,,'Uril 

TLAXCALA 
C.P. Luis Gonz.Alez Pintor 

VERACRUZ 
Sr. Franci~o Fabián Díaz J\tolina 
Sra. M.;;a. dd Cannr.-n Caona de- Zarnora 
Sr. Arturo Núi'lcz Pardo 
Sr. Fernando F. Pércz Vignola 
Sr. Ernilio dc f<."s\1s Sedas PérC"z 
Sr. Jorg<' Villc-gas A·v1)a 

YUCA TAN 
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Sr. Xa,'ier Abrcu Skrra 
C.P. Ana Rosa Paván Cerv.·ra 
Sr. Benito Rossd-Jsaac 
Sr. Tom~s Varga:; Sabido 

ZACATECAS 
Sr. Joel Arce Pantoja 
Sr. Jo~ Ramón MC"dina Padi!Ja 
Sr. Carlos Stephano SieTTa 
Ing. Gilberto ZapAtR Fra}"Te (ex<>ficio) 
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OBSERVACIONES: Este Conseojo St! rlig;ó d 16 de febttro de 1991. pero debido a diversas impugnaciones 
que fueron pttsentadas. se ratificó hasta el 20 de abril dd mismo Año. 

CONSEJO NACIONAL 1995·1998 

JEFATURA NACIONAL 
Carlos Enrique Ca!>tillo Peraza 

AGUASCAUENTES 
Jorge Zama.-ripa Diaz 
Enfique Franco l\1uf1oz 
Ignacio Campos Ji111~nez 
Luis GonzAlez Rodrigue'Z 
1 hunberto Ro<ldgu<-'Z l\.1ijangos 

BAJA CALIFORNIA 
1\.-fario Lui!> Corral CR-ligari!> (ex-oficio) 
SAJvador l\1ora.les 1'.lut1oz 
Ben1ardo Borhón Vilchis 
Rafael Ayala López 
Eugenio Elorúuy \\'alter (c;i.:-oficio) 
Ricardo García C .. ·rt::uttes (ex-oficio) 
Josec' Lc-6n Ramos (ex-oficio) 
César l\1.;mcilla.s 
Ambrosio J\..1ontellwu10 Bus1os 
Rafael J\.1organ AJvarcz 
l1l-ctor Osuca Jah11t" 
Cristina R.a111os de l lcnnos1llo 
En1esto Ruffo Appcl c~~x-oficio) 
Hl-ctor Ter.in Tcrfm (ex-oficio) 

BAJA CALIFORNIA StTR 
l-li.'ctor Jimérwz !\1.Arcp_14•z 
Luis Ru.<+.11 Ruiz 
Salvador l...anda l-1C"rnJi.11dcz 
Jes1h Ochoa GalvA11 
Espirid1611 S:tncho;-z Lópc.·z (t"A-<>ficio) 

CAMPECHE 
Josec' dC" kS\h Durán RlliZ 

CHIAPAS 
Hugo Scr.'::io PaJ;i,cios La&"1.111<t (eA-c.licio) 
Carlos David Alon~ Utrill;i, 
Joc."I Escoliar VA.:z.qucz 
Fernando Gar~ Cabello 
Valdem.a.r Rr.>j:ts l.ópcz (ex-oficio) 
Arlnando Saldiv;ar de la Vega 

CHIHUAHUA 
Ja,1ier Corral Jurado (ex-oficio) 
Luis H. AJv:.1rcz (ex-oficio) 



FranciM"'O li;arrio Trrn-1z;¡s (•~x-ofkiul 
Carloi; .,,.'\guil.rir C<unart:o (<-•.,..,_-.flcio) 
César Já11r~gui Rohlc-s 
Pc.'.'dro Cc.lsar .-\.:osta P.itlornino (1..'.\.-ofic-in) 
Alfonso i\rTonle (l"x-ofidu) 
Andr~s Barh<t llarha 
Salvador Beltrán dd Rio ,'\lri.drid 
l\.-figud Fernáridl"z lturn7_.. 
Luis Herrera Gonl'.Jil1..•z «-"·'>-oficio) 
/\.1aria dd Cann1..•n }im .. ~n<"z de'.' A,-ifot (e,.,-oficio) 
Leandro Luján Pl"i1a 
Guillcnno l-11j!in P1..•i1H k,..._-,fidnl 
Blanca f\.f;,igr;issi (k .r\Jvarl"z (c-11.-<•fi.:-ic•) 
Víctor Rodríg11<"Z C.u;.ijardo 

COAHUIL-\ 
L1is Rh.·o Sn1nar1i .. ·,i.;o (,•,.,-oficie•) 
RoSt·ndo VilJ;irn•:..J ))~,;¡;¡¡ 
Pur.a i\n.i;t:lica Flo1;i lliv<"ra 
Alfonso f\.tartíru.•z Gu.·rr"" 
Ramón l\.faria N;wa Go11z.ií.l1..•z 
Jorgl" Zc."rmci10 lufantl" (t.>"'-ofido) 
Juan An1011io Garda \'il/;a (t""'-oílcio} 
Nht"rlo Gon?..Ji.Jez Dume11l" (l"x-oíicio) 
Ca.dos P:kz F.;:aJcón 

COLIMA 
Natividad Jimit'.'nez /\1oreno 
Vfctor /\1anul>J Torrl'S HerrC"ra 
Maria Reml.·dios Olivera Orozco (e,.--0ficio) 
Man.ha L-ticia Sosa Govea 

DISTIUTO FEDER.J\L 
Gonzalo AJt;¡tnirano Dimas (C"X-oficio) 
DiC'go Fen1And..-z de Cevallos (ex-oficio) 
Juan Manurl Gómez f\.forin (t•x-oficio) 
Felipe Cald("r6n Hinojosa (ex-ol1cio) 
Salvador Abase al CHrr;mza (c,.-otkio) 
Maria Elena .A.lvarez df' Vic'encio (e,.-oficio) 
SaJvador Beltrán del Río Lozano (ex.oficio) 
]o:oé Angel Conchd/o D.'h'ila (ex-oficio) 
Hiram F_o;cudc.>ro A.lwi.rez (t>x-nficio) 
Jua11 Estr<1.da Gu11i-rrez 
Fen1.:i.ndo Ei;tr;ui ... S.'1111;1110 (•'.\.-<::•ficio) 
AdriA11 F••n1Andl."Z Cahr.:ra 
Jorge G;,.lvfi11 J\.1,_1n•r10 
Jesüs GHlvA11 l\.fui1oz (t•:i.....::•fh:::ioJ 
Es¡:..-ranza G(11ncz l\lont 
Jose;C Antonio gúrnr.l Urquiza de la 1\1. (t-x-ofkio) 
Gabriela Guti._~rn~z dt• J..._•ó11 
Miguel l lrrnAnd1•z J..aha!>tid;i, {~x-<..1ficio' 
p;¡bfo J;i,ime Jiinéncz Barranco 
Carlos Jhnc.'nez J lcn1!111dt•z (cA-ofic-io) 
Juan 1-<lndrrreche 0bf"C',i::6n (c."'x-oficio) 
Gloria U..·ó11 de l\.luimz 
Gabriel Llama:co Mojiirdín (cA-ollcio) 
Guad;i.lupe r..tl.•jf.a GuzmAn 
Tarcisio N<1varrc-te J\.10111._•s dt' Oca 
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Víctor Ordu11a J\1ui\oz (cx<olii:io) 
Gabriel Palomar,. Silva (ci.-oficio) 
Pablo RNcs · 
Ceocilia Rom('ro Castillo (c"'-oílcio) 
Cannen Se&l'\1ra R,;t11gd (r.)t,·•:,ficio) 
Kurt Thom¡1s.!n (cJ\.-oficio) 
Lourdes Torr<"s Landa 
J\tigud Vliizqm.·z Saavcúra 
1'.1argarita Za\'ala G6tnt"Z del Campo (cx-oílcio) 
DiC'go Zavala Pérez (<:"X-vlkio) 

DURANGO 
Sa.Jvador S.;i.Juin dd Palado (c:i....oficio) 
Bonifa,clo 1-h•rrc.•r;;i Riv<•ra 
Efraín dt" los lUos Luna 
Rodolfo Elizondo Tc•rres (e:...--0ficio) 
Juan de Dios Castro l.07 .. :mo (t·x-oficio) 
FC'dcrico Li11g Alt<unira110 <~·Jl.·oficio) 
Andres GalvAn 

GUANATUATO 
Juan 1'.ti&>ucl Oliva (cx-ofi1..·io) 
Vicente Fox Qut."sada (eJ1.-oficio) 
Carlos .r..1C"dina Plas<.·~·ncia (e:i..-oficio) 
Antonio Obrcg6n p;¡dilla (eA...:ificio) 
Juan l\.1igud Akiintarn Soria (ex-oficio) 
Carlos ArcC' J\.léicías (<-"xóficio) 
Nabor Centeno Cdstro 
Alfredo LingAJta1nirano 
Ramón fl..1,;¡nín Hut•rtól (t•x-<..•ficioJ 
EuSC"bio 1'.1ufioz l\.1orcno (ex-oficio) 
Martha Saha&~n dt" Bribirsca 
Mi&~el Albt"no Segura Dorantc-s 
Susana Stephcn!>On Pérez 
Arturo Torn-s del Valle 

GUERRERO 
Enrique Caballero Pt•raz.a (rx-oficio} 
Jesús Víctor Gí'1mcz Sanabria 
Guillenno B..-nítl"Z 1'.híjka 
Gloria Ocampo de J...ópez (<!"--Oficio) 
Marcos Efrén Parra GónH"Z (c,.-oficio) 
Cecilia S.!inchez de l.a Barqut•ra 

HIDALGO 
Alejandro Fo!loado l\.1artírwz (t·x-oficio) 
Benigno Aladro ft·n1.:iru:lrz 
lnna Beatriz Chávc.z. R.f.-;,:o; 
Hugo 1'.1cne<0ei;; 

JALISCO 
Tarcii;;io Rndríj.,•ucz 1\.1~.rtfncz (c,..-oficio) 
A.ngd Franco Ca111hcro!\ 
Gildardo G6rncz Vt•rónica (ex-oficio) 
Salvador Avila I..or..-to 
Manuel Baeu Gonz.<nez (rx-oficio) 
Nh ... no Cárdt"rH1s Jnnt~ncz 
Raúl Octavio Espinoz.a 1\1;i.nínez (c-x<-0ficio) 
Fen•ando Garza l\.101rth1cz 
Gabrit'"I Jimc.'nez H.<"n1us (e,..-ofkio) 
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Angonio Gloria :0..1or.;.¡)c."s 
Glldardo Gonz.Alc!z ~1uilos 
Guadalupe GonzAl..-z Arana (e,.-oficio) 
J\1ario J-laro RoJri.'."\h"Z 
Juan L6¡:'1c!Z Ramirez 
Héctor PéNz Plazola 
Alberto Pctcr~n Bi•"f.ICT (t'),,-oficio) 
Ignacio RAmfret: Tapia 
Rafael SAnc:hC"Z Pér.:-z 
Herbert Tavlor Arthur 
Carlos Urré'a Garda 
Francisco J. \\'ario Díaz 

MEXICO 
Noé Aguilar Tinaj••ro (cx-oficio) 
JuliAn An~1lo Góng,ora 
Salvoidor Avila Z\1füga 
Luis Felipe Bravo Ml'na (e:\.-oficio) 
Maria del c~1nnt"n Corral 
J\.1arfa Elena Chi\vi.•z Palacios 
Jo~ Luis DurAn Revc."kS (c,.-0ficio) 
Francisco Gárate Chapa 
gildardo gonzAlez tl.1an.fnez 
í:.delmira Gutiérn.·z Ríos 
Luz Maria l..c'yz.:wl-. Reyes 
Régulo Pastor FcrnAndez Rivera (cA..oficio) 
Trinidad Rosas de la Luz (C',.,-oficio) 
Astolfo '-"iccncio tovar (ex-oficio) 
Amado Olvera Castillo (ex-01icio) 

MICHOACAN 
Luis Guillcnno \'illanuc ... a (ex.oficio) 
l.Aiis tvtejfa Guzmán (cx-ofido) 
Jo~ Gonz.Alez 1'1orfin (cx-ofi<::ío) 
Alejandro Avilés (C'A-oficio) 
l..uis:t ?vt.:..rfa Cald<"rón Hinojosa (c,.-ofic:io) 
Maria Dodoli 
Sal ... ador LóJ><:Z Ordl1f1a 
Esperanz.it f\lorelos Horja (cx..ofacic•) 
Sergio l\.1ardnt'Z C..-ndcjas 
GC'nno'in To•na Orozco (c).-ot'icio) 

MORELOS 
Jost Raúl J kn1ánd._.z /\: ... ila (ex-oficio) 
RomAn Cn1z l'\kjía 
José Luis do•) V.allo• A...ianH." (<-'),...oficio) 
h-1argarita Al1•m!t11 
AdriAn R.h•._•ra 

NAYARJT 
Ceferino ll.a1nos Nu1~10 (t.').-Oficio} 
Isaac: dc-1 re:tl ChAvez 
Ro!'>a 1'1Axima Cortez del Uos.que 
Miguel Dihildox f\.1nrfin {ex-oficio) 
Jo~ de los . ..-U1gelcs ?-.tachuca rvtaldonado 

NUEVOL.EON 
Raúl 1'1ontc.'r Ortega (ex-oficio) 
Jorge Padilla Olver:t 
Femando Can.ale!'> Clario11d (C"x-of1C'io) 

ISS 



Hu1nbc..•r10 Tn•vilio I-·u1dois 
Eduardo Arias Aparic..·io (c.•:\,-.tkio) 
Rubc!n Cantti Canhi 
José l~uis Coi11dr<";i11 (c.'.\:-oi'icio) 
/\lauricto Ft!'nlJi11<kz Gar~ 
AJbc-no Fcn1.:i11dt>2 rulloh-. (C'.'\"-olicio) 
Maria Tettsa Garrfa de l\fAdc.•ro {t"A--ofldo) 
Ro~rto RamírC"Z ,iJfarrr:-aJ 
Rogdio Sada Zarnl1rano 
José Luis Salas Cacho (C'.'\"..oficio) 

