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Solicitando por tal motivo, .se sirva dar curso al trámite co-
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PR OLOG O, 

Tratar el tema relativo a la PAI1TICIPACION POLITICA DE LOS -

PARTIDOS EN MEXICO, es algo extraordinario en cuanto a variabi—

lidad e interés; Implica enfrentarse a tareas que se vislumbran,de ma 

vera inmediata y mediata,complicadas y llenas de problemas en donde 

nuestro esfuerzo quizá se verá obstaculizado. Pero hay el empeño de 

que el presente trabajo alcance frutos y ofrezca nuevas opciones de - 

metas. si alternativas en un sistema político como el nuestro. 

Las realidades politices y sociales de un para subdesarrollado co-

mo el nuestro, me retan a tratar de abarcar toda su complejidad, pe-

ro ésta es anchurosa y abismal; de ahr, que trate en este modesto es-

fuerzo de compenetrarme sólo en lo relativo a las realidades politi-

ces que manifiesta la idiosincracia propia de México. evidenciada en 

complicadas formas, a través de los partidos polrticos. 

Hablar de la realidad política mexicana, de sus estructuras de par.  

tIcipación electoral y de lo que han hecho y esperan hacer los hasta --

hoy partidos políticos reconocidos por la Comisión Federal Electoral, 

no es tarea sencilla y requiere de un gran empello y extraordinaria --

paciencia pues las opiniones son disrmbolas en bombres y en docu—

mentos; de aqui, que busque con esta Investigación objetivtzar la par 



Podemos afirmar que de la capacidad de asimilación de las fuerzas 

políticas organizadas existentes, dependerá aglutinar a las fuerzas elec 

torales que lleguen a asimilar sus doctrinas populares factibles de rea 

lizarse y, al recibir y asimilar estas nuevas corrientes de educación po 

lttica,y deseosas.  de manifestar su derecho al sufragio universal, podrán 

influir para poner o deponer al gobierno que mejor les convenga o pa- - 

rezca , Ello será en una palabra la "democracia activa", o lo que bien 

podrra llamarse la verdadera democracia. 

Sólo es de esperarse, que la corrupción gubernamental instituciona-

lizada, al igual que la del partido en el poder, no corrompan más sus --

propios cimientos; de no ser asr, el cambio se avizora a corto plazo, 

aunque incierto, Deseo demostrar que creo en el pueblo y en su partici-

pación, en su sentimiento nacionalista, en su unidad, factores éstos, --

que se darán cuando haya adquirido -desde luego- plena conciencia de su 

realidad política, 

Mi manifiesto interés en analizar y presentar hipótesis de factibili-

dad en el concierto nacional, no lleva otra razón que creer en las insti-

tuciones democráticas, en el despertar de las clases explotadas y mar--

ginadas; México y sus partidos políticos han participado y participan en 

las contiendas electorales - que más bien parecen electoreraa- pero --

con todo y la farsa que en este campo se da aún se tienen los princi—

pios básicos de respeto y libertad. Confro que la participación política 

libre se siga dando y que en verdad la clase gobernante se empeñe en 

no repetir los errores de la historia, pues de no cambiar su actitud, - 



Los:übjetiV013que pretendo:enmiele ityabili Pi SOOkr::=.31Z 1.11!:?. 

1. - Ubicar dentro de la realidad de losstadiosatttátótitosinádo--

nales, la participación real de los partidos políticos en la vida nacional. 

2. - Analizar tákrpétinSilittládés,.dé cambio del sistema político na- - - 

cional que ofrecen los partidos.. 

Las hipótesis y objetivos están planteados; el. fallo será inapelable 
.213Q/ 

y sólo los acontecimientos o la propia historia tienen la palabra. • 

Quiero dejar constancia que para realizar este trabajo, fue menes 

ter reunir un voluminoso expediente de recortes hemerográficos, re--

correr varias bibliotecas relacionadas con el tema, sostener reunio-

nes personales de análisis y critica con ideólogos de diferentes parti-

dos, darme a la tarea de visitar en múltiples ocasiones diversas de—

pendencias de la Secretarra de Gobernación, las Oficinas Nacionales 

de los Partidos Políticos registrados en el pare, obtener sus documen 

tos básicos y analizar y clasificar centenares de fichas bibliográficas 

contando siempre con el valioso consejo y gura de mi asesor en esta 

tesis, a quien agradezco amablemente sus profundas criticas y va—

liosos comentarios, al Profr, y Lic, Humberto González Ortiz. Asr 

mismo mi reconocimiento por la valiosa ayuda brindada constantemen 

te en todos aspectos por la Profra, Verónica Guiscafré Gallardo, lo - 

que me permitió concluir este laborioso trabajo; incluyo en este mismo 

al Lic, Guillermo Olmos Valerio, funcionario de la Oficina del C. Se—

cretario de Gobernación, el cual siempre estuvo atento a mis necesida 



DADNAIZNAPAlloso r 

Universidad Nacional Autónoma de lxico FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

LA PARTICIPACION POLITICA DE LOS 

PARTIDOS EN MEXICO 	1929-1981 

T 	E 
QUE PARA OPTAR AL TITULO DE 
LICENCIADO EN CIENCIA. POLITICA 

PR E S E N T A: 

el C. Pablo [3edolla López 

Ciudad Universitaria, D. F. Mayo de 1982 



Ulliversidad Nacional Autónoma de México 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

LA PARTICIPACION POLITICA DE LOS 

PARTIDOS EN MEXICO 	1929-1981 

T 	E 	S 	1 
QUE PARA OPTAR AL TITULO DE 
LICENCIADO EN CIENCIA. POLITICA 

PR E S E N T A: 

el C. Pablo Bedolla López 

Ciudad Universitaria, D. F. 	Mayo de 1982 



PROFR. IC, HUMikl.RTO G 
ASESOR DE TESIS. 

TIZ. 

ASUNTO: Se notifica terminación de 
Tesis Profesional. 

México, D. F. a 14 de mayo de 1982 

MAESTRO DAVID TORRES MEJIA.  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLITICA 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES. 
U. N, A. M 
PRESENTE.  

Con toda*.atención, me permito hacer de su conocimiento que 

el Sr. Pablo Bedolla López, No. de Cta. 7474289-3, estudiante de la ca-

rrera de Licenciado en Ciencia Polrtica, concluyó satisfactoriamente su 

trabajo de tesis profesional: "LA PARTICIPACION POLITICA DE LOS 

PARTIDOS EN MEXICO 1929-1981", misma que ha sido debidamente revi 

sada y aprobada por el suscrito, haciendo notar que el trabajo de inves-

tigación cumple con los requerimientos metodológicos necesarios - 

Solicitando por tal motivo, .se sirva dar curso al trámite co—

rrespondiente, para los efectos legales y académicos a que haya lugar. 

c. c. p. Pablo Bedolla López, para su conocimiento y efectos. 



INDICE, 

Pág, 
PR OLOG O 	  

CAPITULO PRIMERO : LOS PARTIDOS POLITICOS EN EL MY-N-. 
DO, CONSIDERACIONES. TEORICAS, 	1 

Introducción 	  1 
A) En El Area Capitalista. 	  3 

Los sistemas políticos liberales 	  8 
Los regrmenes de tipo europeo 	 10 
El régimen de los Estados Unidos de América. 	 12 
Las relaciones entre el liberalismo y socialismo, 	18 

B) En El Area Socialista    21 
C) En El Area de América Latina. 	 • 	35 

Instituciones y fuerzas fornicas cubanas . , 	..... 54 
Tipología de Robert J, Alexander 	 57 
Tipología de Fred R Von Der Mehdens   61 
Tipología de Ronald H, Me. Donald 	 62 

CAPITULO SEGUNDO: LA PARTICIPACION DE LOS PARTIDOS -- 
POLITICOS EN EL PAIS 	 72 

Partidos poltticos 	  79 
Partidos poltticos nacionales vigentes 	  

CAPITULO TERCERO: CONDICIONES ACTUALES DE LOS PARTI-- 
DOS POLITICOS EN MEXICO 	 133 

A) PRI, 50 Aficiá En El Poder 	 133 
Los tres sectores del PRI 	 146 
Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revo— 
lución Mexicana, Partido Revolucionario Institucional 	151 

B) Análisis De Los Gobiernos En El Poder, de 1929 a 1981 	'165 
El poder presidencial. 	 206 

C) Apertura Democrática. 	  211 
D) Algunos Triunfos de la Oposición 	  215 
E) Ley Federal De Organizaciones Poltticas Y Procesos Elec 

torales (LFOPPE) 	 221 

CAPITULO CUARTO: ANÁLISIS CRITICO DE LOS PARTIDOS PO-- 
LITICOS EN MEXICO 	 23L 

A) Programa de.Acción,. Declaración de Principios y.Estatu-.- 
tos del PRI 	  231 



B) Selección de Candidatos 	 
C) Nominación de Candidatos 	 
D) Pluripartidismo 	  

Reforma Electoral„ ,,, „ „ , , 	 

261 
274 
281 
284 

E) Democracia 	  296 
F) Abstencionismo 	 305 
G) Factores Educativo y %Mico 315 

CONCLUSIONES 	 334 
NOTAS 	  337 
BIBLIOGRAF 1 A„,,,, ,,,,,,,,,,,,, , , ,,,,,,,,,, „,, „ 345 



PROLOGO. 

Tratar el tema relativo a la PARTICIPACION POLITICA DE LOS - 

PARTIDOS EN MEXICO, es algo extraordinario en cuanto a variabi—

lidad e interés; implica enfrentarse a tareas que se vislumbran,de ma 

nera inmedlata y mediatalcomplicadas y llenas de problemas en donde 

. nuestro esfuerzo quizá se verá obstaculizada Pero hay el empefio de 

que el presente trabajo alcance frutos y ofrezca nuevas opciones de -

metas, y alternativas en un sistema político como el nuestro. 

Las realidades políticas y sociales de un pare subdesarrollado co-

mo el nuestro, me retan a tratar de abarcar toda su complejidad, pe-

ro ésta es anchurosa y abismal; de ahr, que trate en este modesto es-

fuerzo de compenetrarme sólo en lo relativo a las realidades polfti-

cas que manifiesta la idia►sincracia propia de Méxica, evidenciada en 

complicadas formas, a través de los partidos polrticos. 

Hablar de la realidad polrtica mexicana, de sus estructuras de par 

tictpación electoral y de lo que han hecho y esperan hacer los huta --

hoy partidos políticos reconocidos por la Comisión Federal Electoral, 

no es tarea sencilla y requiere de un gran ernpetio y extraordinaria — 

paciencia pues las opiniones son disrmbolas en hombres y en docu—

mentos; de agur, que busque con esta investigación objetivlzar la par 

1 
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ticipactón política de los partidos en México de 1929 a 1981, cuál ha sido 

su origen, su desarrollo en relación a la realidad histórica y a dónde --

van o a dónde pretenden llegar según sus posibles, utópicos o retóricos 

programas de acción, Cómo se obtiene el poder y consecuentemente su 

anhelo, para la conservación del mismo. Y lo que es más importante, --

cuál ha sido la indiferencia del pueblo ante sus postulados; el Partido ---

Revolucionario Institucional no ofrece opciones factibles y valederas de 

poderse hacer realidad y la oposición a éste, manifiesta temas y doc—

trinas bastante trilladas.; debiera pensarse en dar al pueblo credibili—

dad en sus palabras, que sólo se podrán fundamentar en la práctica; las 

"coaliciones" que más bien podrran denominarse "colusiones" son váli-

das para alcanzar el poder, pero también la estructura de programas y 

plataformas ideológicas en un partido, son de considerarse para ascen 

der a la cúspide del poder, 

El P, R. I. , tiene en sus hombres la disciplina y el control del po-

der político y administrativo nacionales; la oposición partidaria, tiene 

programas y principios respetables, inclusive fuertes partidas presu—

puestarias (contemplado por la propia Ley Federal de Organizaciones -

Politizas y Procesos Electorales); pero P. R.', y oposición aún no lo---

gran estimular al gran "oso que invernal' en espera de mejores mo---

mentos para un verdadero cambio estructural; este "oso" no es otro -

que el abstencionismo, quien al despertar, puede crear un colapso de 

Incalculables consecuencias políticas, sociales y económicas, nacio—

nales e internacionales, 



111 

Podemos afirmar que de la capacidad de asimilación de las fuerzas 

políticas organizadas existentes, dependerá aglutinar a las fuerzas elec 

torales que lleguen a asimilar sus doctrinas populares factibles de rea 

lizarse y, al recibir y asimilar estas nuevas corrientes de educación po 

lttica,y deseosas de manifestar su derecho al sufragio universal, podrán 

Influir para poner o deponer al gobierno queI mejor lefi CO•rrellga o pa 7, 

rezca. Ello será en una palabra la "democracia activa", o lo que bien 

podría llamarse la verdadera democracia. 

'Sólo es de esperarse, que la corrupción gubernamental instituciona-

lizada, al igual que la del partido en el poder, no corrompan más sus ---

propios cimientos; de no ser asr, el cambio se avizora a corto plazo, -

aunque incierto, Deseo demostrar que creo en el pueblo y en su partici-

pactes', en su sentimiento nacionalista, en su unidad, factores éstos, 

que se darán cuando haya adquirido -desde luego- plena conciencia de su 

realidad politica, 

Mi manifiesto interés en analizar y presentar hipótesis de factibili-

dad en el concierto nacional, no lleva otra razón que creer en las insti-

tuciones democráticas, en el despertar de las clases explotadas y mar--

ginadas; México y sus partidos políticos han participado y participan en 

las contiendas electorales -que más bien parecen electoreraa- , pero --

con todo y la farsa que en este campo se da «In se tienen los princi—

pios básicos de respeto y libertad. Conffo que la participación politica 

libre se siga dando y que en verdad la clase gobernante se empeñe en 

no repetir los errores de la historia, pues de no cambiar su actitud, - 
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no está lejano el cita en que los militares, con toda su falsa retórica y -

sumisión resuelvan volver por sus fueros y decidan tomar el poder. Es 

ta es úna inquietud latente. 

Los partidos políticos como organizaciones permanentes y estables, 

que cuentan con una definición de sus principios, con un programa y con 

poirticas definidas y que tienen como objetivo principal la consecución --

del poder político y el establecimiento de un determinado tipo de socie—

dad, llevan como función principal, la de ser receptores y transmisores 

de las demandas de algunos sectores de la sociedad, para lo cual, indu-

dablemente se requiere de una organización interna adecuadamente es --

tructurada que permita el establecimiento y cumplimiento de las nor--

mas que los habrán de regir asr como también la forma en que man--

tendrán una relación directa con la sociedad, que les garantice el cre—

cimiento de sus militantes al desarrollar su actividad politica y divul-

gar sus planteamientos en favor de esta sociedad a la que quieren re---

presentar. 

Las hipótesis que pretendo demostrar en el presente trabajo son: 

1, - La factibilidad de la toma del poder por un partido de oposi—

ción o por una coalición de ellos, a corto plazo. 

2. - Con la participación pluripartidista existen más posibilidades -

de lograr un mayor y mejor bienestar social, 

3. - La oposición al partido oficial ha sido casi nula, abriéndose - - 

con el registro de partidos con plataformas independientes, nuevas 

opciones de participación 
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LoztobjetivOsAue pretenda.enimileitrabaJP1s9nkfl 	III131110 iti :4; 

1. - Ubicar dentro de la realidad de los)Istadioshtátólltosynklol 

nales, la participación real de los partidos politizas en la vida nacional. 

2. - Analizar libi4ibrálbiliklátléaté cambio del sistema politizo na—

cional que ofrecen los partidos,. 

Las hipótesis y objetivos están planteados; el fallo será inapelable 
.18Q1 ,11-.v.c5A 

y sólo los acontecimientos o la propia historia tienen la palabra.. 

Quiero dejar constancia que para realizar este trabajo, fue menea 

ter reunir un voluminoso expediente de recortes hemerográficos, re--

correr varias bibliotecas relacionadas con el tema, sostener reunio—

nes personales de análisis y critica con ideólogos de diferentes parti-

dos, darme a la tarea de visitar en múltiples ocasiones diversas de--

pendencias de la Secretarra de Gobernación, las Oficinas Nacionales 

de los Partidos Políticos registrados en el para, obtener sus documen 

tos básicos y analizar y clasificar centenares de fichas bibliográficas 

contando siempre con el valioso consejo y gura de mi asesor en esta 

tesis, a quien agradezco amablemente sus profundas criticas y va-- - 

liosos comentarios, al Profr, y Lic. Humberto González Órtiz, Asr 

mismo mi reconocimiento por la valiosa ayuda brindada constantemen 

te en todos aspectos por la Profra, Verónica Guiscafré Gallardo, lo -

que me permitió concluir este laborioso trabajo; incluyo en este mismo 

al Lic, Guillermo Olmos Valerio, funcionario de la Oficina del C, Se—

cretario de Gobernación, el cual siempre estuvo atento a mis necesida 
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des documentales y materiales, proporcionándome todo lo posible, para 

la elaboración de este trabajo • 

EL SUSTENTANTE. 

Abril, 1982. 



CAPITULO PRIMERO 

LOS PARTIDOS POLITICOS EN EL MUNDO. 

CONSIDERACIONES TEORICAS. 

INTRODUCCION. 

Se ha manifestado de conformidad a diferentes corrientes, una hetero-

geneidad en cuanto a la contemplación para interpretar y clasificar a los 

partidos políticos. Pero estimo que supondrá una explicación acertada la -

que al respgcto y, para entender estas instituciones, nos hace Max Webe'r 

cuando afirma que "Una empresa política llevada a cabo a través de los --

partidos quiere decir, justamente, empresa de interesados" (I). 

Con esta apreciación del autor, quizá podrtamos discordar sobre el --

término "interesados", aclaración que más adelante queda hecha por él --

mismo al manifestar que "La dominación de los notables y el gobierno de 

los parlamentarios han concluido. La empresa politica queda en manos de 

'profesionales' a tiempo completo que se mantienen fuera del Parlamento. 

En unos casos son 'empresarios' (así el boas americano y el 'election - 

agent' inglés), en otros, funcionarios con sueldo fijo" (2). 

Cuando se habla de la importancia que revisten los procesos políticos 

en las naciones, Weber se está refiriendo en dsto, en su concepción más 
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amplia, a la participación del hombre en los procesos que conforman su 

vida politica. 