OAXACA 
EugC'nio Ortiz \Vafü (c.•.x...r:ificio) 
Luis A11drec's Estc.•v,:¡ 
Claribd Rh"l.•ra d"° l.6J'<'Z 
F.frafu V'daz.c-c. JUmfn•z 

PUEBLA 
Ana Tert:'s<t ;\randa Jc.• Oro¿co 
I-lumhC"no A,,.•ui/ar Coronado ( .. x-c:1fil'io) 
Da\id Bravo \· Cid 1.k L...·ón 
Anionio Uz.a

0

ma Surroc.'\ (C')l:-Oficio) 
guad;1luJ....- Hinojo!>.:t rivera 
Hertt'ro Arandi.;¡¡ FC"r11:mdo 
Francisco Frailt" García (t'">.-ofido) 

QUER.ETARO 
Ramón Lon·nce l-lrn1A.11dt"Z (ex<ificio) 
SaJvador OIV<:"ra P~rcz 
Arturo Navot Do/ai10!> (eJC-oficio) 
Alfrc!do botella Flores 
AJvaro Fcrofi11dez d'-· Cc\'allos 

QUINTANA ROO 
Valdemar Dzul Noh (rx-oficio) 
Jo~ In~s Pr-raza .1\zu'"•la 
Ral11 Rlos Magafü:1. 
Enrique Hr-n1ández Quin lo 

SAN LUIS POTOSI 
Jo~ Fr¡¡,nci!>C"o I·kn-á.n Cahr<"r<'l (C'X~ficio) 
Francisco/. Sala.z..:ir S.'ienz (ex-oficio) 
M.ario I..ea/ CC1.n1pc>s (ex-oficio) 
Jorge LoTjtlJO Annt"O,[!OI 

Mi~t"'/ Martfnrz ,\firrlrs 
AJejaudn-• Zapat.a r._.rogordo 
Manuel H.f\'l."Nt d._.l C<0unpo (._.~-oficio) 
Guad;,iJup'-" Rodn·.1;:uez Carrt·ra (c~-oficio) 

SlNALOA 
R.af.a.c-1 Mor.i.;.a11 IUns ('L".to.-<.,Jkio) 
Letici.a C.arrillo de C/outllier (rx-ofi..._·10) 
Luis Roberto Lo..ai7...<1 Garz611 
T.arcisio Silva l...oz:mo 
Roela /\-forgan Fr.;,inco 
Angd Ch.aide"z Ma/do11.;ido 
Jorge del Rincón (cx--ofic:io) 
Este!b.a.n Zamora C.;unacho (l'~-ot1cio) 
Emilio Goicoechea Luna 
Alejandro l ligurra C)suua 
Luz Arcdia TC"rrazas Lóp<'.i!' 
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Humberto R.ke García (c,.,-olicio) 
Luisa lJrrecha Bl"ltrAn (e>.-:>(kio) 

SONORA 
Le-onardo YAi1cz (ex-oficio) 
Javier Ca.stclo Parada 
Annando Qulroz Ramos 
Guadalupe Rodrf!,'\IC!'Z Baz.An 
R.Antón Corral A\'ila 
Jesús Larios lbarra (eA-oficio) 
Alvaro Tapia villa 

TABASCO 
Alejandro Lc.•611 Cn1z {eA-oficio) 
Espiridión Vargas l\1arcin 

T Al\.tAULJ P AS 
Gdacio I\1árqut>z (C"x-oficio) 
Amoldo glirate Chapa {r:-x-oficio) 
Juan 1-lucsca Pofrl"Z (e,.-oficio) 
Lidia Madt"ro Gard<1. (c.•x-nfit.·io) 

TLAXCALA 
Luis Gonz.Alez Pintor (c,.-oficio) 
José Luis Sáncht"Z Jimt'nez 
Angel Santacn1z C;i.rro 

VER.A.CRUZ 
C~sar l...e~ Angulo (c,.-oficio) 
Agustín Basilio de Ja Vega 
H~ctor ll.1igud Castillo Andrade 
Mónida Flores Badillo 
Luis García Zimbrón 
Rc11~ McSC!gul"T Eli? .. 011do 

Maribd Po;.,.("s 
'Víctor Akjandro V.'i7-'1m:z Cuit"vas 

YUCA TAN 
Ana Rosa PayAn Crrv1•ra (c,.-oficio) 
Carlos Castillo P<"ra?..ot (<!'>.-oficio) 
XaviC'r A.br<."u Sit!'rra (ex-oficio) 
Benito Ro!iscl Isaac (ex-oficio) 
Luis Correa Mena 
Cl<tudio Co<"llo 
Lorenzo f)uartt• 
1'.1anu<"l l'urtllo:'!. 

ZACATECAS 
~ond C<..•rdrro L~·dt"ZJna (ex-oficio) 
Rarnón l'-.1edina l'.;idill.a (("X·of1cio) 
José babel Tr<"jo 
Joel Arce Pantoj.a (t•>....oficio) 

COMITE EJECUTIVO N.-\ClONAL I 9R7·1990 

JEFATI.JRA NACIONAL 
Luis H. AJvarez 

BAJA CALIJ:ORNlA 
Eugc"nio Elorduy \'\'.it.ltlll·r 
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CHlHUAHL'A 
Blanca J'.1Agrassi de Alvar~z 
Sah•ador BdtrAn t.id Río 
MigucJ l~em!mdcz lturriza 
Ose.Ar Rh.•as J\1uíloZ 
Saú1 Ruiz A.rriaga 
'Enrique Terrazas Torres 

COA.HUILA 
Maria Tereu 0Ttuí10 Gurza 

DISTRITO FEDERAL 
Bcnlanio 8Jhjz \.'á1.(1ucz 
José Angd Conc-hdlo Dávi1a 
Alejandro Dfaz. Pttrcz D\1ane 
Dicg,o Fcn\ández de Ct..•vallo!!o 
Juan l\tauud C."";.<imcz 1'1cni11 ToJTes 
Francisco Javier Gonz.Alr:z Garu 
Jesús Gouzi!J~z Schmat 
Jo~ Gonz.á.tez Torres 
Migud l-lcn1Jt.ndcz Labastida 
Juan LanderTcche Obregón 
Geranio J\1edina Vald~s 
Ct-cili.a ll.c:nnero Ca&tiUo 
Maria E.kna Alvarcz de Vic<:.!ndo 
Abct Vic:cncio Tovar 

DURANGO 
Rodolfo EHzondo Torrc5 

JALISCO 
C.abrid fhnéf\<"Z R.r:inus 

MlCHOACAN 
Fcli~ Calderón Hinojo~:,¡ 
Maña Esp•!rat12'A J\.\ordos Borja 

NUEVO LEON 
Fcm,¡¡ndo Canalt"s Cl:.i.riond 
Jorge F..ugeuio Orti2 Git.lkgc•s 

SlNl\..LOA 
Rafael r... '\org .. n Ríos 
Hutnbcrto rur~· G4rcía 

SONORA 
Norberto Cordla Gil S.::una.nicgo 

Y\JCATAN 
Carlos Ca.!>\Jllo llera.za 
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COJ\11TE EJECUTIVO NACJOI':AL 1991·1994 

Jeíatura Nacional: Luis H. ,\.lvarc~ A.lvarrz 

BAJA CALIFORNIA 
Uc. Eugenio Elorduy \'\'aht•r 

CHIAPAS 
Dr. Valdemar Antonio Roja!'> l..6pcz 

CHIHUAHUA 
Ing. l\.tigud Fen1.indez ltun-i7..a 
Dra. Blanca fl.fagrassl de Alvarcz 
Lle. J\..ta. Tt•rcss:t. Ortui10 Gurz.a 

COAHUJlA 
Lle. Juan Antonio G;,,rci,¡i. '\"illa 

DURANGO 
Lle. Juan dt• Dios Ca!>lre> Loza110 

DISTRJTO FEDERAL 
Lic. 1'.1a. Elena Alvan.·z d..- Vicencio 
Lic. Gonzalo AJt;unirano Dunas 
Lic. Fdipe de Jesús Calderón Hinojosa 
Ing. Alejandro Dínz Pérc..•z Duarte 
Lic. Jo!'é Espina Von Rot•hrich 
Lic. Di'"&º Fcn1.ándrz dt• Cevallos ll.unos 
Lic. Jesí1s Galván l\.1uf1oz 
Lic. Fcn1ando G61nez l\lont 
Lic. Juan l\.1anud Góm<'Z ~torin 
Lic. Juan Landarn•chr Ohn:gón 
Sr. Gcrardo Medina Valdl-~ 
lng. Albeno Llng Altamira110 
Profa. Cecilia R.otncro Castillo 
Lle. Ahd Vicencio Tovar 

GUANAfUATO 
Lle. Juan Miguel A.lcántara Soria 

JALISCO 
Lle. G;¡brid Jiménez Rl'mus 

MEXlCO 
C.P. Noe A!,"'lular Tinaj<·ro 

MICHOACAN 
QFB. l\.1a. Esperanza 1'.lorC'IOs Borja 

Nl.JEVOLEON 
Lic. José Luis Salas C;icho 

YUCA TAN 
Lic. Carlos E. Castillo Pcraza 

COMJTE EJECUTIVO NACIONAL J 994-1996 

Prcsiden1<": C;i.rlos Enrique' c_.stillo J>L"r":ut 

BAJA CALIFORNIA 
H~ctor Tcrlion Tcrán 
Ricardo FranC""i!;.C"o (-;arel,_ Cervantes 

CHl.APAS 
Valdc1nar Rojas Ló¡.""oCZ 
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CHIHUAJ-IUA 
Luis Héctor Alvarez Alvar.-z 
Sal\'ador BdtrAn dd Rio 
l\1iguel Fcn1Ji.ndez lturriZA 

COAHUILA 
Juan Antonio garcía Villa 

DISTRITO FEDERAL 
Gonzalo Altarnirano Dimas 
l\.1aria Elc:-na AJvarcz de Viccncio 
Fdipe Calderón l linojosa • • 
Jo~ Angel Conchdlo D~v'ila 
OlC'go Fen1Ji11dez de C .. ·vallos H.a111os 
Jeosús Gah.-An l\lur1oz 
Juan Z\1anud Gómez l\.1orin Ton-es 
Juan 1..ancfl·n-('chc Obrt>gón 
Fcn1ando Antonio J..oza~10 Gracia 
Gerardo l\frdina Valdc:s• 
Ceocilia Romero Castillo 

DURANGO 
Rodolfo Elizondo torres 

GUANAJUATO 
Juan f\.-1igucl Alcántara Soria 
Vicente Fox Qucz.ada 
Ricardo Alfredo Ling Ntan1irano 

JAIJSCO 
Tan:isio Rodríguez l\fartfnez 
Guadalupe Salinas Aguila 

MEXJCO 
Noé Aguilar Tinajero 
L..ais Fdipe Bravo l\.kna 

NUEVOLEON 
Cristian Castaf10 Contreras 
Danid de la Carz.¡¡ Guti.:'rrcz 

QUERETARO 
Enrique Caballero Pt•raza 

SINALOA 
l-lun1beno Rkr:- García 

'\'UCATAN 
Bt"nito Roi.d Isaac 

• Gcrardo Medina \'aldCs falleci6 el 15 de agosto de 1994 víctüna de cAnct"r 
•• Felipe'" Calderón .Hinojosa pidió lu:encia como SecTelario GencTal del Partido para contender por la 
gubto-ntatura del estado dt" Michoac!in. Su puesto ÍUt" ocupado por Federico Ung Ahamir.ano el 8 de agosto 
de 1995. quien fue desig11ado cons.cjr:To naciona.1 C'll luga.r de GC'rardo l\1edina Vald~s 
Fuente: CEDISPAN, Prontuario P ... '\.."'1'. 
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COMITE ETECVTJ\'O NACIONAL J 996.J 999 

JEFATURA NACIONAL 
Felipe CaldC"rón Hiuo;osa 

SECRETARIA GENERAL 
luan Antonio Garcfa. ViJJa 

Adri.in FC"n1áudez Cabrc"ra 
.Afc-jandro Fen1á11dC"2.: Garza 
Ana Ros;¡ JlavAn Cer..-cra 
Ana Tc-rcsa Áranda de OrC"a 
Carlos Casti/Jo Pt•raza 
Carlos .l\f..-dina Pla~rucia 
Cecilia Rome"ro CasriJJo 
César Non-a 
DiC"go J:C"n1.;!i.11dl"Z dt• Crv.1tllos 
Emilio Gokoc/1ea l~ur1a 
Ernesto Ru(fo A11r~1 
FC'derico 1.ing Aluuuirano 
Femando Estrada S.tmano 
Gabrid Thnénrz Rlt"mus 
Gabrid.a Gutit'rrC'Z de Lc.-6n 
Gonz.do Ahuu1ir,:;ino IJim;;is 
Humbeno Aguifar 
JiiviC'r Corral Jurado 
Je-sús Gah'.in /\1ui1oz 
Joq;e Manz;anC"ra Quintc:-ro 
Jorge Zcrmt't1o 
Jof>é AngeJ Co11chd/o 
José GonzAlez f\.forfí11 
Juan de Dios Castro Lozano 
Juan l\fanud Gómez f\.forin 
Juan lvfigu<-"I Nc.án1.1ra Soriot 
úticia CarriJJo dl" CJouthi.-r 
Luis Corn-.;;i l\.t,•11ri 
Luis Ft"Jipe Hrnvo /\fcna 
Luis H. Ah•art"Z 
Luis /\f<"jía GuzlJl M1 
Mari.:. EJl."llR NvoH·rz dr \'ice11cio 
Patricia E.'>putos.;a d<" Parrod1 
Rafael /\torgrin Ríos 
Ricardo Garc-fa C<"rvantt-s 
Rodolfo EJizoudo 
Rogelio S;¡da Zambrauo 
Sah-ador BellrJin di."! R.ro 
Ta.rsiclo Rodrfgul."Z ¡\.fan.Jnez 
Tercs.lll Gan:-í;¡ de Madero 
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¡>~SI DENTE 

Abcl Vicencio Tovar 
Pablo Emilio /\.ladero Bekkn 

Luis H. Alv.1t.rcz Alvarcz 
Carlos Canillo Peraza 

Cu.adro 1 
J>rcsidentes nacionales 

PE.l:UODO 

25..02-78/11-02-84 
11-02S4/2 l-02-S7 
21-02-87/07..03-93 
07-03-93/09-03-96 

Fuente: CEOISPAN. 