El ser humano, ente racional y social, siempre ha buscado la protec 

cien del medio ~lente y de la misma naturaleza, que en ocasiones le 

son hostiles y le 'obligan a refugiarse y a buscar precaverse de los ele--

mentos indispentiables para su Subsistencia fi*Sica SOcial; 

La historia politica do los, estadios del hombre se manifiesta como --

permanente lucha contra la opresión e Inseguridad; de aht, el dilen-ls. que 

/Atiene al ser en situaciones de desventaja, cuando por ontener situaciones ' de  desa 

parición de una de estas llegas, 	t1004 con otra.' La correlaci 
	e 

fuerzas que ha existido entre el bennbre y sus instituciones nunca ha s 

do de parttapaélein equitativa; Pues por Un lado, se degrada el espt4tu y 

la institucionalidad cuando se opañed a ellos la•dictadnra o el élgtarilgrIS 

moren otro hecho de cosas, guando las normas instituciOnales' se Sobrepo 

nen al hombre, surge la inconformidad de éste y aflora el despotistto en 

los encargados 40'eLeputerla normatividad 

La naturaleza humana busca sentir en Yo interno y .externo 

realizscidn plena 40 su ser, La lucha que por lo mismo se da en la Con—

temporaneidad, es una batalla en la cual 'no están en juego Onicamente --

los sistemas .o las Instituciones; está en juego, precisamente" la Wrecia-

cien plena y real de la partIcipacián politica de los hombres, participa—

cidn que hoy cobra vigencia con 1013 partidgs polittcose  que en el mundo lu 

chala por la cOnquista del„ poder trnsrsle de medios pacfficos, descartando 

violencia,' 
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"La evolución de los partidos politicos en Europa desde hace siglo y me-

dio ha creado tres grandes tendencias de base (conservadora, liberal, so 

cialista). La oposición de los partidos conservadores y liberales en el si - 

glo XIX reflejó un conflicto de clases entre la aristocracia y la burguesía, 

que el análisis marxista ha descrito correctamente. En la segunda parte - 

del siglo, el desarrollo industrial y el crecimiento del proletariado engen-

draron una tercera fuerza poltticosocial que encarna en los partidos so—

cialistas" (3). 

Con base en los antecedentes previos a la participación que han tenido 

los partidos politicos en la vida del hombre, trataré de eslabonar la ca - 

racterizacidn propia que éstos conforman en el área capitalista y en' el --

área socialista; bajo estos análisis formaré el cuadro que representa la 

realidad polttica de los partido en América Latina.' Con esta conceptuali-

zación global y regional, pretendo establecer las bases de la participa--

el& que los partidos poltticos han tenido en la vida de México durante el 

lapso comprendido de los años de 1929 a 198L 

A. - EN EL AREA CAPITALISTA 

La revolución francesa de 1789 significa el nacimiento tácito en el --

que los capitalistas toman el poder en los principales patees de occiden-

te y "como la burguesía busca vivir bien en esta vida y no en la otra" 

hacen todo lo posible por obtener las mayores ganancias explotando toda 

clase de recursos, no sólo de su propio país, sino del mundo entero 
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y utilizan al máxim,.: los adelantos técnicos para la consecución de sus --

fines (4). 

Esta idea nos muestra el mosaico panorámico de las intenciones que 

los amantes de la libre empresa dejan ver desde sus inicios de lucha. 

Sus intenciones de explotación y marginación de los hombres y de los 

pueblos no admite duda alguna; la explotación desmesurada de los recur 

sos naturales y de la fuerza de trabajo de los obreros y campesinos 11111D .1•• 

siempre ha estado presente en todos los actos del capitalismo enajenan'- 

"Bajo el capitalismo, propiedad de los medios de producción co—

rresponde a un conjunto de individuos, mientras que otro realiza el tra-

bajo de ahr, que la compra y venta de la fuerza de trabajo es la di« e--

rentia specifica del capitalismo" (5). 

Vista asr la fuerza del poder económico, es fundamental el análisis, 

en cuanto a la importancia que representa en el área capitalista la par—

ticipación politica de los partidos, influida por valores que se apartan, 

las más de las veces, de la participación de lucha politica en 'busca del 

bien corndn. La sociedad en este ámbito muchas ocasiones resulta ena 

jenada por la permanente propaganda que -en perrodos electorales- ha--

cen los medios de información en torno a los can.didatos partidistas im-

poniéndose a los programas mismos de bienestar social que debiera de—

sarrollar el candidato triunfante en los comicios. La convergencia que se 

da en los procesos electorales, en donde inciden infinidad de factores, --

desgraciadamente conlleva a que en éstos se manifiesten y sean repre--- 



5 

sentadas verdaderas farsas electorales. La credibilidad de las fuerzas -

que participan o que no participan en los procesos de votación se nuli-

fica o afianza, en su caso, por dos aspectos: V- Por los fraudes que en 

el voto resienten quienes acuden a las urnas y 2.' Por el escepticismo - 

que manifiestan los que no acuden a votar.' 

La situación existente, producto del sistema capitalista, explotador -

de recursos humanos y naturales en beneficio de los, poseedores de los me 

dios de producción ha conducido al mundo actual, a una situación dificil -

en las relaciones internacionales de convivencia.' 

"La división es clara: por un lado, dentro del capitalismo alrededor 

de 35 paises 'económicamente avanzados' e industrializados de Europa - 

Occidental, Norteamérica, Japón, Australia, Nueva Zelandia e Israel --

con menos de 800 millones de habitantes; por otro mds de 190 paises --

o entidades del llamado 'tercer mundo' donde viven más de 1,700 millo--

nes de personas.' En forma separada existen 14 naciones socialistas ---- 

(China y Albania integran un bloque especial) con 1,200 millones de gen--

tes y en distintos grados de desarrollo.' Los paises del tercer mundo no 

son pobres en recursos naturales y, por lo contrario, la situación de ---

desigualdad en el desarrollo es un producto histórico motivado por la con 

solklación de la era del colonialismo y el imperialismo económico,, politi 

co y cultural" (6).' 

Es pues, evidente que la mayor parte del conglomerado se encuentra -

en el área marginada y decadente en todos los aspectos, segdn convenien-

cia de los intereses capitalistas.' 
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El desarrollo y subsecuente participación de los partidos políticos en 

cuentra ambigüedad y deterioro en la mayor parte de estos paises, no --

obstante ser la opción intis valedera y más real para la participación de 

las masas y para el tránsito de un gobierno a otro por vías no violentas. 

El sistema de libre empresa que se da en el área capitalista es de -- 

gran trascendencia en todas las áreas sociales del hombre. Los tentácu-- 

 monopolistas se hacen sentir de polo a polo y del Atlántico al Pacifico. 

Las poderosas fuerzas de colonización, con matiz imperialista, Inciden 

en las decisiones y desarrollo de los partidos politicos en gran parte del 

mundo. 

"La forma más avanzada de las alianzas monopolistas, la constituye - 

el Consorcio; gle es la agrupación de mdltiples empresas que están entre 

lazadas entre sr, tanto en el campo de la producción, como en el de serví 

clos. Este es el mejor instrumento con que cuentan los grandes capitalis-

tas para establecer un férreo dominio en la vida económica y politica de 

un pare. Es aliirC01110 la economra mundial, es controlada a través de un - 

pequeño ndmero de supergrupos financieros, entre los que destacan: 

Rockefeller, b)."- Morgan y c)-Mellon' (7) 

a).*- Rockefeller: Basa su poderío financiero en las entidades First --

National City Bank, Chase Manhattan Bank, y ejerce control a través del 

capital a los sectores: petrolero ( standard Oil), del acero (Ireland Steel), 

electrónico (1. T. T. ), mataldrgico (Anaconda) qurinico (Allied Chemical 

y Oolgate Palmolive), etc. 

Morgan: Basa también su fuerza en las siguientes entidades finan-

cte3.-on: Morgoll Guaranty Trust, Bankers Trust New York, Irvin Trust; -- 



7 

su control lo ejerce a través del capital en los siguientes sectores: pe—

tróleo (Mande RefinIng, Mobil Oil), comunicaciones (General Telepho T." 

ne Electronics), cobre (Kennecott Copper), electricidad (General Elec—

tric), etc. 

c)..- Mellon: Su influencia se basa en el poder financiero que ejerce --

a través del Mellon National Bank, el cual tiene intereses en: aluminio --

(Aleoa), acero (Armco Steel), petróleo (Gulf Oil), construcción mecánica 

(Pullman Car), aparatos eléctricos (Westinghouse Electric),etc;(8).' 

Quedando de esta manera claramente expuestos los poderes ornnflno 

dos del capitalismo y su permanente e interesada influencia en la lucha --

politica de los pueblos,que se manifiesta en la bdsqueda del poder a través 

de los partidos politicos.' Cuando la influencia, que se busca no logra rom--, 
per las barreras nacionalistas y de unidad de los partidos,' entonces sobre-

vienen el caos y los hechos violentos que siempre dejan ganancias a sus pro 

vocadores.' 

Vista en un contexto amplio "la economra capitalista se opone a la econo 

t'Ira socialista en razón de la naturaleza de las relaciones de propiedad; ---

la primera, en una apropiación privada de los medios de producción, y la -

segunda, significada porque en ella los medios de producción pertenecen a 

la sociedad.' Otro aspecto distintivo es la finalidad que peráigue cada una: -

el beneficio particular, por una parte y, la satisfacción de las necesidades 

sociales, por la otra".' (9).' 

La clase social dueña de los medios de producción es una éltte capita—

lista; por esta razón "singular" los sistemas politicos que se dan con la --

participación de partidos en esta área forman una pluralidad global por la 
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que se hace necesario una clasificación apegada a la situación especifica 

del desarrollo que se da en las diferentes naciones. Al respecto, Duver- , 

ger manifiesta que "en esta perspectiva aparece claramente una división 

fundamental: La de los regímenes de tipo europeo y el régimen de los Es-

tados Unidos. Las instituciones están organizadas a base de modelos dife 

rentes; los primeros son parlamentarios, el segundo presidencial" (10). 

No obstante la diferenciación parlamentaria y presidencial, sus bases 

de participación politica y electoral se desarrollan en sociedades capita--

listas que presentan un común denominador: libre empresa y su anexo, la 

prapiedad privada de los medios de. producción desarrollándose en toda 

su plenitud el proceso histórico de su existir con la ideologra del "dejar 

dejar pasar" (laisser faire, laisser passer). 

LOS SISTEMAS POLITICOS LIBERALES. 

La tipificación del sistema político liberal se aplica a aquellas socie—

dades con rasgos bien xlefinidos en cuanto a considerarlas como socieda—

des capitalistas de libre empresa. Son "sociedades industriales fundadas 

' en un desarrollo técnico muy avanzado; sociedades individualistas funda-

das en la ideologra liberal. Por otra parte, los sistemas poltticos liberales 

se desarrollaron primero, generalmente en el interior de sistemas monár 

quicos y aristocráticos, de los que han conservado ciertos rasgos, reem—

plazándolos. Y por dltimo, han sufrido la influencia del desarrollo conco-

mitante de otros sistemas y de otras ideologías" (11). 

Si esta génesis de la sociedad capitalista, con orikenes monárquicos y 

aristocráticos, se quiere "transformar" en liberal, no es sino un cambio 
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transitorio, ya que a pesar de haber reemplazado a sus creadores, es — 

bien cierto que los "rasgos" que sigue conservando son los básicos en --

que se detenta la des igualdad en la sociedad capitalista, desigualdad que 

precisamente la ideologra socialista trata de desaparecer, aunque su in—

fluencia es aún precaria.' Estimo que las actitudes de solidaridad hacia --

las clases populares por parte del capitalismo, no son más que una parte 

de la caracterrstica propia de mutación que la burguesra siempre ha teni-

do pues cambios reales y sinceros no se pueden esperar.' 

"El télmino 'liberal' tiene su sentido moderno en el Siglo XIX, 	— 
cuando se esparce la tdeologra liberal, cuando se forman los grandes par-

tidos liberales contemporáneos, cuando se instauran progresivamente las 

instituciones liberales.' El liberalismo pollico estl entexanciáte' 
en el Artrculo 1°dé la declaración de los derechos del hombre y del chala-

dano de 1789:los hombres naceh y permanecen libres e iguales en dere--

chos'. Las palabras libertad e igualdad expresan lo esencial de la ideolo 

gra liberal" (12). 

En este mismo entendido del liberalismo politica bien vale la pena 

aclarar el alcance que la doctrina liberal da a la libertad y a la igualdad, 

puesto que son situaciones "puramente juritlicasiimplican sólamente una 

abstención del Estado" (13)x' 

De agur el origen de la permanente lucha de clases que se manifiesta - 

en las sociedades de este tipo pues las masas, unificadas en criterios, in-

tereses e ideologras en diferentes partidos políticos para luchar por el po-

der, tienen dentro de sus metas primeras,' precisamente, la realización -

plena de la libertad e igualdad, mismas que son violadas y pisoteadas de - 
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manera flagrante por las poderosas élites que sólo buscan su beneficio --

individualista y personal, enajenando y maniatando los derechos de los --

electores, marginándolos de la fuerza real que tienen para participar en 

la elección de sus gobernantes.' La participación política de las bases po-

pulares, siempre se ha vistó bloqueada y prigafiada por quienes detentan 

el poder, de lo que surge la interrOgante dé saber si será posible que se 

continde dando la existencia dé partidos politices, si éstos definitiVai--

mente, desaparecerán para dár cauce a las revoluciones que propugnen --

por la libertad e igualdad o bien serán sofoCadaS por el autoritarismo` dic-

tatorial de quienes se niegan a ceder el poder a las fuerzas democráticas 

y populares. 

LOS REGIMENES DE TIPO EUROPEO, 

tos regiltenes de tipo europeo son entendidos como una categorra de - 

democracias liberales definida por sus estructuras y no por- iinplanta 

cidn geográfica.' Estos.regrmenes funcionan én un Marco etékistifilico éttpt-

talista. 'Pero el capitalismo se encuentra limitado en todas partes por 

ciertos elementos del socialismo: un sector pablico Más o menos impor-

tante, un sistedia de seguridad social desarrollado, úna planifiCacidn de—

mocrática ; ün contrapeso al poderro de las empresas privadas pcir parte 

del sindicalismo y de los partidos obreros, etc, Por lo demás, estos ele—

mentos varían segón los paises. En todos estos regrrneries, la ideologra — 

liberal ha experimentado el desairo de la ideolográ socialista, y la lucha de 

los partidos socialistas ( y a veces comunistas ) contra los partidos conser-

vadores y liberales es una base de la vida politica actual" (14). 

Claramente queda expuesto el avance de los partidos socialistas contra - 
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aquellos conservadores y liberales aferrados en sostener el status quo 

en el cual las minorías desean seguir oprimiendo politica y económica-

mente a las mayorías; por más que se quiera barnizar a los sistemas -

capitalistas como sistemas en los cuales se desarrolla el liberalismo -

con bases populares y democráticas, siempre las realidades sociales - 

se encargan de destnenir esto; el manejo oprobioso que se hace de los 

ciudadanos para legitimar a los gobernantes representantes del sistema 

explotador caduca dra a dra y, los partidos socialistas son los encarga--

dos de esta marcha libertaria para el triunfo popular y democrático.' 

La participación electoral a través de los partidos pollticos exis—

tente en los regthenes de tipo europeo se caracteriza por la adopción 

que há hecho de instituciones poltticas sirnilares a las de la Gran Bre- 

 con toque este para, cuna del capitalismo,se ha encargado de des- 

plegar como abanico toda la ideologra de sus instituciones en su área de 

influencia' 

"Pero no han adoptado el sistema electoral inglés (mayoritario a 

una sola vuelta), lo cuál les ha impedido llegar al bipartidismo.' Con es-

ta reserva puede decirse, pues que se caracterizan por el multIparti—

d'Amo. Podemos incluir en ellos algunos regilnenes no europeos del mis-

mo modelo, especialmente el régimen japoncrs . Los regflnenes de tipo --

continental son muy variados.' Se les puede clasificar segan las variedades 

del multipartidismo, con lo que podemos- distinguir: L°- los regtlnenes --- 

próximos al bipartidismo (Alemania, Austria) ; 	los regímenes de mul- 

tipartidismo moderado por la existencia de dos grandes coaliciones •••••• ./.• 100 4.1•10 
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(Suecia, Dinamarca, Noruega); 3.°- Los regrmenes de multipartidismo 

puro y simple(Francia, Italia, Japón, Paises Bajos) " (15). 

No obstante la gran variabilidad que se da en la participación de los -

partidos políticos enmarcados dentro de los regrmenes de tipo europeo, - 

siempre en la participación politica de las instituciones está presente que 

el desarrollo de su lucha crvica por la conquista pacifica del poder, sólo 

será permitida si no se violan los cánones básicos del capitalismo: La li 

bre empresa y la propiedad privada de los medios de producción; pensar 

en la posible consecución de una sociedad donde se descarte el individua—

lismo y se de paso a las urgencias populares y sociales, es Ir por lá tito-

pra, puesto que los regrmenes de desarrollo industrial capitalista tienen 

como base principal la explotaciÓn de todo -lo posible de explotarse, con 

lo que los partidos socialistas tienen aún arduas jornadas por recorrer en 

la lucha para la conquista de las reivindicaciones sociales. 

EL REGIMEN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.'  

Estados Unidos es, en la actualidad, el pars capitalista por excelencia; 

la empresa privada está más extendida que en otras partes, el sector pú-

blico es más reducido, los medios de intervención del Estado son más dé-

biles y están orientados hacia una perspectiva capitalista. 

"El sistema de partidos es un pseudobipartidismo en el que dos grandes 

partidos monopolizan o poco menos la representación: el Partido Pepublica-

no y el Partido Demócrata. Eá.te régimen polftico dura más de 180 años, --

pues fue instaurado por la Constitución de 1787; peroha '• tomando gradual-

mente su fisonomra actual" (16). 

Los Estados Unidos por más que aparenten a través de los medios --- 
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mundiales de información, los cuales de alguna manera controlan, de-

mostrar lo bonancible de su "democracia'', difrcilmente pueden ocul—

tar los graves problemas internos que vive esta nación: el racismo, la 

explotación de indocumentados, su anexión de Puerto Rico, su politica 

de colonización en Panamá, su influencia financiera en la mayor parte 

de los-paises del mundo y de manera especial al sur del rito Bravo, lo 

demuestran en toda la magnitud de su nefasta politica capitalista e im-

perialista; la dependencia politica y económica que los paises -espe---

cialrnente los del llamado tercer mundo- experimentan de los Estados , 

Unidos es un yugo y un lastre que les impide verdaderas tomas de'de-

cisiones de beneficio social, popular y nacional, pues ya se ha mencio-

nado la ,  intrincada red de consorcios que se encargan de manipular y --

actuar en la vida interna de las naciones.' 