Aflo 
1975 
1976 
1981 
1987 
1993 

Cuadro 2 
Elección de cundidato prt!.sidcnciul en d PAN 

Porcentaje de votos obtenidos 
1939-1993 

Candidato l!artador Porcenta"c 
Pablo Emilio J\.1adcro 53.50 
Pablo Emilio .l\.1adcro 72.96 
Pablo Emilio Madero 69.0 
.l\1anuel J. CloutJ1icr 70.30 
Diel!o Femández de Cc"\·allos 64.71 

Ronda 

Pritncra 
Pn1ncra 
Primera 
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• Entre 1939 y J 976. se requería el 80 por cit.•nto dr los votc•s para po!>\ular candidato: por ello a pesar de 
que hubo dos convenciones rn 1975 y IQ76 110 huhu ;,b~111dcr:1do. En 191-il y 1987 :;.e rt""qucri.ru1 1.i.s dos 
terceras partes. A partir de 1992 se lll'"l'"t."!>it.;i sol;imcntc d 60'hi. 
Fuente: t""Jaborado con da1os n.•copilados d(· L.: t1<1d,j11. 
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Cuadro 
Tabla de crccimicnlo de n1cmbre!>ÍU uct.iva 

Dic. J 989 / Dic.199-1 

Estado 1989 1990 1991 199:.! l ~JQ3 )Q(}-j 

A•< 635 635 035 711 ()¡;.{_) 683 

BC 1017 1014 2309 33h6 431 ¡., 432 J 
BCS 51 65 -122 1122 1123 1 123 
Camp 150 150 ISO 154 26-i 312 
Chis 412 444 7fi 1 177:! 19u5 277"' 
Chih 7846 7846 7846 71-Ht-.: 13403 l 149b 

Coah 1498 2164 2321 3-177 :ihl 8 3NI ~ 

Col 397 443 427 2022 1311'; 1074 
DF 4666 479~ 5003 5172 4942 5140 

º"° 4159 4:JJ9 ·~··02 19112 6."illi , 8-lf:i 

Gto 2230 2232 5215 Q2hN 9194 !0259 
Grn 1828 2019 24fib 248b 3523 3864 
1-foo 240 282 233 381 ¡..,53 969 
Jal 2918 29lfi 6725 ti720 l 1533 130-19 

J\1fx 2356 2352 26-l:J 2979 3523 4472 
J\1ich 1296 12Q6 20fl4 3S'.i3 2b93 3033 
J\..tor 263 287 390 Jl)(I 540 471 

Na'' 372 397 425 ·.¡qc, 423 444 
NL 1753 1753 2181 3175 3fi07 5099 

º"" 2347 2:i47 2347 :.U-.H1 28t>7 2i-;~7 

Pue 3356 363:-1 3NOO 5, 12 7 JQ] 7345 
Q~ 1379 l 37N lbO:! 1 (>02 211'"1 2<•00 
SLP 1319 1820 23 l h :.!5b'J 7531 H3<>5 
Sin 8733 fi732 fi:!32 10607 1ll70 'J953 
Son 1357 167:.! 4274 6<175 7'Ulf> 77:.?2 
Tah 59 "º -IQ] _'i')7 :; 13 513 
TAnt 1s 1573 1902 J<J5•) 2:HJO 2H92 2fiCJ5 .,,.,. 414 4t19 (192 7o7 7&9 h79 
'\!C"r 2415 2246 324fi 32•1H 324Q "J.!120 

Yuc 2693 lJ')IJ 53C.5 
Z.c 1138 1073 14') 1 :.! 100 2'.l."">'1 2-172 
Total 58209 60778 7<'126 10131>1 13017 14149 

o 

Fuente: Rt.•güaro Nacional dt" l\1it.•111bro-.. s,.,-n•tarfa. Gt.•11t.•ral ,.\rljunta del CEN. 
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ltc~uhudns ch.•I PAN en clc?ccioncs de diputados federales 

A.....:o TOTAL CA!"DI VOTOS DIE'LTh M R Rr 
DISTRJT DATOS TOTALES DOS 

1943 147 21 21 749 1.09 o 
1946 147 6• 51 312 2.18 
1949 147 69 121 Ool 5.(, 

1952 161 1•3 301 986 8.2 
1955 161 88 567 bHh 9.17 6 
195h 161 139 749 519 I0.2 5 
1961 118 95 51 fi tJ52 7.57 
)96-1 178 174 1 (l-12 39h 11.51 20 
1967 176 l 7ú 1 21'1 427 12.3 20 
1970 l 78 171 l 9-L53Q1 13.S6 20 
1973 194 173 221 1 852 14.93 25 
1976 194 129 1 361 15-1 8Afi 20 
1979 300 300 1 471 417 9.fi 4'.i 39 
1982 300 300 3 C.96 428 16.I 51 50 
1985 300 300 2 78721~ 15.5 41 9 32 
1988 300 300 3 244 887 17.32 101 38 63 
1991 300 300 4 042 316 17.67 H9 IO 79 
1994 300 300 8 664 384 25.81 119 18 101 

Fuente: CLDJSPAN y clubor.ac1nn propia. de las dos úlumas colun\nas .. 

Cuudro 
Gobernadores panistus 

ANO GUHERNAILJRA.S: 
1989 1 
1991 2 
1992 3 
1995 

1:uentt". CEDJSPAN 

Cuudn1 
Diputuo. _¡ l..oc.ah.•!'O 

ANO Dll,UTAClüNES 
1987 "º 1988 95 
1989 115 
1990 122 
1991 116 
1992 129 
1993 143 
1994 176 
1995 190 

Fucntt.~: CEDJSPAN. 



r~sidentes 1\tunidpah:s por año 

AÑO J>Il.ESIDF..!'n"ES M . 
..-19~7~9,_~~..-~~1~4~-. 

)980 13 
1981 19 
1982 22 
) 983 30 
1984 32 
1985 3J 
J 986 30 
1987 IR 
1968 17 
19S9 ')9 

1990 35 
1991 49 

1992 98 
1993 99 

1994 12H 
1995• 156 

Nota. el afio rs el de toma de po~.._.si6n. 
• Hasta abril d~· 1995. Fu .. ntt.": CEDJSPAN. 

ANO SENADLIRlAS 

199) 

1994 25 
Fuente: CEDISPAN. 

Cuadro 8 
Senadores panistas 

VOTOS PORCENTAJE 

4 027 49.5 17.75 
9 222 899 25.77 

Cu11dro 9 
Pwnista!> en la 

A .. anthlea de H.cprcsent.antcs 
,....AN,..,.,_0.,,-.,,...~RE~-~PRE~-s~E~:N""'T~AN.,..,.,TE"""-s'"""....,.M_R __ .,,...~Rl~',...., 

1988 IS 13 

1991 11 o 11 

1994 14 2 12 
del OiJ>trlto Federal 

Fuente: CF..DJSPAN. 
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MARO RIA REPRES. 
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DIPUTADOS i:J~t)EllALES 
U LEC.151..ATl.IR:\. < 1 9ill-h:!) 

NU 
M 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

º" 09 
10 
11 
12 

14 

16 
17 
18 
19 

20 
21 

23 
24 
25 
26 
27 

29 
30 
31 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 

DIPUTADOS PROl'IETAIUOS 

Lic. Fernando Canal<'!> Clariond 
C.P. Adalb..-rto Núfwz C.i.\;i.viz 
Lic. Carlos Anu1va R.htL·ra 

E.s\ehan Z;unc•r#I Cai.nacho 

Int!. l'ablo E1nil10 !\.ladero l\eldt·n 

lng. l\.1:a. del C:inn.-n Jin1é11L'Z dt'" 
A 
Lic. Juan de l)ioi; C.:;i.stro l..<.'i'!ano 
Dr. Fr:ancisco Uc:1lde Alv<ircz 
Lic. ksús Gonz.!akz Sclunal 

C.P. llafot•l Alon~o v Pri••to 
Allel !">to Sánch~z. L.nz..:tda 
Estt·han A .,,_,¡¡Ar IAC1ut"Z 

Cario!- St~ ~h«no Sierra 
Lic. Al'•«ro E.lía!i lJ.•rt·dv 
Lic. Ahrl '-'ic-t·ncio Tovar 
Lic. E1n!~·•uo ()rtiz \"''alis 
In•. l);i.vld Uravo ,. L-:id dt· 1..<.•ón 

Lic. hira1n E..c\.1tit"rO Alvan•z 
Profr.a. c·;r;.aci•·la. .r'-c'~vc,. dl" 
Ron1~r(l 

In~ l:<"drri•·o Ling Alta.1niro11\0 

Lic. José G. l\.11.nondo Garfi<1.s 
1'1il .. 'U<"I l\.1artín<"Z l\.1artínez 
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DlP\. TT,.\.110~ :-=.t·1·LENTES LYIO EN no."'1.J 

11 Cci;i.h. 
N.L 

Fra1\c1~·(• H .. Rl:.. .. 1 Tr..-vi.ilo X N.L 
Annan~k· c.;;i.rcía 11.-rrl""ra VII Son. 

l •h1ri I\lidi.. 
1 plun J.al. 

Ja!. 

BC.: 

l plun 

l plun 
1 ,\un 
11 ,luri N.L. 

J.i.1nu .. Annando de l_.ar;¡, T.i.m<1\-o ll 11\un Coah 
c..>,.car ,.,_~11\.i.r l'rbillA lI plun Clnh. 

P,·dr(• i:ra1\c(• c..:r .... tn•L' JI 1\un 
11 ,\un 
11 plun 
11 pluri S.L.P 

Antonio Dí.i.z Ar¡:l1dlo 11 •lun N.L 
fcliL·1.i.11<.) Barrón C..fl.1z 11 1\un N.L 

11 >luri N.L 
JI ,\un Zac. 

l\lartin C0r1t·~ Díl4!> 1l ph1ri SL.l' 
C..iu1Jh•rn10 l~' '<º7 l'ért"Z lll 1lt1fl D.1· 
1lolwr1u l..{, .... ·z.Flon·s 

111 •lun l'u~ 

n F. 

11 F. 



a) I'or pri1n~ra , .... z. 1·n la hhaoria d~l partido-...· participa c11 to .. k11- los d.istntos t•le.::t<:1rah·s y C"on listas 
p\urino1ninak·~ co1npl••ta~. 

b) Coordhu1odor dd grupo p¡¡rlanu.•nt;.irio· Lic. /\.l.-...·l V¡.·._·nnn Tnv:-r.r. 

Ul LEGISlA.TI.TRA {1962.h':I) 

N\J DIPUTADOS l'ROPIETIUUUS DlPllTADOS ~\_1 PLENTES DTO ENTIDAD 
M 
O l José /\nna11do Gordillo C. l' .. -\.!nado Oh.-~Ta C ... sli\lo XVlll f\.10:x. 

Mandu'ano 

04 Juan \.'ft7..l llt"Z Gar.t,a Solía Tr1•'n d<-' !>:~lt..'llt"fo l .. \un S.L.1' 

09 hu!. 1. Albc.•rto Ling r\ . .h.;nnirano Lic. k.;.úo, Ga\v;:.n r..t11l1nz l ph1n 1-:l.F. 

13 J;r .. ·1cr Hlanco SA11clu•z S;i.\vador ?'>.tL~renn ""°la llo\'n l nluri D.F. 
14 Lic. ?\\a. Tcre"" Ort11úo Gur7_.¡¡. l).-\f111u Torr1·!' C11.rcía 11 iluri Coah. 

16 Fn\nC"i~co Soto Alba Ricardo Oroz.co f\.\onlt"S de Oc;i. 11 plun C.to. 
17 Carlos Chavira HecerTót. • Ocuw·10 A "\1tlar Camar •O 11 oluri Chih 
1 B Alberto GonzálC'"Z Donu•nc Ma. de l_.c>11rdt.•s Mui1oz Can1vco 11 •luri C.:oah. 
19 lnl'. Luis TorTes Sl•rrania Salv;i.dnr S!1nchcz Carrión 11 ,\un t\.t,~x. 

20 A.rq. J•li11H! Ar1nando de L.ua Marcdo :-,.\;i.in.-~ Ak1ná11 11 ph1n Coah. 
T:unavo 

22 E.11Hna 1'1t•dina "\.'altien;i. f\..t;i.rfa lkna R.1 •o l'\on·!> 
23 Gustavo Arh1ro ViccnC"lo Accvedo Lic .. -~~1'tín Ton·cs Drl ·adu 

34 
3S 
30 
37 Manud Z;.n,or;.i. y l)11'1'"º d~ 

E-"'t.rada 

11 .,\uri 
11 •luri 
11 •lun 
11 pluri 
11 •lur• 
11 •hin 
11 -.hin 
111 pl11ri 

lllpl'>Ti 
111 '>\un 

111 •luri 
111 -.lun 
111 1-.\un 
111 pluri 

111 1\un 
111 1\un 

111 pl11n 

D•o 
Gu: ... 
l\-16' .. 
C~rn. 

e.te. 
1") •n 
Co;.i.h. 
N.L. 
YHC 

0:-o. 
(_)a.,. 

"l'f. 

Chi ... 
1º;i1np-"' .. 

N.L. 
Yuc. 
\.'cr. 

38 M;i. •k 1 .. .oun..lt•s Urtiz de Zl1hicta 111 r-.\uri N.L .. 
39 \je .. Jesús Salvador tarios lb;.i.rTa Gilbcrtn l..~tr<tda Corr;;i.lt·s lV 1\uri Son .. 
•o Alfon'l.O /\.\«ndcz R..<.111ircz 
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41 Jntl'. Rodolfo P..-1,a Fou-ht•r .-Uctrüb.::tl l\t.1~·fa<1 \'.alad•·z JVpluri Sin . 

42 Lic. J\.1i !Ud Ancd 11.t-.rtín..-z Cruz FritllCÍ!ICO Oruz l.;•'•ntlt"Z IV >luri Jal. 
43 C.P. Javil"r l\1och•zuma y IUcardo n1c-d111;., .\.t;u1jartt'Z IV ¡iluri B.C. 

Coroi1,¡.ido 

44 Lic. GabriC'I S11l1!ado A '\111;.i.r Jon:l" B•·1111cs < ;;u~·i;.¡ JVpluri Col. 
45 Juan ll.-tillán lirito l\tarc(..,S Efrc:'n J';.¡rra (itonH"Z JVpluri Gro. 
46 Juan J\lanud J\.1olina RcidriL'1.1<'Z Ton1ás L<i.ra .·\.1;:¡¡,·,rn• IV •luri H C. 
47 Jo~ Guadalu~ Es •ar7_a 1..6 -...·z 11.t:t. Oldi.:. dl" la Torr..- deo S. IV lluri A•s. 
48 Lic. Pablo Castillón A!varcz Jcsú!> 1-1<-'ctor \'id;,.1..-s Rolo.as IV 1luri Son. 
49 Andr~z C.Azareos C;unacho Cclso l\hdn~al Rosal.·s IVnluri Sin. 
50 Florcnti11;1. '\/illaloho5 dt• l'i1H"do:. J\1:ir•<1ri1-.Qu1r(>Z J-1 .. rTt"r;o IV 1luri Jal. 
51 Franci!>C"o Calder(•n Ort12 Const;i.ntino Z<iratt• P.'rt"Z IVriluri Mich. 

• Oct.;l'\,'10 AJ.c.Pl1il.;u· C•un.11rgo ;oJ 
1norir Car-los Chu.vira R .. crrr.a 

a) Se participó por ~_1..P\llH.iu. oc1ts16n con planillas comph.•téls (300). Por prirnera vez se participó con 64 de 
64 f6nnulas d.- c.andidatos para el !<oc.'"11ad.:o. 
b) Coordinador: Lic. Hrrnardo llatiz V;¡z.qu .. z. 
ª El 2 l tll• !'CJ'tie'.'"111hrr Út" 191:\::1 u1ut•re Carlos Chavira y lo o;.ustituyt• 01.'.'ta,'ic• Aguilar d l 3 de> octubrr rld 

1nis1no ai10. 

LllJ LEGJSL\.TURA ( 1985-fifi) 

NU DIPUTADOS PROl'IETAlUOS DIPUTADOS SUPLENTES 
M 
O 1 Eduardo Turati Alvan•z J\.tanin Pío '\'ar •<i"ii T<"llez 
02 l·léctor l\.1C""fa GutJt:rrrz Antonio Hadi;i San M<irtín 
03 Are. Osear Riv<1.s J\.1u1·1oz Olvido /~h:arez l. de /\Jvarrz 
04 Eddherco Gal indo J\.tanín<C"z Elhit"r Flor<"S Nirto 
05 Alfonso Jocl Rosas Torres Emilia Elizondo de f"lon•s 
06 Franz J~n<1.cio Es¡-...jcl J\.h1f1oz Ra1n6n t--.1ufloz Gutiérrcz 
07 C.P. Amado Olvcra Castillo l\.1<ll'"cos Rivera Portotlt"s 
08 Dr. J\1arnu:•l Bribie~a v C. Francisco Navarro Pc..~rez 
09 Cristóbal B. Fi ~1c..•ro;i Nícol.a M;i.. En1c..•o;.tin;i Q\nnlt"ro Arriaca 
1 O Lic. ksl1s Gonz.il('Z Schm;i,I l\1ario '\'aldcs T;doni.:t 
11 All!."jandro Cailt"do BenÍll'."Z J\.tanha Sosa Guzmán 
12 Profra. Ct"c11ia Ronu·ro Castillo P.;ancia G.-.rd11f10 l\1or.alt-s 
13 Lle. Jos/- Ani!d Conch .. Jlo D;h,Ja Jos.é l\1a1nH"l J11n<'n<"l' B;1rrancn 
14 Lic. ft"sús Galv.'in l\lui1oz Fel1 w dt• Jesús C:1]d,•rñn 11. 
15 Lic. Pablo Alvar<"T. Padilla R.am(in J\.lartin l luerta 
16 Jng. J\.1a. dc..•I Cannc..•n Jin1é11t·z dl." }1'.'!".Üs Porras <.t11zmá.n 

A 
J 7 Lic. Juan dt:" J.)1os Ca<.lro Loza.no Rcné Qu1i\<.•tW"ii Tol'TC's 
18 llic.ardo Feo. Garcia Cerva11tt"S Jos..t ll.;¡,nH.'•11 s.-~O\''Ía l\tui1oz 
J 9 In.e:. Fedrrico Lin~ Alt.arnirano Carlos A Garcirul\'a Vrv:ín 

21 Juan Jos.é AJcoC't"r B.-rnal Jo~ L111s G:...llardo ledr-zu1a 
22 Ma. Ester Silva Alvan•z /\ta. Cristina /\tor;i,J .. ·s 

Do111í11"'"°z 
23 Lic. Jor •e Eupcnio Oniz Gallt·~os Jor •C" Z\1hw1a l..and;Kfa 
24 XaviC"r Abr<"u Sicrra !\1arcrl1110 \.':l7< llt"Z .St• •o'l.'ia 

DTO ENTIDAD 

Chih. 
111 Chih. 
IV Chih. 
VIII Chih. 

D!!o. 
11 Gto. 
XVlll J\.1tx. 
V Mich. 
11 Son. 

1 1luri D.F. 
1 1luri Pur. 
1 pluri 0.1'. 
1 1Jun D.F. 
1 1Juri D.l'. 
n nluri Gto. 
JI pluri Cluh. 

11 1luri D•o. 
11 nluri Co;ih. 

11 1l11ri Ü.t!_O. 

11 pluri Ag"ii. 
11 nluri Gto 
IJ pluri Qro. 

111 1l11ri N.L. 
111 >luri Yuc. 



26 SC"rvio Trodor0 ,'\.1._•z;¡ l.L• >t'Z 

27 1-ic. lfumbt"rto lt.tmír.·z 
Rt•hollo•d.:-• 

28 Ruh.'n RuhiRno H,._.,·11a 

30 Lic. l-111rnbrnn H.ic._. G.;ird.1 

32 .,.'\rq. Carlos .t\.r111ru ,.\.-o.;ta 
Gonzál1•z 

J lt•nbcri.:• /\ . ..\111<1~·::1 R¡, • ._•r;i IV pluri 5011. 

33 
34 
35 
36 'Vic1or c;uilkrrno Alv.;¡,n•z J·l._•rr,•ra Eli-..·o (>h•••r.;¡, H:i.utist::i 

40 Profr. l'ahlo \'t.·11111r;.i J_,.',pt•Z 01\.,_•r;i L1..•011c1u I l. Cnr1<:~ F 
4 J LTbaldo ,\1c."ndoz;.i. Oniz Enl<"!>IO \'.'t7.tHWZ 

JJV LEGISL'\TLIR/\ ( l 9Hk.9 l) 

NU DIPUTADOS PH.Ol'JETARJOS DJl'UTAl)OS SUPLENTES 
M 
001 Mil!Uel Al!ustín c:orral Olivos FrallCISCO J. c;aJ111do Nont' 'ª 
002 Satltia •o Hodrí ., • ._.z del \'allt" Sih;a I~l<"s1as de (-;;.;mrm 
003 Elhicr F/on.·s Prieto Da\"ld Hodrí !tlt"Z Tont"<> 
QQ.¡ Dr. Jaim._.. Avíi1a 7..t"P•-·da /\.1i[!Uei G.:ircía Colorado 

006 C.P. ,'\fagd.:ile"1lo Cutiérn."Z /\.1artha f\L 1'.1.-¡i;.¡ C.:i.ntú 
J·li.•rT<"r.a 

007 Lic. P.:itncia Garduf10 ,'\f,1r:i.lt"S Luis Gólnt.'Z Put.'lll<" Cnlo1n1na 

008 lnc:. Jorcc G.:i.l\'áll l\fnrr110 \'ktor Hc·<loll.:i Taiua\'n 
009 Lle. Jo~ Arluro Oc ampo Ml-ctor Gc•nz<'tkz n.._•7;¡ 

Villa lobos 

012 J..ic. Sóst.-nc•s l\lrl •an··o Fr<.i{"ñ! Gabru•l l.la111.:i~ ,'\fou'!ardí11 
O J 3 J..ic. Juan Jos.ce' l l<"rn.'t11d1•z Tn• o ÜM.".:ir E. l-f.-n1/111dt"Z Vil!;11u1t•\':1 
O I-1 Dr. Guill.-nno Islwo;; 01 "''" l\.fa. Gr rinda Ho orvrs (°iar.:I.i. 

Ol 7 Lic. Juan l'vfiP11el Alcii11t.;¡,r-i Soria Mr.i. Guad;i.lu¡-.._. ,\1._.·¡a G11z111!i11 

O 19 LAE. \'icenlt" .Fo" Q11t" .. .:ida J-lcc'ctor Orti..: l\fartirlt"Z 

02 J Dr. fo~ P<"dro G;¡,n1-11 l\.h•dina FranCÍ"'-"O /\.f;i.r1í11 \!;¡¡ldrs 
022 Bl-.nc;.i. Lcticia Es.ro10 Iv~.-tt .. l lt·rir"'\' d .. J{c:...Jri~1~·z 

l\'pluri Jal. 
J\'plun J;il. 
J\' plun ~tich. 

IVpluri Col. 
IV 1luri H.C.S. 

\" •luri /\.1cc'x. 
\' pluri Oa.x. 
\' p/ur1 ,'\for 

DTO ENTIDAD 

111 Chih. 
IV CJ11h 
,~, Chih. 
1 D.F. 

"' DF 
IX D.I" 

G.A. D.f'. 
,'\fad•·ro 
XIV I.J.F X,, D.F. 

X'\'Jl D.L 
XJX IJ F 
X.X D.f 
XX\11 D.F 
XXIX J.J.I' 
XXXJJJ D.F. 
XXX\'l D.F 
X.X.XIX D.F. 
11 Gto. 
111 Gto. 
\'lll Gto. 
XJ Gto. 

J:tl. 
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023 Lic. S .. ·r.i;:10 AJf,,11.;o H.u.·d¡.¡ Ral<1t•I S.tnd,.·J P«rrz 
!\1<.•lllO\'.:t 

027 Jng. Jo!>é .\1ant1t•I ,\1artÍllt"Z l·ldwr Arth11r T.:iylor 
Ag,.1irr...-

028 Dr. Grt" •uno C11rid J."Jía.l P:tuhnr> l;(111H'7. Lc.•al10 
029 Lic. IUlil O. E~ 1i11oza .'\1,.rtint•z Cat:ilinn gonz.'i.lez l'érc-z 
030 H.f !1.llo Pastor l·lc-rn!.ind.-z E ~1f.;in10 Tnrrc•<; J:klgado 
03 J Jorge do• 1.-Mh .\11ra111onto•s l\1ir:-ty<i /\k•ndr<ti:;·~·n Ju.ín·..: 

JinH;llt~L 

032 C.P. Ac;tolfu \'ic-l"11c-io Tov;;r In• llillil Dur.:i.n lJu111í11l,.,H'Z 
033 Ruth Olvt•ra N1t•lo AJvaro ll:tmírt•z Ch~\<'7. 
03-1 lnc. l\tario 1..o:"al C;;rn ..._,... .r'\J•· ;111dro Z;ir>at;i P.·ro •c0rdo 

039 Lic. llern;irdo Báliz \';i.ll tW.t. E.duar..J.-. ChAvcz ,\.l0ru1 

040 Lic. Ah.-1 \'ict•nciCJ T<.>\'<tr h'-'flia1nin \'al..-111.:ia N"'""rro 

042 Ger:trdo ~kdurn \'aJd,·:;. A[!l.11lar Cuill•·rmo l.L• x•L de L 
043 Lic. Ju:1n Jost~ l\kdrano Clar.;i l.L•rez Arr.:>\-O 
044 Lic. 1\.-t;i; dd Ccunu.•n St•!,.'l.1r..i Pablo Ja11nr J11n~nt'"Z Harril.rl('O 

Ra.n •C'I 
04S Lic. G.audt·nc10 v .. ra '\".-r.a 1\.1ano R.u'il Cuc·rvo 
046 Inr. Nt.•'andro [)faz Pérrz Duart.- GahriC'"la C";11tiérr<.•z .4-rc•' 
047 Profr.a. Ros,.lí.a R.amfrrz dt" Ort<."l!il. Rodolfo Cruz Gutil'rrr7. 
048 Lic. l liran1 Ei;cudero Ah•.;irez Jul1!.i.n AJ\1.,'"lilo Gónl!OrA 
049 lnl!. Jesús Bravo\" C1ci de l...c.•6n Elv1a Cnstin.a Arro\"O 
OSO fng. J. Alhrrto Linl! AJt .. n1ir;1111:> Julio l';.iz Z<irz..i 
OS 1 Lic. Rodc;olfo Elizondo Torn•s Edu:irdo L l\kndoz.1 /\h-na 

OS3 Lic. Ju.;in Antn111ú Garc-í.a \.'ill.. l\.1;inl10 f".;i\'io llrh1na de l..t•ón 

055 C.P. PerirT• César AcoM.a C.>1nne11 lt_ H..-y,•s IU-~'ll·l 
Palo1ninn 

OS6 Lic. 1\.1;.i. (;11 .. d.;ilu¡w H.ndríg1u•.i: ¡.-."""'Luí .. G .. n·ía H.ari>n~a 
Carr~·r.;i 

OS7 C.arlCls A !"\111.;ir C;i;m,.ri._:o H.oht•rto Sd\';.i c1r11;. 