A pesar de que en ese pata existen muchos partidos politicos, lo --

cierto es que quienes Juegan con el poder son los partidos Republicano 

y Demócrata que no tienen diferenciaciones reales, sino más bien de --

forma, pues bien sabido es que en el contexto general ambos luchan por 

la permanencia de lo que ya se ha reconocido como "rasgos" originales 

del capitalismo. 

En los Estados Unidos, los llamados rasgos cobran vigencia prin—

cipalmente en tres aspectos: 1. - La debilidad del sector público (teléf° 

no, gas, electricidad, etc. están en manos de la libre empresa); 2. - La 

debilidad de los medios de intervención ptiblica (la planificación está en 

manos del sector privado) ; 3.•- La orientación capitalista de las inter—

venciones pi/Incas (libre empresa, propiedad privada) (17). 
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Con estas tipificaciones, la "democracia liberal" estadounidense se 

aleja de cualquier premisa popular representativa, ya que es Ilusorio -

esperar que un régimen, cuya actividad ptiblica se orienta al servicio -

de los propietarios de los medios de producción, se interese por dtsmi 

nnir el poder de los explotadores eh favor de las clases trabajadoras; -

lo que se observa son simples paliativos y excesiva enajenación, orien-

tándose las actividadeá gubernamentales a espaldas del pueblo norteame 

ricano al que se le tiene de manera permanente "pegado" al trabajo ena-

jénante al televisor o a los deportes "nacionáleá", que desenipetian Sí--

trillar función; asr, el poder presidencial, el législatiVó y itkiliptat én ver'- 

dad, sólo sirven a la clase a' la que se deben: la del poder écondM1co. 

"El presidente es, de hecho, el líder de su partido 3r' la acción que --

puede ejercer por ello sobre los parlarnentarios del partido no deja de --

ser importante, pese al caritcter poco disciplinario de' lOs partidos norte .  

americanos" (18).' 

Pero con todo y que los partidos políticos representan la participa—. 

Clec aparente de los ciudadanos de Norteamérica queda claramente re 

conocido que más que por los partidos la vida politica americana está 

animada por los grupos de presión, o más acertadamente, son estos ---

grupos los que animan a los partidoá políticos. 

De manera general, los grupos de presión actdan simultáneamente --

sobre la oPlnldn pliblica, sobre los partidos políticos y también sobre los 

gobernantes; estos grupos se manifiestan de la siguiente manera: 1. - Gru 

pos profesionales o corporativos; 2.'- Asociación de Cámara de Comercio; 

3. - Federaciones del acero, del automóvil, etc. ; 4. - Sindicatos obreros 
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(American Federation of Labor - Congress of Industrial Organization, ---

AFL-CIO); 5.'- Legión Americana; 6. - Asociaciones de la Juventud, etc. -

(19). 

Con la intervención de la gran gama de grupos de presión que existe -

en los Estados Unidos, se confirma con veracidad que la participación --

politica está supeditada a los intereses de las élites y de los grupos de po 

der, haciéndose a un lado la opinión y participación de la base ciudadana. 

Con la caracterización vista que se observa y da en Norteamérica, se 

puede manifestar como lo señala Schattschneider que "Eh sentido amplio 

hay dos clases fundamentales de organización politica: partidos y grupos 

de presión."En Estados Unidos háy que distinguir, además, un tercer ti-

po, el pequeño partido que difiere del otro en algo más • esencial que la - 

mera dimensión, es decir, no es una edición reducida de un partido sino 

que no lo es en absoluto" (20). 

Si a la caracterización expresa se añade el hecho de que los dos par-

tidos "dominantes" en la esfera politica nacional norteamericana son a su 

vez influidos por los grupos de presión, se deduce verazmente que el po-

der real está en manos totalmente extrañas a lo que pregona su "democra 

cita" pues los electores son influidos a participar sólo en los procesos de 

"nominación" en donde se les ofrecen dos candidatos, cuando en realidad 

poco importa quien resulte de ambos el vencedor, pues son producto de la 

misma élite económica y politica que domina a los Estados Unidos y cuyo 

defensor es, de manera preponderante, el propio Presidente. 

Evidenciadas las dos feas de influencia del capitalismo, en el desen-

volvimiento de los partidos politicos y manifestada esta influencia en --- 
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"democracias liberales:' se va conformando una visión global de la lu—

cha que los partidos políticos juegan en este tipo de sociedades. 

El mundo parece dividido de manera persistente por sistemas politi—

cos, unos de cariz capitalista con sus variantes y otros con matiz socia-

lista, también con variantes. Pero las más de las veces las bases que sus 

tentan la pirámide del poder y por ende a la cdspide de la misma, se mues 

tran ajenas a sus gobernantes, precisamente por la distancia que separa - 

cada vez y mayormente a gobernantes con gobernados. 

Estimo, que los partidos políticos son las instituciones adecuadas para 

amortiguar las diferenciaciones y evitar los cambios violentos de gobierno; 

los regrmenes de Europa y de Estados Unidos resienten aceleradamente los 

signos de la apatra de los electores, además del descontento permanente de 

las masas con los hombres que han sido encumbrados al poder a través de 

procesos electorales que nada representan para la mayorra de las gentes; -

es necesario buscar el camino adecuado para evitar seguir cometiendo -- 

errores, mismos que la historia politica nos sefiala en períodos anteriores 

con resultados nada habgueclos.Los partidos políticos cuando son incapa-

ces de sostener la participación real y efectiva de las masas terminan por 

sucumbir y este proceso, ya se advierte con signos lacerantes en el área -

capitalista. 

"Las instituciones liberales establecen un poder polttico relativamente 

débil; mucho más débil por lo menos que el poder existente en las dictadu—

ras socialistas o en los regrmenes conservadores. Esto concede a los ciu-

dadanos un margen mayor de libertad, que es, ciertamente, la ventaja -- 
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esencial de los regímenes occidentales. Pero esto hace también que el po 

der político sea más vulnerable a la presión de los poderes económicos, -

que no están organizados de manera democrática, En este sentido, se pue 

de decir que las democracias accidentales son 'plutodemocracias' en donde 

el poder real reposa a la vez sobre el pueblo, por medio de la elección, y 

sobre el dinero" (21). 

Si se hace patente que en realidad las democracias están Influidas por 

el dinero, ciertamente que son "democracias" débiles, pobres y nefastas 

en donde, contrariamente a lo que se afirma, el Oder no reposa sobre el 

pueblo; el pueblo puede tomar el poder pero hasta én tanto ello no se haga, 

el poder reposa y es detentado por les élites. La existencia de institucio—

nes poltticas como los partidos, siempre queda supeditada a la protección 

de los intereses de la minoría y no de la mayoría, cuando en justicia de—

biera ser exactamente lo contrario.. 

Para entender las actitudes de la ideología liberal se debe retroceder 

al análisis de su desarrollo y entonces percatamos que ésta surge del con-

servadurismo, por lo que la influencia de éste siempre ha estado latente - 

en la ideología liberal; de esto, surge la permanente fricción con la ideolo 

gra socialista, por más que algunos elementos de ésta dltima han sido in—

corporados a las sociedades liberales como ha quedado ya dicho,- Por tanto 

"las sociedades liberales no se basan sólo en la ideología liberal, sino tam 

bién en las aportaciones de otras Ideologías: a) La aportación del conserva-

durismo: enemigos en el siglo anterior, en éste se han fusionado más o me-

nosnos; b) La aportación del socialismo: las relaciones entre el socialismo 
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y el liberalismo han evolucionado tan profundamente como las relaciones 

entre el liberalismo y el conservadurismo"(22); 

S610 que liberalismo y conservadurismo están amenazados por todowir 

lados por el socialismo, enemigo comeln a ellos y que se manifiesta an, e, • 41111.11111, 

en contra de la propiedad privada de los medios de producción y de la libre 

competencia de productos, situaciones que han supuesto los principios esen 

dales del capitalismo y que son la "bota' que oprime a las clases populares 

y trabajadoras.' 

LAS RELACIONES ENTRE EL LIBERALISMO Y EL SOCIALISMO. 

Como consecuencia de algunas similitudes que se presentan en la ideolo 

gra liberal y socialista, es conveniente dejar bien entendido cuales han sido 

esto3 procesos que han permitido el avance en algunas fases por la obten—

ción de mejores condiciones de vida y de verdaderos canales de participa—

cidn, lo que ha hecho caminar mancomunadamente en estas similitudes a - 

los dos sistemas.`  

Pero ha habido la existencia de pequeños grupos socialistas que no han 

aceptado nunca la colaboración con los liberales, afirmando que el enemi-

go principal es siempre la burguesra y que las instituciones liberales no 

sirven más que para adormecer el ardor revolucionario de las masas;(23) 

Áunquela negación de colaborar se reitera con la certeza de que dala --

puede ser una táctica válida aunque transitoria, poniéndose de manifies—

to que el conflicto entre la burguesra y la clase obrera se dará de manera 

permanente, pues uno y otro representan intereses incompatibles; a — 

pesar de esta lucha algunos partidos socialistas aceptan sólo reformas - 
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y jamás una doctrina revolucionaria.' 