OS9 LA.E. R.an1611 l\1:.irtín 1 ful·rt;i .\11l,'l.1el H.«fu •1.-1 Cam;.in!l<> 
060 l\tati:is S .. h·•ulor Fl·ni.án.h·z s,.J.;is ,·\.rt11rc• G..ir,·i.a Purulk• 

Ga\'.;ildón 
061 Lic. José Z.:f.-ri110 Esqut.•rr;c¡ H•'ctnr Bl..iu•o C•·~hl/o 

Cor ~tts 

063 LAE. l\1Í.L,'l.1t>I A11.~d Alrna¡.,'1.u-r Ro"".;¡ l\.t,.ria C;.aracheo dr R. 
Z.:i.ral<" 

064 C.P. Jos...' R.arr1~111 ,"o...1t'"Jina PaJ1!1.a Joel .~et• Po1n1o·n 
065 Fr1'm.·isco C"hrer.;i Gonz..'41ez Feli ~ J'lnrl.,. /\h·,.r..-z 
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lJ 1 .. 1. 

Jll Ja!. 
I'\' f:tl 
XIII Jal. 
XJ\' , .. 1. 

X\' Jal 
X.X Ja/. 

XIV .\to..':... 

X'\'111 /\f .. •ll. 

J S.LP 
111 Sin. 
\'111 Sm. 
11 Sc•11 

Yuc. 
1 •lun DF 
1 -.,luri D.F. 
J plun D.F. 
J plun D f. 
J plun l'ut.•. 
J pluri D.F. 

J pluri D.F. 
Jnluri D.J'. 

J nluri D.F. 
1 ~luri Pul· 
J pluri D.F. 
JI pluri Deo. 
11 nluri Coah. 
JI 1lun Coah. 
JI -.,Jun Cluh 
Jl pluri Chih. 

11 pluri S.L I'. 

11 •lun Cluh. 

11 ¡ilun Dg••. 

JI pluri S.L.P. 

11 ,Jun L> •o. 
JI plun Gto. 

lJ ~luri Zac. 
JI ,luri G10. 



070 L.A.E. Ed11.ardu i~n.a" /\p;•n<.:1<"l Or. Gn11z..a10 <;1w1.ardo 
l lcrn~11d<c".:r. 

071 13t.•11ito Ft.•r11.ando J.t,-,.,..¡¡ ha.a(.· .·'u1tt:•nio \'\'u /\tannt lU" 

073 Lic. C.11rln" I~ C1-1!>tilk• Pt.·t1-1z<1 Lic. 1 hnnl·"·no c,-.rrt·.a. l\h·na 

07S Lic' .• ·\11H!rico A R.arnír.·~ r-..tiirÍ.a Cri!>tlna (,onz.;th·¡; Rc'.''t.º!. 
R<:>dri'"ll<."Z 

078 111{!. L111s [l<:h:adu E~1 .. ·va. 1 luco S. ¡•;¡J;u·1c·~ l...;11..ri.111.a 
07<J f\tario .Annitndo Rio1as .•\.lma11za Consu.-lu Ynla11d:1 r-..t.alo Cn1z 
080 In•. ,.\.llrt•do l\1. .l\t"t.•n.a!'> ll1.•dríl'lu:z Juan E!'><"•>lwclo Bn!>c:i"1n 
081 Lic. Gild01rdo G61110C'z. "\'1·ró111ca Andrés C:orotH'ras H.íos 
062 Lic. Luisa l\1a. Caldo•rón Mino osa Gu1nerMndo fr;.iga Ch.1.vez 

OS4 Nor~no Con·ll01 Gil .S1na111t"(!O 
Ofi5 Jos.& Antonio Gftndara To•rraZa!> 
086 Alfon!>O h1éndez lUmírt.•z 
087 Es >iridi6n Sánch..-z Lóo..•z 
086 C.P. Pedro Rigobc.-rto Lóp .. ·z 

Alarid 
089 Profr. Jase~ de Je~ús Si'.indlC'Z 

Ochoa 

Llia:'> }-lmnlwrtn Cen•f10 Curid 

fe-o. i\rnuldo Rorno l\.1artÍllt.'Z 
Laida Lozano Ron1ero 

Francisco Lcdt·z1na DurAn 

090 Ccft•rino }lJunos Nuilo Jo~ Alvaro r-.1;i. •allanes 
091 Lle. José Natividad li1n .... 1wz Carlos G;.irib;i:-· Sánchez 

l\.1ur..-no 
092 Atnhros10 l\.1ontt•llano buslos Víctor L Go111...ákz Mt.·rr .. ra 
093 Dr. José Gonz.ález l\.1c1rfí11 Luis Romo'i.n llic_iire"da Unbe 
094 "\'ktor Guerrero Gunz..;'.ilt•z Jorre l-len1Andrz J)o1nin1..ri.1ez 

095 l..k. Donaciano Arnbro!iiO "\'elao;.co Jaitne García r-.1<1rtínez 
096 Lic. Gt"r<irdo J. Ardl<il\o Al.'llliar Maria TL""rt•s:i. Ros.u l-len1ft11drz 
097 Lic. Euccnio Ortiz. \'\'iill"> l\1artin Albt•rto Silva Ra1nín•z 

099 l\.1aria tt·rt'!>Oi Corto"!> Crn•anto·s l\ndr~s /\1e1í;.a Alvarcz. 

101 C.P. No~ A[!lnlar Tinaj .. ·rn .t'u1dr~s ~1irand;.i Gutiérrr..-: 

a) Coordinador: Lic-. Ahel '1."it.•t•1w1r• Tvviir 
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JI ,Jun Co;;.h. 

11 "'>lun .·'\cs. 
111 'lun N.L 
111 pluri N.L. 

111 ,Juri Yuc. 
111 pluri Yuc. 
111 pluri Yu::: 
JJI plun Tan1 -.s. 
lll plun N.L. 

111 >luri "\'t"r 
111 •lun N.L 
Jll '!un Chi ... 
111 plun V..-r. 
l\' -.!un H C 
J"\' •luri Jal. 
I"\' 1luri l\1ich. 
IV pluri Sin. 
I"\' pluri Son. 
IV 1luri Son. 
IV 1luri f\.1ich. 
l"\' -.luri H.C.S 
IV pluri Sin. 

IV rluri Jal. 

IV pluri Nav. 
IV pluri CoL 

JVp\uri B.C. 
IV pluri l\.1ich 
V '>iuri r-.1tA 
V 1l11ri Oa.x. 
V 1luri f\.1éx. 
V 1luri /\1{-x. 

V >lun Oax. 
V plun Grn. 
V -.luri Oax 
V '!un l\téx 



LV LE.GJSJ.A·n_11v'\. ( 1991·19'>4) 

NU 
M 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
Oll 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
OIB 
019 
020 
021 
022 

DlP\.'T.1\.DOS PROPJET."'\.RIOS 

J. d~ Jc..os\ís Gonzá!..•z Rt·v.·s 

Fr,.nc-i.-.co Jo-.¿ p,..p¡¡ Bollo 
\.'ictor /\.t. Ordui\a /\tuiH>Z 
Luis Pintor C.~on7..!<k:t. 
José A i,:6uu•z UrQuiz.a, !\t. 
Gonzalo .Altan\irano l"l11nas 
Rauzi l-la1nda1n Amad 
Fcli ...._. Caldt·r6n l·hno"os;i. 
Marco 1·1. A'"-"l1ilar Corconado 
Sah·a<lor Ah;i!'!c<ll Carran~ 
Fcn\ando Frand~o C;f,Ht<"Z ?\tonl 
L'. 

025 Allrrrln L11H! i\lt;i.mir;.¡nn 
026 C.~i\h~rtu Za 'iilJ.1 fr¡.o,-r,~ 

027 Juan dr 1)1os C;i.s\rn l-'•:Utll..., 

030 J. d.- l. R.Afa,•1 Pui!wt Tov-.r 
031 Pt•dn1 H. Florrs Cuc.•llar 
032 \'ktnr I\1. ht;.¡.rtin.-z Fourcans 
033 fr;.¡.nci!">Co J. Sa\;¡.7_ar S!H·nz 

035 SC"r(Tlo C. láun• rui H.ob\,•s 
036 Alb••rto J\.1. h1;irtl"ncz l\.1irdt·~ 

038 Jo.·1 Arce Pantoia 
039 Ma. Cristina l lenn(•S1llo RA1nírez 
040 ~1;.¡n1n•l Rivera d,•J C:.111 ><• 
04 l Andrés B;irba B.'lrha 

DJPllTADOS SLTPLENTE.S 

Pahlo l.Á•¡o••z l~rnos 

l\.ta. <l<'i Pilar H1ro1 .. IH Su;.i:uk.i 
.'\.nton10 l'c•n<'<" f\t.achorro 
JoM- E.s •1na von R.oc.-hnch 
J<.urt A.t1tC•1l10 11\0Ul<,C'I\ 

Lu1o;; l-l1no1nsa drlt::ado 
Juan Bo-.co Estrada Cuul'rrcz 

J...("~•pc•kto l'l.1t""d1na l'ér.-7. 
Arturo Rodríl."ln".l p.:r<'"L 
.'\.lht•rtC>C1fu.-ntesN•··n·1e 
IUi.úl l\.tár< 1..-z f\ta\dnnado 
Fch \("A. rrancP ,. Grabtr.."L' 
l\.twt. P;;az <..;onz..áJ.-7 Zubiri¡., 
R..af;wl c;11t•rrt•rn Ar111t·nd~nz 
Jos~ f\.tnr;.¡ks A ~nlar 
RL"rll~ L l\t;.¡rtÍn•~Z R.:.-...irí{!1.n·z 
l\1a11ut."\ 5-ala~-i.r Coun x1s 
Alt"1andnno Ju.f.n~..-: Al.."•ilar 
1e(1d11lo E .. 'arr..a l;str11da 
AJ,.·;u\drc• J V1lblobos Bav6n 
Salv;utor E" 'inosa 1-'lrra •a 
Ht>ctor Bc.·1111.!llO Ort.-c:a. Zrunudio 
Jo...é A.r.·\l;i.110\.lri~ 
Ro!>a l\tarfa Car;.chc-o Ürt('~a 
José Ckofas NavaJTO GótnC"Z 
Ion~·· l\ /\1a11:i..;nu·ra <)u1f\UUl;;r. 
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DTO ENTIDAD 

l pluri ll.C 
1 •lun 13.C. 

•luri P..C. 

•luri Gto 
•luri Gto. 

1 •lun (~to 

1 •luri l\.t,&A. 

1 pluri s L 1'. 
Ipluri ·c~on •S. 

l 1lun Yuc. 
1 1lun D.F. 
1 1lun l1 F. 
1 •luri D r 
1 1lun lJ l' 
l plun ·n:.,... 
I pluri D.F. 
1 •lun D.F. 
l nluri D.F. 
1 1l11ri D.!=. 
1 pluri Pue. 
1 1l11n D.F. 
l pluri DF 

l plun D.F. 
1 •luri l'uc 

ll •hui <..~to. 

ll •hari Zac 
ll ,Jun D-.o 
llpluri Co;.¡h. 
11 pluri Cluh. 
ll •lun Qro. 

ll lluri Coah. 
11 plun D•o. 
lI plun S.L.P 
ll pluri C.;to. 

ll '\un Cluh. 
ll ..,hin S.L.P. 
11 pluri Heo. 
IJ p\uri Zac. 
11 pluri G10. 

11 nluri S.LP 
ll •lun Chih. 



042 Jor ..... s;;11clu:-z !\tuflo7. 

043 B<"ni .,.101 J. i\};:Hlr<> ¡:._•rn<trHi<-•Z 

OH P.atriciu A. T.-rr.az;i." Alkn 
045 Jowé i\.ntonio Alba G.alvii.n 
046 Eduardo C. TonC"s Ca.mpos 
047 l lirarn L. de l..rl'on Rodrí '""l1ez 
04R 
049 
oso 1 h1e.o S J>alacit-.:s l_;.i "'1na 
051 Pablo E1nilio l\-1adt•ro lkkkn 
052 Gon7..a.lo (-;uajardo 1 J.•rn.C.nd.·7• 
053 
054 Fl'rn.a11do 1.uco l{c-n1.:i.1nh'7. 
055 

057 Arturo F1H"nt.·s Bc11~v1dr~ 
058 
059 
060 
OCtl 
062 

JI plun 

E11ru1•n• l 11d1i1.rdc• R.ii111ín·1: 1h~·' 
11 pluri Chih. 
ll pluri 

11 •lun Chih 
111 •lun Sin 

Jll •l11n 
111 •lun NI .. 
111 pluri Chis 
111 p]uri NL 

l\l1L.'1l<"i l,r",11n•¡: (;1n•rn·r·.' 111 •luri NL 
l..o.·11c1<1 ·¡ J),_111n11 "llt'I- l.~L-.tl;u1t<-" llJ •lun 

JIJ 1\11ri 

111 plun 

lllplurt '\'t·r 
111 •lun v.·r 

063 Luii;;i. l_lrn•ch;i. Bdtriul )_qz .·\rn.·lrn Tt•rr;i.z.ll!> L'• "-'/'. IV 1lun S111. 
064 IU!.fac.•I (-;. /\1or •an Alvnn·z 1:....inn1nd,, Es1r;.ida C.ut1t'rr•·z IV •luri l3 C 
065 Jo~ Titrcisio Rodrú ..... wz 1\.1;.i.rtínez José Pt•d-rn s:.n..:hc-z A ... Cl'llCIO I\' 1lun TAi. 