Los dos grupos de partidos -liberales y socialistas-dicen represen--

tar la gama más amplia de intereses populares y democráticos; pero es 

imprescindible analizar las posibilidades que un partido liberal tiene en -

el ámbito socialista y viceversa; seguramente se encontrarán graves es—

collos y ásperos caminos pam lograr sus fines de ascender al poder, de - 

ahrque la lucha por desarrollar las tendencias populares y democráticas, 

desterrando la explotación y la marginad& del hombre por el hombre, --

presenta en la época contemporánea un goteo camino que por lo &Mil.-

del mismo a veces se convierte en vereda: este camino no es otro que el 

socialismo. 

En su momento, tanto el presidente Eisenhower de los Estados Uni--

dos como otros caudillos de las potencias occidentales aseguraron que el 

futuro pertenece al tipo de sociedad y de cultura capitalista (libre empre-

sa); Por el contrario, el primer ministro Krushehev de la URSS • y otros 

caudillos de las naciones socialistas esperan el triunfo del comunismo pa-

ra las décadas venideras (24); 

Ante esta disyuntiva, cuando eral stema capitalista ve que sus institu-

ciones han dejado de funcionar por el despertar de las masas, se crean --

los regrmenes autoritarios capitalistas, desterrándose las elecciones y no 

existiendo posibilidad de sustitucidn de los gobernantes a través de las --

vras pacificas de lucha partidaria.' Se trata, por consiguiente de regrme—

nes fundados en la propiedad privada de los medios de produccién y en el 

sistema de la libre empresa.' 
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La palabra "capitalista", se toma en sentido amplio y no en el senti-

do estricto de capitalismo industrial o de sistema de producción; con es—

ta denominación nos estamos refiriendo básicamente a todo régimen fun-

damentado sobre la apropiación privada de los medios de producción, es-

to es, a todo régimen no socialista. 

La mayorra de los regfmenes autoritarios capitalistas toman la forma 

de dictaduras. Sus instituciones polrticas se asemejan a veces de manera 

considerable a las de las dictaduras socialistas pero su contexto socio-

económico es diverso: capitalista en el primer caso, socialista en el 

i'undo.' Sus objetivos , tienen también carácter opuesto, ya que ice dictadu-

ras socialistas son regrmenes transitorios destinados a la creación de 1--

condiciones para una auténtica democracia, mientras que las dictaduras - 

conservadoras y capitalistas se manifiestan como permanentes y no per-- 
s. 

siguen ,finalidad democrática alguria (25); 

Con el análisis efectuado entre la correlación que guarda el liberalis 

mo con el socialismo, nos percatamos de la irrealidad que represen& f-- 

 querer unir o fusionar ambos sistemas;' la finalidad que persigue la -- 

ideologra socialista se contrapone itotalmente a los fines anticiamocráti-1 - 
‘ 

cos y autoritarios del propio capitalismo, que se manifiesta en muchas - 

de las veces en los regrmenes dictatoriales, situación que atenta contra 

las libertades del hombre y contra la naturaleza de sociabilidad y unidad 

democrática de los pueblos. 

El área capitalista abarcada de manera general pero con la firme - 

idea de que nos permita situarnos en la realidad para el análisis de los 
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partidos políticos en este sistema , ha presentado los dos grandes blo-

ques en que se desenvuelve el capitalismo (régimen europeo y régimen 

norteamericano); pero con todo y su intención de ceder ante las preten--

aiones socialistas, adn falta la concientización ideológica de las masas 

para que puedan participar en la planificación del Estado y en la desapa-

rición del miope individualismo que detiene el progreso de los pueblos, 

pues baste observar que si el capitalismo fuese satisfactorio para resol-

ver las urgentes necesidades de la sociedadcontempordnea, no estuvie-

se decadente como acontece en los principales paises capitalistas, ni rpu 

cho menos encontrarra cada vez mayor resistencia a su penetración en -

los llamados paises del tercer mundo.' 

B. - EN EL AREA SOCIALISTA;" 

Para comprender la historia politica de los partidos en el socialtsrrio, 

es imprescindible contar con las apreciaciones que han convenido en sus 

formaciones y en sus experiencias practicas; las actividades desarrollá-7 

das han sido siempre dirigidas a lograr mejores niveles de vida en la fa--

milla y en la sociedad; a desterrar la corrupción y a planificar la econam 

m fa. • 

"La economra socialista esgrime ante la economra capitalista, la mo-

dalidad de que la sociedad es a través del Estado, la propietaria de los --

medios de producción.' En esta economra los mecanismos del mercado han:  

cedido su lugar a la planlftcación,que determina las condiciones de repro- 
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ducción socialista" (26). 

De agur, que se pueda dejar bien clarificada la prioridad que en los -

sistemas socialistas tiene de manera concreta la planificación en todos --

sus niveles; a diferencia de los paises que se encuentran en el área capi-

talista, en estas naciones de economía planificada es en donde la partici—

pación de las masas se da en mayores niveles para acelerar la condena--

zación ideológica que permita la consecución del socialismo desechando -

el individualismo, el egoísmo y la explotación del obrero y campesino por 

los detentadores de los medios de producción. 

La participación política que se manifiesta a través de los partidos --

representa todo un proceso político e ideológico; la misma selección de -

los candidatos partidistas se da por opinión y proposición de las bases --

proletarias, con lo que la lucha social queda asegurada por la permanen-

cia de la representatividad proletaria en las instituciones socialistas. 

" En el plano económico el socialismo se define por la apropiación co 

lectiva de los medios de producción. Con todo, al igual que en el régimen 

capitalista existe siempre un sector pdblico, en el régimen socialista --

será casi siempre un sector privado. "(27). 

Esta definición del socialismo es la síntesis de todo su desarrollo; 

el aparato gubernamental está dirigido, aun con la existencia de un sec-

tor privado, al logro de los requerimientos básicos que en cultura y ---

bienestar exigen los pueblos; la actividad política regula las formacio—

nes económicas y el poder descansa -transitoriamente- en una dictadura 

del proletariado, cuyo fin último se dará hasta la obtención de la liber-- 
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tad, la igualdad, el progreso, la paz y la desaparición de clases; el es --

fuerzo es grande y se requiere de la unidad y de la participación de toda 

la población.' 

"Aunque el socialismo tiene los mismos fundamentos donde quiera, -

no es igual en la Unión Soviética, que en Yugoeslavia, China, Checoslo-

vaquia o Cuba, sino que en cada pars adopta ciertas modalidades en base 

a las espectativas sociales de cambio y alnivel de desarrollo en que se - 

encontraban al advenimiento del sistema de planificación centralizada.' 

De cualquier forma es generalmente reconocido que los dos pilares 

en quaustenta una economía socialista son: la propiedad del Estado y -

la propiedad cooperativa. Si se ve el caso de la Unión Soviética como --

país pionero del socialismo, en .el existen tres diferentes formas de pro 

piedad: la del Estado, la propiedad cooperativa y la propiedad indivi---

dual (90 %, 9 % y 1 % respectivamente) " (28). 

A pesar de las modalidades existentes en las diversas naciones so-

cialistas, el capitalismo se encuentra desterrado de manera definitiva 

pues su pilar básico que es la propiedad de los medios de producción, 

no se da en estos sistemas socialistas.' A pesar de la existencia preca-

ria de la propiedad individual la mayor paste de las propiedades se en--

cuentran en poder del Estado, desechándose asimismo la libre empre-

sa pues la planificación se da en todos los actos del mercado.' 

"Los sistemas socialistas se definen claramente en cuanto a la es-

tructura de la producción: se fundan en la apropiación colectiva de los 

medios de producción; lo cual constituye la definición misma del so — 
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cialismo"(29). 

Pero esta definición del socialismo va mas allá de la simple fundamen 

tactón en la apropiación de los medios de producción, pues a pesar del di-

ferente desarrollo que se da en las naciones socialistas y a pesar de con-

siderarse unas industrializadas y otras en vras de desarrollo, el socia—

lismo se presenta como un sistema que buera el progreso y la realización 

plena del hombre, anteponiendo en ello la unidad popular y desechando el 

egoismo mercantilista individual.' 

La inflexibilidad de las naciones socialistas, a pesar de su precario 

desarrollo -en algunos casos por continuar por los senderos de la -

participación social se hace posible a pesar del férreo empeño de las -

fuerzas económicas y políticas del capitalismo por obstruir la concien—

tización politica e ideológica de los obreros, •de los campesinos, de los - 

estudiantes y del conglomerado en general de estas sociedades; en los --

paises superdesarrollados se maniata al proletariado y a las clases me-

dias con publicidad mercantilista que los convierten en seres dependien-

tes del consumismo y que hace de su esprritu, de su lucha y de su con-

ciencia un embrollo de factores retrógradas que impiden cualquier moví 

miento tendiente a despertarlos de su letargo de explotación y margina—

ción En cuanto lo que corresponde a los paises en que se ha izado la ban 

dera del socialismo a pesar de encontrarse su proceso histórico en el - 

subdesarrollo , la lucha socialista se ha revestido de heroismo y ha que 

dado afianzada con el nacionalismo de las masas muertas en su lucha -- 
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por romper el yugo del capitalismo imperialista.' 