066 
067 
068 José On·11dain Gu••rn.•ro losé Fritnci!>Co Pondla l\' •luri B C.S. 
069 .Alherto Pt"tC""rsc-n Bit•:st..-r Enu:·slo /\.Es •i11ou. c;u;1rrr(' J"V 1lun Jal 
070 
071 
072 l)irl.'o "Vo..•Jázaurz [)11.1rtc Luis E. Gul1<:rr._-z C ... \rnt·z Frm1co I\.' pluri Nav 
073 l\1a Guad;.i.)unt• S.;.linit~ A f\1a. Cnstina l\.1aci<ls (;onz;i.lez J\' nluri )al 
074 Juan Lt11c;. Calderón ! lino oc;.a Ju:u1 fn!>t' C:.a~1a.-1ón lb;1rrul.a IV 1lun l\.1irh. 
075 
076 
077 Pedro J'\..1;u"Í<IS dt• l...iira R.ita J11nt'1w..- Z111ne>ra IV 11un B C:.S 
Oi8 
079 
OSO Ju;i.n E. C:-.h:illt•ro Pt·r;i.z;i. 
081 Jo~ Lu1., l"lurán H.rvd1·-. 

063 Salv.ador l..ó '<"Z S:iod1<-"7 

084 Franci!'>Cn Salinas A 'llll<tr 
085 Trinidil.d Tos.as de l;:i Luz 
086 Alfrrdo Castillo C. 
067 Josi' Lui" rlel Va!ll.• /\datnt" 
088 Joaquín :'1.1artínt"Z Gall;.i.rdu 

089 SalnnH'.°•11 Miranda la11nc<; 
l\ligut·I C;(.mc•z Gut·rn•rc• .;.I 1norir 
Gonzalo Gua·ardo lh•rn."\nd.,z 

f\1anna l'\.1;.irti1wz ~tc-d11\a J"\' plun !\1l·,.. 

/\ '"''.,tin !\1<1.vt·n Gut1~rrl.·Z J\.' 1lun !\t,:-.. 

!\tarth<1. L. Riv,·ra C1.;;1a·rn!o J"V l'l11ri l\.1or. 
Lui~ di' <..-;u.adalu¡"C' !'l.tartinrz l\.' pion Oa.x 
R.a1nir<'Z 
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a) Coordinador; 1-k. l'lit•w:i F.·rnlind .. ·z de Ce\';illos 
b) Por prhncr.11 v~z los lli¡~utadt...,~ p;uustA!I ocupan l.it. pn•!<oitl .. ·111.-·i.it di" d1v.:rsas co1nisiones: 

Comih.' dt"' Biblh.llt'CAs: Dip. Frand,..:o Jo!><.; Pa.-•li Hohn 
Co1nbión tieo Justicia: D1p. Ft•rnando G6111 .. •z 1'.1011t l'n11.•t;.t 
Canlisión de Fonwnto Coo1wrAtivo: Dip. Pablo Ernilio .'1-fadero Uddcn 
Co1nisi611 de Turismo: Dip. ~111 '\"das...·o G6m<"L 

•El 30 de! no"'il"mbrt• de 19'J 1. fall<-1.:ió ._.¡ Dip. Gouz.ak• G11ajardo 1 l .. ·rn~ndez. Su suplente, el Lic. Migt1cl 
GórnL'Z Gu1.•rrt·ro. ocupó su cun.11. 

LV1 LEGISLATURA ( l 994-1 CJ97) 

NUM DIPUTA.DOS l'ROPJETARJOS Dll'llT.'\JlOS Sl~PLENTES DTO ENTJDJ\D 
001 J\.tanud .-\rcinit'Pa l'ortillo Gcrar.to H;,.l11h•n lcl<"si;;r,s D.F. 
002 .Annando S;;i.li1n1s Torre Jav1rr \."inici.:ra Zub1na • XXXVJ D.F. 

004 1 Jurnlwrto i\rn.::lrouh• Q11rz;,ida 
005 Juan J\.1an1u•I P~~n..·z Corona 
006 Jo~ de JC"s1ís Sándw;: Ochoa 
007 Jo~ Pl"dro S.!inchl";: ./\.•••."<"rll"io 
008 }fr•racio A1rjandro Guti~rrez 

Bravo 
009 Jo~ de Jesl1s Pre-ciado Jkrmcjo 
O 10 A1c-"andro Vallascf1<lr Tata\" 
O J 1 Jo!ié Enrique Patifw Ter.!in 

O 12 José h1i.l.'"1.lt"Z Cervanlrs 
O 13 Fernando Garza l\.fartín<"z 
014 Salvador Othón Avila Z1Jfli{!a 
O 15 Macana Rodrí '"lU~Z Jliv.:-ra 
O l 6 "Víctor Cruz JUmírcz 
O 1 7 José Luis Galeazzj Berra •• 
O 18 Luz de lesús Salazar l't'-n:z 
O 19 l\.1anud Jes11s l'ut"ntC's Alcoc.-r 

XXXJX D.F. 
Guanaiuato 

Lourd<'.'s SAnchl"Z On1oi1occ"Z Jalisco 
J\.1arfa El~·na Cni2 ,'\.luiloz 111 Jalisc-o 
R4tül 1\lnn·arriis II.-rn!.!ldt."7 IV Jalisco 
R.Jto [,,,trada Jmu'nC'Z '\11 Jalisco 

Ev<.1dio CC.rdnh:1 '\"!...zqu•·z Xlll Jalisco 
!\.1ario Gu1Jl.-r1110 H.aro Rodri 'UeZ XlV Jalisco 
Juan Jo~~ de ks\1,,, .-\Jv;ir.·z X""'I.' Jalisco 
J\.1árquo.•z. 

Jalisco 
Raúl AL·osta Lb "<"7. XVJJI Ml'xico 
Salvador G.arcí.a G(•nz.ilc-¡o_ IV Nuevo León 
l~ahrl Cnsuna Cornnado X Nuevo Lc-ón 
Gen11.'í.rt l hwlltl l'Jores IV J>uebla 

Sonora 
Jiennmio Jo.,,¿: Pifia '\'all<i.dares Yucat.'í.n 

020 F("nlando Antonio Lo7Jtll0 Gr.acia José Luis Torre!' Ortr.ca'" l ~luri l).F. 
02 J Ce-cilia Rnmt.•ro Ca!!itillo 1\h1.ria de Jos .r\.n~··ks .Arrontc 1 pluri D.F. 

J-lol 'l1111 

022 l\.1aria ElL•na Alvan·z Bcrn.al l\.1erct.•Jt·~ G<'111wz dc-1 C;o1npo 1 plun IJ.F. 
J\.1ar1í11t'L. 

023 Gahn.·I Ll.rnnao; 1\1ojardín Ju<1.n Ant<::•nlo An·,·.;~]n IJ•pc.·z 1 nlun IJ.F. 
024 Maria dd Can1n•n s,. •ura }l;u1 •l•I Fr.drr1co <..--;uzm.!in T<'ln1aV•• J •luri D.F. 
025 Ramón J\.1iw-1d Jit"rn.!ind<:'Z C.ark•s Gc.·llst.1 Cc•nz.;!Oh•z l pluri D.F. 

Labastida 
026 Maria Tl"resa Górnrz ,,tont y Luis /\1aunlio Nav.a J\.lonlt.•1nayor 1 plun l).F. 

Un.1eta 
02 7 Kurt Antonio "l1•0111st.•11 

D"Ahbadie 
028 David Vargas Santvs 

02 9 fc:-n1<1.ndo Pt.•rez Norkga 

030 Fr<1.nd~o Jo~ Peniche Bolio 

Adr1á11 F..-nl.fÓlldrz Cahr.•ra J J'luri D.F. 

Felipe• de Jt•st'is G<>nzAlt'z 1 pluri D.F. 
C4·11narena 
l\.1arfa BArh.an1 Góm<.•z /\.tor1n l pluri lJ.F. 
J\.1arthwz del Ria 
ks.:"1s Alherto Sal(!ado F.·n1Andez 1 t-~luri D.F. 
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031 Patn("ia (_iard11l1n .'\1or.r.l••s 

033 H.ir'ardu T<orri"'º N;n .. ;irr•·lt· 
,'\lonto•s d._· ()e:< 

037 Jor ,._. ll.ic.·ardo N1.,.tr> (,u;:1n:i11 

038 Jo~ Arturo Quir.:.z l'r.-o;.a 
039 A11d<'.'1J1Htro ./\Iba P;¡dill;. 

040 Lui'i ,\lht.•rln IUco S;irn;i.111 .. l:•• H..'!1111'•11 :\1,.ri-. ~.n'I (;,_•11..>:oil<·J: 11 1h1r1 Coahuila 
04 J Juiln .-\1110111<1 c;..,n·ía \'dla 

042 
043 

045 

046 
047 

048 
049 

050 
051 
052 
053 
054 
055 
056 
057 
058 
059 

º"º 061 

.·'\Jion:-o ..... t.;.r1í1wz (;11<·rr;.t ksú" .\r1n;;1"!' ,\t;u-1i1H'L l"lc•f'•'" 

/\.lanm•I de Jrs1h. E"¡1i1v1 J11;i11 .·\nl<•lw, c_;,_,n.~;<k.I'. 
Barr1.•1110s \'11f .. .,,.,,,,r. 

H.odolfo Llizorulo T(•rr.·s R<,1nu1,, d.·¡,.,.,,-.:<. c~mp11:<.ar10 
G,.n.r..'tlc.t: 

/\.1.atia!> Sah;ad·~r 1:._•r11á1ulc; Salv;1dc•r ,\.k,nr<·itl C.itrcí.a 
Giiv:ildón 

Jor'l,!.l" [nnQue Dáv'ila Ju!irez J\taria R..aq11rl Rorha H.c.cha 

l-lu1":o 1\-leneses Carr<i!K"o 1-f~ctor /\.1<.'-11 .. kz /\L¡rcón 
fC""Sl"is Carlos J lcrnández l\.1;¡rtínt•z Not•1ni Q11int,;inar fur;uJo 

JoSt..1 Ale andro Zapat.:i Pt"'rocordo Javier Al •C>r,;i C:·-•!>Oo 

068 Anu1lfo Cuc-va Al!\nrre An,;i ,\.1arl.!"rH.a M~ínt-z P<.•ra.Jta 

070 J11ii.4n GAn:fa Nor:it"1":a H.ii.J;;d Jliaz Ch~'"'r.l 

071 SC'r rio Trodoro J\1t.•7_.a l..f• ,...z \'1c1nn.:tno •ld An"P'<"I S.'incht•z 

073 '\'fctcor J\1a.nucl Pa.lar1oi> So~a Ft·ru:indo l'<'-rez \·,t!'nola. 
074 I..orcnz<:• l.luartr Z;ip.;¡ta .~rr.·do H.odrí 'llC"L P ... chcco 

JI ¡•lun Co;ih11i/;o 
11 1•/11n c:hi/111itl111,,. 

JI •/un l:hihu.-.h11if. 
JI plun Cl1ih11ah11;, 

JI •lun c:l1il111•1hua 
II pluri [)ur<.r1.~o 

JI >lun J)11r;u11.:o 

JI plun J)ur¡¡11go 

IJ •lun c;u.;ina uato 
JI •lun (-;uana·u.:ito 

11 nluri Q1wr(ó1aro 
1! •!un Q11<·r~t.arn 

J 1 llun San Luis Polosf 
11 i•lun San Luis Potosí 

111 •lun Chia'ª" 
111 'lun Nuf'vo J,.-(,n 

111 •l11n Nu<.·vo J .... ·é>11 

111 •luri Nueve. l.t•c.'111 

llll'lllri N111"1.'n 1 .... ·<•n 
111 •lun (}11111tana Roo 
111 •lun T.<ibii'-C"C• 
111 •lun T:.ibasco 
JIJ pluri T;i1nauli >.:ts 

111 1lun Ta1naull lAS 
111 llun \'rrAcruz 
111 ,Juri \"<•racn1Z 
111 ,/un Yucat.411 
JIJ pl11ri Y11cat.i.11 
111 •lun Yucat.'in 
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082 Jor •f' .·\11101110 c.::.i.1al.:.11 :"'>• ·~« 

085 Lui1' Ru.+.n Ruiz 
086 C.;¡¡rlos ,.\]fan!>o Nuf1n Lun;.i 

Ofi8 Su.lv.atlor Ht'C<ºl'T;.¡ Rodriv,.·z 
089 l\lrtnu.-1 H;u.•Z<t (-;nnzál<-7 

090 lo..¡. Pt•dr0 Sánclu•7 /\_-....·,·ncio 
091 Ion:~·· 1 lntapilh·ta N\1lwz 
092 Flon"•H"K• l\l;.¡nín lh·rnhn<it·z 

Bald.·r.ao;; 
093 Rit1n.'."111 c:ant.·n;¡o;; c.:ud1l1<> 
094 Nolu·lta L111r1r«!i c;.-.11.0::..l,•7 
095 Salvador l.<'."• "'-ºZ Onhn-1a 
096 Jor 'C' C~onz.ál«Z C.>.-.117 . .ii.lo..·z 
097 Ale·andrn ll1f.!l.1L•ra Osuna 
09R Jc-sl1s Ramón H.ojo Gutiérn•z 
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l .. •l'•l•-· de•! .. ( 0
1"1L7. ))11,'tfl<º .\ch;u.:h 111 l'lun Yu.-;11:,11 

l;u 1JJ .. rin.-, Ht·r11:.rci<• ¡.,]r1~ L.a·1"111 I\' •lun ll .. 1a Crtl1lornia 

h,;.quin Lnr .. ¡u« !' .. l. I'\" 11lun B;.ra t '.c.lilon1ia 
R..i.111ín·/ 

Lu1!'i S;ónrla•z \';;.tqtu•;;: I\.' plun Ba a Ci<hfornia 
JJ;¡v1d Yakkz Cnn·lla J\: ..,Juri B.:. ;i c .. lhfonua 

Jo;1.<1uín .-\vún U.11;';.11 IV ~Inri B.C S. 
H,,-,J,.•rto J !1L1·rta J)11an•· I\' pluri Colim<t 

,,.,.,,.,. l\tnrale" l-~p111n:~t1 IV •lun ,,11dloac!u1 
J\1arc.aril .. \'1lla111u·v;.i R.;.r11ín·.e IV •luri l\.t1cho;1r.án 

\'íctor H ... aúl Casulla Pr;:ido IV plun S1nalo;¡ 
l\1aría Grimclda Jim••nrz l\' pluri Sm;i.loa 
Gonzftlez. 