Los esfuerzos han sido obstinados y en las presentes circunstancias 

las presiones que sobre las naciones socialistas ejerce el capitalismo -

europeo y norteamericano son evidentes. 

El primer sistema de carácter socialista y moderno se instauró en 

Rusia, tras la Revolución de 1917, siendo el ejemplo a seguir por los --

demás reglInenes establecidos en el mundo después de 1945; 

"Para los marxistas, la dictadura y la coacción sirven, no para esta 

blecer inmediatamente la libertad y la igualdad politicas, sino para edi-

ficar un régimen de producción socialista que posibilitará el desarrollo 

de la libertad y la igualdad políticas" (30).' 

Para el sostenimiento de la dictadura socialista expresada por los 

ideólogos de este sistema, se hace necesario estar siempre alerta con-

tra los enemigos visibles y mo de ésta; en las naciones socialistas, la 

igualdad en los derechos para la educación, el bienestar, el descanso, 

el trabajo y la actividad politica es mucho mayor en comparación con --

las enormes desigualdades que se preáentan en los regí nenes no socia-

listas haciéndose indispensable, para el sostenimiento de estos niveles 

de progreso social, el sacrificio y la disciplina que impone el estable-

cimiento del nuevo orden político, económico y social de cualquier re-

volución reivindicadora de las clases sociales.' 

"Recibe el nombre de dictadura todo régimen autoritario que no se 

basa en la herencia. Según esta terminologra, se considera la existen-

cia de dos clases esenciales de regftnenes autoritarios: las monarquras 
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y las dictaduras. Las monarquías son por naturaleza, conservadoras --

aunque ciertos reyes promuevan reformas destinadas a adaptar su régi-

men a la evolución de las sociedades. Por el contrario, las dictaduras -

pueden ser o conservadoras, o revolucionarias, es decir, pueden em--

plear el autoritarismo y la coacción ya para mantener el orden estable—

cido, ya para promover un orden revolucionario" (31).' 

Con toda certeza se puede exteriorizar que la dictadura revoluciona-

ria a diferencia de la conservadora no lleva otra meta que la de acelerar 

los procesos sociales que permitan 01 establecimiento de un nuevo or—

den en el cual la homogeneidad en cuanto a libertad e igualdad de las cla 

ses sociales, se dará a través del proceso dialéctico que implica una re 

delación del poder, en forma tal, que desaparezcan las estructuras au—

toritarias y la participación política fluya con toda libertad. Para la con-

secución de estos fines, es necesaria la abolición de los reductos expío 

tadores del capitalismo junto con todas sus instituciones, ya que su ame-

naza es real y la dictadura revolucionaria tendrá que adoptar en ocasio-

nes actitudes graves y disciplinarias, que permitan el triunfo o el forta-

lecimiento, en su caso, del socialismo, llevando esta responsabilidad -

los partidos políticos presentes en el área socialista.' 

"En los paises socialistas, existe un régimen de dictadura revolu—

cionaria en el que el autoritarismo sirve, no para conservar el orden --

establecido, sino para instaurar un orden nuevo que permita la futura --

expansión de la libertad y de la igualdad. El instrumento fundamental y 

original de esta dictadura es el partido tinico. "(32) 
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Pero el partido único funciona como receptor en donde las corrien-

tes democráticas.populares y socialistas se encuentran unidas y repre-

sentadas.' Esta institución polftica es básica en cualquier estructura so 

cialista por más que en algunos paises aún no se le de primacía (por — 

ejemplo China Popular); para permitir la afluencia de las diferentes co 

rrientes de representación popular, están abiertos los cauces a los — 

obreros, campesinos, intelectuales y trabajadores que buscan el mejo 

ramiento y fortalecimiento socialista por medio de la participación po-

litica en los partidos; los cuadros dirigentes manifiestan gran firmeza 

teológica-socialista; la participación se desarrolla en un marco de igual 

dad, libertad y compañerismo, en donde la Chaca diferencia está en la -

capacidad propia de cada persona. 

"Los partidos socialistas revolucionarios y los partidos comunis-

tas han afirmado siempre, por otra parte, que el supremo objetivo --

del socialismo es establecer la libertad y la democracia, las cuales -

serán más reales y más completas una vez suprimida la propiedad de 

los medios de producción " (33).' 

En algunas naciones -que cuentan con partidos comunistas en su se-

no, éstos afirman que la fase transitoria para pasar al establecimiento 

del régimen socialista deberá darse, pero con la permanencia de insti-

tuciones liberales y sin la existencia de una dictadura del proletariado, 

situación que contradice la esencia misma del socialismo, que propug-

na por la supresión de la propiedad de los medios de producción, por - 
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lo que el derrocamiento de las corporaciones patronales, industriales, 

mercantiles y bursátiles, explotadoras de la sociedad, deberán necesa 

riamente desaparecer para hacer posible el firme establecimiento del 

socialismo. 

En los estados de régimen socialista, existen asambleas parlamen-

tarias, aunque a pesar de ello se presenta una concentración de poderes 

en beneficio del gobierno. La concentración de estos poderes está deter 

minada por tres instrumentos esenciales: a) La dominación del Estado -

por el partido; b) El principio de la unidad del poder del Estado y c) La 

ddbil actividdd del parlamento (34). 

Si estas apreciaciones son válidas, también es cierto que con la unidad 

del poder del Estado y la supremaera del partido, la realización comple-

ta de la democracia y superación social se da; si bien la actividad parla-

mentaria se considera paxamétricamente "débil" , es ciertamente co--

rrecto afirmar que en los sistemas de "libre empresa" las actividades -

parlamentarias son muchas veces, más que débiles, totalmente nulas , - 

y su existencia no pasa de ser un camuflaje democrático del capitalismo. 

Por otra parte, la supuesta debilidad parlamentaria se presenta al no 

existid  en la URSS)una distinción verdadera entre el poder legislativo y -

el ejecutivo, ya que el soviet Supremo tiene la facultad de tomar decisio 

nes en todos los campos, de lo que resulta que la propia actividad legis-

lativa muchas veces se haga ejecutiva por el simple y llano interés de --

acelerar el proceso transformador para una sociedad sin clases, buscan 

doce en todo ello, la optimización del progreso del pueblo, 



29 

Para la elección de las autoridades en todos los niveles, se utiliza 

el sufragio universal a través de la adhesión a los candidatos que pre-

senta el partido.' "La auténtica lucha política no se desarrolla en el --

momento de la votación, sino en el de la selección de candidatos"(35). 

De lo anteriormente expuesto resulta la importancia que tienen las -

masas y los cuadros políticos del área socialista al hacer uso de su ca-

pacidad no únicamente de elección, sino de selección de los que serán 

sus gobernantes.' 

Considerando que los procesos revolucionarios socialistas no son -• 

permanentes en sus estadios histórico-politicosj  es fácil comprender el 

interés por eliminar la divergencia y acelerar la convergencia dentro - 

de los enunciados del propio socialismo; si se dan casos en algunos re-

gímenes socialistas de la existencia de un partido dnico,se infiere que 

es este partido representativo del proletariado y punta de lanza 

de la democracia popular.' Por lo mismo, la existencia del sufragio uni-

versal, de parlamento y Constitución que garantizen los derechos in& 

viduales se presentan en los regitnenes socialistas. 

La no existencia de un cuadro general en cuanto a la importancia que 

representan los partido políticos se pone de manifiesto en los paises --

socialistas aunque este fenómeno no se debe ver como un retroceso o --

fracaso del socialismo; más bien, por el contrario, como un triunfo am-

plio y completo de las libertades politicas que permiten adecuar a cada 

nación o región, la particiPacián socialista, no como imposición, sino 

como necesidad superestructural de las sociedades y de los problemas 
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peculiares respectivos; la opinión del pueblo se escucha de manera ---

constante y los cuadros dirigentes surgen como representantes de es--

tas sociedades3que por la fuerza de la necesidad y con la protección --

-inclusive- de las armas, se niegan a perder lo obtenido y los alcances 

logrados en su desarrollo político socialista, 

La función delPartido Comunista de la Unión Soviética, considera-

do el órgano fundamental del Estado, realiza sus funciones en estricto 

apego a la ley fundamental de la URSS, misma en la que se consideran 

los lineamientos del Partido al declarar, en su artrculo 126 de la Cons-

titución de 1936, entre otras cosas, lo siguiente: "Los ciudadanos más 

activos y más conscientes pertenecientes a la clase obrera, a los tra--

bajadores campesinos y a los trabajadores intelectuales, se unen libre-

mente en el seno del partido comunista de la URSS, vanguardia de los -

trabajadores en su lucha por la construcción de la sociedad comunista 

y núcleo dirigente de todas las organizaciones de trabajadores, tanto -

de las organizaciones sociales como de las organizaciones estatales (36). 