099 IUfael Nliilez p._.11.- •rín Luis RohC"rto l..i>;.,.17....;1 <.Jarzón J'\' •luri Sinaloa 
100 Zencn Xochihu;:i \'aldL~S J\.11 '\.1cl A J\.{C'z..;. Atondo 
1O1 Lauro Noruigarav Norzac.ar;:iv Juli:iin !\.tordos Fk•rL"S 
102 Gius~pc •'1;:icfas Bo..•dis l\.tib•1 .. u!I Allrcdo Rc11n;.,.nillo 

\'illo..•C!as 
l 03 José 1~ranci~o Limé>n T;:i 11a OnofrC' Zt.•11ón Dur.án Romero 

l 05 l\.tax Tt··eda l\.tartfrlt":t 01ilio Akaraz R~>dri '1.IC'Z 

106 J;tvicr de Jesús G111i«rn•z Robles Julio AnlL•nio C11auhto..<1nt•C 
García A1nc•r 

l 07 l\.1.ari;i Tt·n.·sa Corl ... s c.-r ... anlL"S J\.1aria dd S0<.•()rrr) 1 kn1á11dez 
Ríos 

IV plun Smaloa 
J'V pluri Sonc•ra 
I'\' plun Soni;>ra 

IV -.luri Sonora 
V plun G11l"rn·ro 
V iluri Gurrr.-ro 
'\1 plun (..;uC'rrcro 

V phin Gut'rTl'rO 

l 1 O (,rr;.ink:i d .. ksú~ An·ll .. 11<• :\l,"1J1l;i,r Rn-.a 1\.1:.ir~ ... nl;.. l~•wrrt•r(• A '\.111;.r '\' •luri ?\1t~co 

J 11 Pt•dr<.• Fl<1tt"S ()lvrra l..c.·•~n llun1l>.-rtn })¡ .. ,.. ~· l)í;1z \.' plun f\1t<:>..1cn 
Barrn.:a 

1 J 5 A.ht~I García IU1nirt"Z Lionnel Furn•s Dia.z. V plun fl,.f,<,,,,icn 
l 16 Gon~lo Al arcón B;\n·..-na l);:irío .·'\d .... tfe> Ruhc'n l\tartírwz V pluri ?\U'\,.lco 
J 1 7 Eduardo Arnador CArd•·11a'.I. Tc•m.ii.s Albino 1-luante !l.t;:irtint"z V plun l\.té:>..in .. • 

l..1.•hri·a 
l 18 Jesús Antonio T.all,..bs 01trga Esper;:i11ai Olg.a Lilia Os'-•no V plun 1'1ordos 

J\tora 
1 J 9 Luis Andrc's l:sh•va l\t,•khor Laura En1t"sti1H1 l\cuil;i,r Ch~H~C>'\'a V ~luri Oaxac.a 



a) Coordinador: Lic. F.._·rn:mdo /\nl•-·111·-· Lo1:ano t;r:u:ia ... 1 cu .. ! fu<" sustituido ¡-...::•r ... 1 Lic. lticardo Garc{a 
CC'Tva.nt<"S. cuando d prinwro lu•' d«-.n:;11.,..,fr, lllul;or d,• J;¡ Prr.cur;..lur{a L-;<."lh."TAI de la Reptiblica. 
Los diputados panistas ...... ·11¡•;U\ la pr•• .. 1d,·n•·1.;. .. h· , ... n-"s <'•'1n1!>1n1h!!>' 

Comit~ .. -iC' Bihliotecas: l"'>ip. Eug,•1110 OrtiL \\';.\1~ 
Co1nisi6n de Pt"sca: Dip. Hu1nbert...., Andr;uh- Q11 .. ·s.:.d;i 
Co1nisi(•n dt!' Población y Dcsou·rolk•· Dip Jnrg•• Enrique Dfivlla Juárl."Z 
Co1nlsión de Turis1no: lJ1p. Rudolf• • 1]1zr•1i..\.:..• Torrt•s 
Co1nisi611 de Vigilancia de l.1 Cc•nlad11ri;i. ,\.1ayor d.- l lacienda: Dip. Juan .-'\Juonio Carda Villa 
Contisión de Co1nerc10; Jorg .. • Oc .. ·v• !'-.1nn•110 
Co1nlsión d.- Justicia: Ft.•n1:.i.ndu P«r,·z Nc•ri<·,~;i. 

•Ocuparon tos c-o,r,i.:os t1t1i\;.ir.•s cu;ui.1n qu11·n··., • ·•·upal>:u1 la cun1\ fuc.•ron \la1nadc1s a la Proct1raduria 
General de la Rrp\1blica 
•• Curul oblt•nida ••n l;;i.!. 1•IL'Cl·io111•" <''tn1,1rd111:ui<1. .. c..,h.•br;;i.das d 30 de ahril d~ 1995 

2. Ao¡amblca de H.cprcse111:u1tcs del l)i..,lritn Fl."dcc-nl 

NUMERO NOMBRE DU . .l\,S.:'\ .. '\1BU.IST.·\ DlSTR.lTO 

11 
Vlll 

04 Lic. Tavde Gonzálc.•z Cuadros IX 
05 C.I'. Jcsl1s lt;t1nín.~z Nútu-z XI 
06 Profr. Albrrto t..1orc.-no Colín 
07 Lic. 1=1avio G. Gonz.álrz G0nz:.lc.-z X\.,l 
08 C.P. Elisll"o Roa Bt"ar XIX 
09 Lic. Ju~Hno Rosas Vill .. ~as X.X 
10 Lic. Salvador Ah;.i.!Ot"al Carrall7..d XX'\,l 
11 Sr. Lorcnzo Rc..,·nc1so Ra11lircz XXIX 
12 Profr.i.. Es i.cranz.<l Gó1ncz t..1ont 
13 Lic. 1:cli ""K" Calderón li1no (•-.a XXXIX 
14 Lic. Jos~ /\Jli!t"l Conch.-llo Diivtla Pluri 
15 Lic. C.~011zalo Altouniranu 1-:lunl•'I Pluri 

16 Sr. Ton1fu C«nni:>na J1111t'u~·z l'luri 
17 Lir. \.'írtorOr<tuú;1.1'.t11i1<1/. Plun 
18 Plun 
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a) El coordinador dr l<t fracción p••11i~1-. l1ao d L1~· lc•!.é AJ1gd Co11clwllo L#.;'i.vila. [)urantr el tnes dr 
dicie1nbrc de 198. Íll<" prcsidL"l\lt." 1h- 1-. .·\..-.~unl•ka ... i<'ndo L"1 ¡iri11u-r 1nic111bro de un partido de posición en 
ocup:tr dicho c.·-.rg•l. 
b) El Lic. '-'íctor Ord11f1<t 1'.111úoz fut.• }'ft.'SLdt.•ntt.' ..... 1..t c.-~1111~1(111 de· R.-gl«lllL"lllOS y lu~ticia. A partir del 15 
de mayo de J 9Q 1. lo sustituyt'• el In~ r-.t-.1uwl Ca.,tro •h•I \.";11\t" 
e) El 1 5 d<.' tn:tyo de 1 C)9 J, nueve <1s;1111bh-i~l«!i- S\1plr11tcs pasar~111 a !if"r 1•r0pit.•tarins cuando l-stos últirnos 
~licitaron \ic:cncia para dL"dir<trsc <t n•;.\i1:-.r ~a can1paú1-1 1-'ªr<t d1puu1dos fc.-d..-ralcr.. 
c) El lic. Juan Gonz..;'i.lrz 1'.1orfí11 pnr ... ,..,.,.r lt1••ra del paí"' 110 ocup• .. '> MI lugar c-01110 propil:tario quc dejó al Lic. 
Felipe Caldt•r6n. 
f) El lugar del corJrdin:tdor lk la frm·n(•ll fui• ocup:•do }lt.•r t."1s..,-i1t.1r1...or.-nzo lleyno~. El 27 de jl1nio de 
1991 f:tlleci-."o. y fur suplido pc1r l'I Arq. J,-,~.- f'\.1«nud Jilnén<"Z Barranco. 



11 A.<ilan\bJea Je H.cpTCscntantcs Jcl })S. 1'>111-1994 

NUMERO PROPlET.AJUO SL'PLENTE 
01 lorS!e AJherto Linc: ,-\..h:m11r0t.no Ana ~b. 14.mírez 1 kn1ándcz 
02 ?>.ta. Tc.•rc?>a Castt"lla v P0t.tr·6n 
03 Sih:i;i. E!i>tda Ml."ndoza l\arrón 
04 Jo~ Lui!' Gonz1t.\c7. Ll;unas 
05 ],,.,¿Luis;\... H.;unin•z ?\\anzano 

06 Ed1nundo ?\t .. •ucl1i 1..ahud 
07 
OR 
09 
10 Jo!>~ Anto11io Z.: -cd¡.¡ I>'• -..·.-
11 Eugc.•n1<.• /\nc•·l ¡_,·,z.;uu• l.;irL« 

a) El cool"dinador de l<l fraccit'i.n p.:..ni .. ta úw d Lic. l lira111 E.!o-Cl1d._·ro /\lv.tr<."L 
b) As;unbleístas dc."l P.ANqu.._· on1pAn ¡•ul."stos dt· dir .. cción l!'n unport.al\I<."!> t•oa1iMol\c."s: 

ünnen Se~1rá R;ln~d: Prc.•sidentA dr );i. Cotnisión d(' Athn1nistr<ici<'.>n y l'rc•cur.aciliu de Justicia. 
Alberto Ung .r'\lt;unirano: Pr .. ·sülc.•111c d.· la C0111i .. ión d .. • V1alid,.J y Tr;¡nsao. 
Geranio l\.1.edina '\'a\dés: Pr..-sident<" d1..•l C'•llÜ\é de A.f.untus f..ditoriah•!i 
Pablo J. Ji.1né11cz BarTanco: '\'1ceprc!oidt."nte de la Co1nh;ión de prrsc.-rvación del f\..\edio AJnbicnte 
Antonio Zcpcda V.pez: Vic~pn.~si.knte d~ la Comisión de .A.basto y D1stribui::i(1n de Alimeontos. 
R.afacl Guarneoros Saldai,a: '\'icq•rcsid.cntc de la Comisión Je Ciencia y Tecnología. 
Patricia Garduf\o f\.1oralcs: S••cretaTia de b. elecci6n Comisión deo Segundad Pública. 
Enrique Gutiérrez Cedilla: Sccret;¡no dP la Cornisi6n de Vialidad y Tránsito. 
Rontán Barrt."to y Riv.·ra: S ... ·cr••t;ifi<• de \:i. Co1n isión <h· Salud y /\..."-istencia Socia\. 

111 ASAMI\LF..A nr. lU'..PRESEKrA.""'..:TES tn:.1~ D.F. 

NUME.RO PROPlETAR.H) SlTPLENTE 
01 
02 
03 
04 
05 Taidé C~onzAlez Cu;u\rC•« 
06 
07 
OB 
09 
10 
11 
12 1a'-'ÍC'r' S;1.\ina~ T orn•s 
13 Saruira St- ... ira ll. .. n .,.¡ 
14 Jo~ 1:rancis.co l'aoli Ho\iL, 

!1S 



Votación par.11 c.itndidatos pre10idendaleJO panit>t.as 

ANO 
1952 
1958 
1964 
1970 
1982 
1988 
1994 

CANDIDATO '\'OTOS 
E.frAín GonzálC'Z Luna :!65 555 
Luis Hfctor Alvarez Ah·.uez i05 303 
fosé Gonz.Alez ToIT<"s l 034 33 i 
Efraín Gonz.'ilez h1orfill 1 945 391 
Pablo J~milio Mad.-ro lidden 3 762 046 
Manud Jesús ClouthiC'r del Rincón 3 208 54 B 
Die.c;o FernAndt.•z dC' Cc...-&llos RAmos 9 14 6 R4 1 

H.cprcsentantcs ante el máximo órgano electorul 
en con1icios federales • 

J 976: Abd Vicencio Tovo.r. 
1 979: 1'.1iguel J-len1Andez Labastida. 
1982: José Ji...tinondo Garfia5. 
1985: José Gonz.AJez Torr<"s. 
J 988: Humberto Rice García. Juan de Dios Castro Lo7..ano, 

Franci:Ko García Ccn•anle5, Fen1ando Gómez Mont y 
Diego Fen1ández de Cevallos. 

1991: Fen1ando Antonio Lozano Gracia v Jo~ Luis Salas. 
199-i: -

PORCENTAJE 
7.82 
9.42 
I0.97 
13.86 
15.68 
16.81 
26.69 
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• Comisión Nacional de Vigilancia Ekctoral. Comisión Federal Electoral o Con~jo General del Instituto 
Federal Electoral. 
Fuente: elaborado con datos del Prontuario. 

Estado 

Agu.ascalicntes 

Baja Califomia 

Candidatos del PAN a lar;; 
,:;ubernaturas de los estados 

(1979-199-i) 

Candidi!IO Ai10 

Enriqut" Franco I\1ui1oz 
Rafael I\1rdi11a 
Gerardo Rítygos;i. 

Héctor Ter1ln Ter/in 
Emcsto Ruffo App.•I 
Héctor T ... r~n Ter~n 

1980 
19S6 
1992 

1983 
l989(A) 
1995 

Baja Califon\ia Sur Luis Ru;i.n Ruiz J 9Fi J 
Espiridión Sánchez 1 967 
Cri~foro Salido Ahum.u.da 1993 



Cam¡"Jo?chc J\.1anud Ch~bl.! 1985 
1991 

Chiapas Carlos Antonio lh·ccrra 198:2 
Valdeinar Rojas l..ó¡''C'.'Z 1988 

J994 

Chihuahua Carlos Chavira Becerra 1960 
Francisco Barrio 1986 
Francisco Barrio 1992(A} 
Edmundo Gurza Villarreal J9SJ 

Coahuila Tcn:osa Onuño Gurza J987 
¡9Q3 

Colima Gabrid Salgado A!,>uilar 1979 
Gabriel Salgado Aguilar 1985 
Jos.! AJonso R.ounos Cabra 1991 

Beatriz Garcinava 1980 
Durango Rodolfo Elizondo )986 

Rodolfo Elizondo•• 1992 

Esudo de M~xJco Gonzalo Alta1nira110 Oi1nas 1981 

Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

JaUsco 

MlchoacAn 

Nayarit 

Nuevo León 

Javh:r Paz Zarza 
Luis Felipe Bravo 

Francisco Soto Alba 
Juan Manuel L6pc·z Sanabria 
'Vicente Fox QulC'z.ada 
Vicente Fox Qucz.ada 

CAnndo Piña SandovaJ 

1987 
1993 

1979 
J9S5 
1991(8) 
l995(A) 

1986 
1992 

J\1ari11a J Ien,A.ndez de Moincs 1 QSO 
1986 
1994 

Gahric-1 E. Jimént"Z lktnus 
Ji~ctor Pbcz Pl:1zc•li!. 
Alberto C.'in:len.as 

Adrián Pefi.a Soto 
Luis Mejí.a Guz111:in 
Fcm.ando f:.strad.a Sárnano 
Fdipt" Calderón Hinojosa 

Jos.! de Jesús M arinolc-1c• 

Jo!'M! Angel Conchdlo 
Fcn1ando C¡¡nalcs Cluriond 

J9S2 
l9fi8 
J994(A) 

1980 
1966 
1992 
1995 

1987 
]993 

1979 
1985 
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Rogello Sada Za1nbra110 1991 

Oa.xaca Luis Castai"\-.•dit Guzmán 1980 
José IsaHC Jim ... ~1u .. •z 1966 

Alfredo Castillo 1992 

Puebla Manuel Iguiniz 1960 
Ricardo Villa Escalern 1986 
Ricardo Villa Esc.iolera 1992 

Francisco Ugalde 1965 
Querétaro Arturo Nava Bolailos 1991 

Quintana Roo r..tiJ;lic:l J\1a..-thu·z f\1art.ínez 1985 
1991 

San Luis Potosí Salomón 11. Rang'"•I 1985 
Salvador Nava f\tartínez• 1991 

1993 

Andr~s CAzarcs 1980 
Slnaloa f\1anud J. Clout.hicr 1986 

Emilio Goicochca 1992 

Sonora Jorge Valdés MuilOZ 1979 
Adalbcrto Rosas Lópcz 1985 
Moisés Cu.na.le )991 

Gt'C'gorio Chapa Saldai'\a 1980 
Tamaulipas Jorge A Camargo 1986 

Jorge C!irdcnas •• 1992 

TI axe ala Catalina Jimé11cz 1980 
Marto L6pc z Corre a 1986 

Enrique Gómcz f\.tedina 1980 
Vcracniz Hum~rto R...amrn.·z Rebolledo 1966 

Lcopoldo Reyc:. 1992 

Yucatán Carlos Castillo P.._-raz.a 19Sl 
Rogt"r Ckcro 1'1.ackuu1t·y 1987 
/\na Rosa Pay:ín Ct·rv1 .. •r-.i 1993 
Lui!i Corn· .. l\.-1en;.i IíJ95 

Carlc>s St("pl1ano Sil·rra 1980 
ZacalC'CAS Erastno J\..1.ArquC'Z 19fi6 

Jo~ R•unón J\..t.._-dina 1992 

• Coalición Frente Cívico Poto'>iuo, PAN. PDM y Plill. 
••Coalición PAN-PRr>. 
A Triunfo panist.a. 
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B E.1 gobernador l!'!ecto renunció al c;.rgn. Co1no goben1ador interino SC' dc:-signó al panista Carlos Medina 
Plasccncia. 

Fuente: CEDISPAN. Prontuario PAN. 1992. cap. '\.'l. 



~~1unkipios ganados por año 

1993 

1994 

1995 

Fuente: elahorm:-ión pro¡•ia con datos dl• CEDISPAN, Pro111uario. 

Ent.idad/l\..t1111ici~•ios 

Baja C11lifi•n1i11 
Ensc-nada 
EnSt-nada 
En se nadó!. 
Tec:ate 
Ti ju a na 
Tijuana 

Clii111111J11,.1 
A.s.ención 
Camargo 
Carn11rgo 

J\1unkipios conquhaados por Acción Nacional 
porent.Jdad 

198(1 
)969 

1992 
1992 
)989 
1992 

1959 
1983 
1992 

1946·1992 
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Casas Grandes 1983 
Casas Gra11dC's )992 
Chihuahua 1983 
Ciudad JuA.rez 1983 
Ciudad JuArcz 1992 
Coronado 1992 
Cuauhtémoc 1992 
Delicias 1983 
General Trias 1992 
Hidalgo deo Parral 1992 
JiménC'Z 1992 
l\1adC'ra 1992 
l\.1coqui 1983 
Namiquipa 1992 
Nue"o Casas Grandes 1986 
Nuevo Casas Grandes 1992 
Ojinaga 1974 
Ojinaga 1992 
Parral 1983 
Santa Bárbara 1965 
Saucillo 1992 
VillaAJdama 1965 

Chia¡uu 
Ale al A )983 
Arriaga 1982 
Huixtla 1979 
Hul.xlla 1991 
Simojovcl 1955 
Tuxtla Guti~rTeZ 1976 
ZlnacantA.n 1982 

Coahuila 
Frontera 1984 
J\.fonc:lova 1978 
Monc:lova )981 
Nava 198-1 
Parras 1990 
Sallillo 1990 

Dur1111¡:0 
Canatlan 1992 
Durango 1983 
Guanacc.-vi )992 
lnde 1992 
Na.zas )992 
Pe1i611 lllanco l9Fi'9 
Santa Clara 1950 
\.'icente c_-;ue~ro 1992 

EstatlfJ 11~ Jr.1b:ko 
Acuko 1961 
AJneca1n .. ca 1972 
Chiconc-uac 1967 



CuautitlAn de Romero Rubio J 990 
l\.1elchor Ocampo 1972 
Melchor Ocampo J 964 
San l\1artfn de Jas PirArnldrs I 990 
TuhC'~C 1975 

Gua1111ju1lf1• 
Cdava 
CorÚzar 
Dolores Hidalgo 
León 
León 
l\.forolC"ón 
Salamanca 
Salvatierra 
San Francisco dd runcón 
San Francisco del Rincón 
San Jo5é lturbide 
San Luis de la Paz 
San Miguel AJJende 
Valle de Santiago 

/-fldalgv 
Santiago Tulantepec 

Jalisro 
Acatic 
Arandas 
Ar andas 
Chapa la 
Ciudad GuzmAn 
ColotU.n 
El GrulJo 
Encarnación de!' Dfaz 
Gómez Farias 
Jamav 
Jama}· 
Juanacat.Ján 
Ma. dt." los Angde:
Magdalen.it 
l\.lascota 
OcotJAn 
San Juan de los Lagos 
San Juliá11 
Teocaltiche 
TC'ocuitatl!in dr Corona 
TepatiLlán 
TC'patiLl.in 
Totatiche 
Unión de $.Hn A.J11onio 
Villa Puri(kación 
Zaplotlanejo 

lv/it;Ju.,,crJn 

1991 
1991 
1991 
1988 
1991 
1991 
1991 
1991 
1985 
1991 

1991 
1991 
1991 
1991 

1990 

1992 
1986 
1992 
1992 
J992 
1992 
l94S 
1973 
1992 
1973 
1982 
1992 
1992 

1992 
1992 
1982 
1992 
1992 
1967 
1952 

l9S2 
)986 

1966 
l9 1J2 
1992 
1992 
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1ss 

Jacona 1986 
Marcos Castt:"llanos 1989 

Quiroga J9.:¡6 
Quiroga 1950 

Sahuayo 1962 
Sahuayo 1989 
Tzintzuntzan 1950 
Uruapan 1968 
Uruapan 1983 
Zacapu 1980 
Zamora J983 
Zarnora 1986 
Zarnora 1989 

N1u·n•Le,111 
Aba.solo J966 
Ah-asolo J969 
Garza Carda 1963 
Garz.a García 1966 
Garza García 1973 
Garza Carda 1988 
Garza García 1991 
Montcrnorelos 1991 
San Nicolás de los Garza 1973 
San NicoUs de los Garza 1976 
San Nicolás de Jos Garza J99J 
Santa Catarina 1988 
Santa Catarina 1991 
Santiago 1991 

Orwica 
A. Ocotlán 1986 
Aguililla 1956 
Arnuzgos 1974 
Asunción Cuyotc-peji 1952 
Asunción Cuyotept!ji 1971 
Asunll.'16n Cuyotepcji 1974 
Asunción Ctiyott"peji 1977 
A'iunci6n C,1yolt'Tl<'ji 1980 

Asunción Cuyotepcji 1989 

Coyotc¡>t•c 1974 
1-fuajuapan de I..eón 1980 
l·luajuapan de 1..cón 1989 
HuixtrflC"C l9NO 
Huixtc-¡lot"C' l9R6 
Manurl Z...rugoza 1974 
San J aciruo Amllpa 1974 
San Juan lhualtc-p<"C 1977 
San Juan lhuallepec 1980 
San Ju~n Jhualtepec 1986 
San Juan lhualtc-prc 1989 
San Juan Suchiltept'.'C 1977 
San Juan Suchihepec 1980 
San Juan Suchiltepec 1989 



San htateo IUo Mondo I 969 
San l\1igud Ahu<.!huetitl:r.n 1966 
San f\1i,b'1.ld A.nrntitUin 1952 
San l\.1igi1~I Amatitliín 1956 
San Vicente Nui\6 1952 
Santiago Ayuquililla 1980 
Santiago Ayuquililla 1983 
Santiago AyuquililJa 1969 
Santiago CacaloxtC'pcc 1983 
Santiago Cacaloxtcpec 1966 
Suchitep•"C J 952 
Suchitl."'p1:c J 956 
Suchitcp•o~c 1965 
Tcquiste¡'\c!'C J 952 

l'ucbl,1 
AhC'pc.·,.._¡ 
Altcpo!'x.i 
Chapuko 
Coyoml!'apan 
Coyomr"apan 
San Andr~s Calp:m 
San Gabrid Chilac 
San Juan Xiutetclco 
San l\.1artln Tcxinelucan 
San Martin TC'xmelucan 
Tehuadin 
TchuacAn 
TchuacJi.n 
TehuacA.n 
TC'ziutlAn 
Xoxtla 
Ychualter~c 
Zinacantc¡>c."c 
Zinacantepcc 

Q11cn'r11ro 
San Juan dd JUo 

Sa1' Luis Pc•fo.c( 
Annadillo 
Ciudad Valk•s 
l\1atchuala 
San Cif"O de Acona 
San Luis Potoi>f 
San Luis Potosí 

1977 
1Qfl9 
1989 
1986 
1989 
1989 
197) 
1968 
1986 
1989 

1q74 
1977 
1983 
1989 
1983 
1980 
1986 
1983 
1989 

1991 

1986 
1991 
1991 
1991 

19R2 
1966 

San Lui5 Polosí 1991 
San M.art.in Chakhicuatl.a 1991 
Villa de Arista J 991 
Villa de la Paz. 1986 
Villa de la Paz. 199 I 
Villa de Zaragoza 1991 

166 
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~1azatl1i.n 19S9 

So'"'r11 
Ag\la Prieta 1979 
Agua Prieta 1962 
Bacoachi 1967 
Cd, ObrC'g6n (Caje1ne) 1979 
Cucurpc 1967 
Cumpas 1967 
ETnpalme 1979 
Guaymas 1991 
Hcnnosillo 1967 
J-lcnnosillo 1962 
Hutpac 1979 
Opodo:-p.e 1967 
San Luis Rfo Colorado 1962 
San 1'.1i&~•el Horcasitas 1967 
San Pedro de la CuC"va 1967 
Santa Ana 1967 
Suaqui GTande 1991 

Tamaulipas 
Cd. lvtante 1989 
Valle Hennoso 1983 

Tlaxrala 
Coaxom,1lco 1976 
Coaxo1nulco 1979 
Coaxo1nulco 1965 
Coaxo1nulco 1991 
S.T. Xicotzingo 1968 

Veram'.: 
Citlaltepetl 1979 
Jalacingo 1982 
PapantJa 1991 
Perote 1991 
Rafael Delgado 1965 
Rafar:I Delgado 1988 
Villa i\.ztu~ta 1973 

1"1""'"''" 
Cht11l;LX 1981 
DZAn 1990 
Mérida 1967 
M~rida 1990 
Samahil 1990 
Tetlz 1968 
Tlxpehual 1990 
Tizitnin 1990 

LtC#Jteou 
Mo1na.x 19SB 
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