La magnítica implementación jurídica del régimen socialista sovié-

tico que fortalece al PCUS es la pauta para la extraordinaria organiza-

ción que se demuestra en todos los niveles del partido y en sus represen 

taciones por toda la Unión, con la participación de sus militantes y de -

sus cuadros, siendo la representatividad básica del poder y la fuerza --

del actual régimen soviético, debido ello, principalmente, a que todos 

sus miembros están férreamente unidos por la ideología socialista y por 

la autoridad del partido. 
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El partido (mico está oficialmente reconocido y justificado por la au-

sencia de clases, pues "desde el momento en que no hay diversidad de ---

clases, permaneciendo únicamente una cierta diferencia, en absoluto fun-

damental, entre las diversas capas de la sociedad socialista, no puede -

darse campo propicio para la creación de partidos en lucha entre sr.' Don 

de no existe pluralidad de clases, no puede existir pluralidad de partidos, 

porque un partido no es más que un fragmento de clase. (37). 

Esta manifestación ideoldgica nos permite comprender aCin mCs las 

consideraciones teóricas respecto a los partidos que se dan en el socia-

lismo entendténdose a su vez, la importancia que el partido desem-

peña en la vida de estas naciones.' Los mejores hombres y la.mejor re-

presentatividad se encuentra en los partidos abarcándose entre sus 

miembros a éstos como representativos de la sociedad.' El partido se -

sobrepone a pasiones personales y se impone por el interés coman.. El 

individualismo y la personalidad caudillista desaparecen por la influen-

cia del partido y por las propias normaciones constitucionales que ha--

cen valedero el principio del interés colectivo sobre el particular. 

Las instrucciones y decisiones de los partidos comunistas se si---

guen de manera disciplinada en todos los niveles, debido sobre todo a - 

los "enlaces verticales",' con lo que el partido se considera como un --

gran organismo unificador y que actaa con gran eficacia, además de --

ser un partido democrático ya que las decisiones tomadas van precedi-

das de discusiones y como en su caso, las -aprobaciones representan 

la más libre y completa expresión de las bases del partido.' 
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La participación del socialismo ha permitido presionar en el área -

capitalista al liberalismo, sobre todo para cambiar las condiciones de 

explotación de las clases oprimidas, luchando al lado dé los marginados 

en busca de la igualdad de la libertad y por la toma del poder. 

La influencia cada vez mayor que ejerce el socialismo en todos los 

paises está demostrada a plenitud; la preocupación -que cada dra es ma-

yor- de los paises capitalistas por la fuerza que toma el socialismo es-

tá haciendo que admitan la dotación de elementos básicos de cultura y 

bienestar para los trabajadores factores que de manera amplia se --

dan en los sistemas socialistas donde se reconoce el nivel superior - 

de bienestar; de agur, el temor permanente del liberalismo capitalista 

por la influencia que en todos los aspectos desarrolla en forma crecien 

te y acelerada el sistema socialista y su representante principal el --

partido politico socialista. 

" Los sistemas socialistas confieren importancia esencial a su con-

texto social e ideológico. Las condtituciones socialistas definen de mo-

do preciso y detallado la estructura socioeconómica de la nación y, es-

pecialmente, la socialización de los medios de producción.' En la ideo-

logra socialista, el modo de producción y de apropiación de los medios 

de producción constituye la 'base' de toda sociedad, de la que todos --

los demás elementos -especialmente las instituciones polfticas- no --

son más que 'superestructuras' elevadas sobre aquella base y engen--

dradas por ella47(38) 

Lo fundamental que sobre esta conceptuación se torna en el sistema 
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socialista es para dar cabida de manera más amplia a la btisqueda de -

la igualdad y la dotación de los satisfactores básicos y de infraestructu 

ra para todo el pueblo; por lo mismo,la superestructura institucional --

partidista es un elemento que arranca con el propio desarrollo del -

país y encuentra, en su devenir,el mejor resultado de las luchas popula-

res. 

"Todos los regímenes socialistas se derivan del modelo soviético, -

con distinto grado de imitación.' La semejanza es muy acusada en las 

democracias populares europeas, siéndolo mucho menos en los regíme-

nes socialistas del tercer mundo que constituyen además una categoría 

muy heterogénea" (39). 

Puesto que los regímenes de los paises socialistas en vías de desa—

rrollo no presentan una homogeneidad en cuanto a similitud de desarro-

llo con el régimen soviético, se pueden considerar,.por - lo mismo, algu-

nas diferenciaciones formales de tendencia marxista al modo de la U---

nión Soviética y de las naciones socialistas de Europa.' Dentro de estos 

paises, se puede considerar a la Repdblica Popular China, a la Repd—

blica Popular de Corea, a la Repdblica de Cuba, etc. aunque, como ya 

se ha expresado, se dan algunas diferenciaciones, lo cierto es que la 

unidad contra el capitalismo siempre queda expuesta en sus ideologías 

políticas; la unidad popular y democrática se palpa en los partidos y --

sociedades de cada una de estas naciones, renovándose continuamente 

la dialéctica socialista y buscándose continuar detentanto el poder por 
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el convencimiento y los caminos pactlicos de la renovación institucional 

que ofrecen los partidos. 

Ya considerados de manera general los puntos de participación de --

los partidos políticos en las áreas capitalista y socialista, es indudable 

que sus diferenciaciones en cuanto a las ideologras particulares de cada 

área, tienen puntos de concordancia y de contradicciones; ya se han con 

siderado estos factores, pero estimo que antes-de concluir el análisis - 

del área socialista y, habiéndose ya expuesto el área capitalista, es con 

veniente aportar al respecto la opinión que sobre estos sistemas politi-

cos y económicos ofrece Sorokin: "El breve análisis que antecede sobre 

cambios y tendencias delos principales campos de la cultura, institu--

ciones sociales, sistemas de valores y en la vida sociocultural de am--

bas naciones (E. E. U. U. /U. R. S. S. . , puntales en el área capitalista y 

en la socialista, respectivamente) demuestra que en todos estos te--

rrenos básicos, ambos paises han venido progresivamente semejándo-

se uno al otro y convergiendo mutuamente hacia un tipo mixto, que no 

es ni capitalista ni comunista, ni democrático ni totalitarista, ni idea-

lista ni materialista, ni totalmente ateista-agnóstico ni totalmente re-

ligioso, ni colectivista ni puramente individualista, ni demasiado san-

to ni extremo criminal" (40).' 

Esta apreciación se expresa, a mi parecer, no por la influencia que 

el capitalismo decadente impone sobre el socialismo, sino más bien, -

por la avasalladora marcha triunfante que los sistemas socialistas — 
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tienen en el área mundial. 

El capitalismo definitivamente ha sido rechazado en la mayoría de -

los paises del llamado tercer mundo; la opción para los cambios de las 

estructuras del poder no es otra que la socialista, desarrollándoseésta 

de manera paulatina y firme con los partidos socialistas y comunistas, 

aunque la lucha para evitar los fraudes electorales en ocasiones se ha 

teñido de violencia, aunque no provocada por los representantes del - 

cambio social; las dos corrientes de participación politica han quedado 

manifestadas y seguramente, como ha señalado Sorokin, el desarrollo 

posterior de este trabajo contemplarela convergencialque tienen estas 

dos áreas de influencia en la participación de los partidos en América -

Latina y por consiguiente, en México. 

C.*- EN EL AREA DE AMERICA LATINA. 

"En muchos paises de América Latina la revolución es hoy inevita—

ble -afirmaba en la Segunda Declaración de La Habana Fidél Castro en 

febrero de 1962-.' Este hecho no lo determina la voluntad de nadie.' Es-

tá determinado por las espantosas condiciones de explotación en que vi 

ve el hombre americano, el desarrollo de la conciencia revolucionaria 

de las masas, la crisis mundial del Imperi alismo y él movimiento uni-

versal de lucha de los pueblos subyugados.' Mas lejos añadía: frente a. la 

acusación de que Cuba quiere exportar su revolución respondemos: las 

revoluciones no se exportan, las hacen los pueblos" (41).1 
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En América Latina el sólo hecho de pensar en un análisis político 

regional, siempre tiene implicaciones políticas generales, los proble- -

mas de carácter social, agrario, industrial y de dependencia, son casi 

comunes a toda el área; las desigualdades que existen en algunas re-

giones son sólo desajustes derivados en los procesos de desarrollo his-

tórico; la problemática political  econ6mica y social está ligada inevita 

blemente con los procesos de cada pars; los pueblos de América Latina 

aun antes de la conquista ibérica, han tenido instituciones poltlicas que 

les han permitido tener presente la libertad y la igualdad; pero estas -

pretensiones justas, por el derecho a la democracia, han tenido un ca-

rácter más formal que real. No obstante la lucha de los pueblos de es-

ta región por liberarase de las cadenas de la opresidn • y del autorita-

rismo, en su historia menudean como algo propio de cada pars •los --

golpes de estado, fraudes electorales, marginación politica y social, -

dictaduras militares, etc. que nos hacen reflexionar en que las institu 

ciones.politicas, de carácter popular y democrático, difreilmente po-

drán subsistir en la región comprendida del Bravo a la Patagonia.' 

"Uno de los graves males que aquejan a Iberoamérica es, precisa--

mente, la impermeabilidad social, la escasez de relación y comunica—

ción entre capas sociales con nivel de vida muy distinto y distante, que 

se traduce también en disociación entre los que dirigen el sistema polr-

tico y económico y la masa gobernada. La marginalidad politica del -

pueblo, se refleja en el desinterés que muestra por los procesos electo 

ralea y que se manifiesta en los altos porcentajes que el abstencionismo 
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alcanza. Sólo los movimientos populistas consiguieron movilizar a los 

sectores masivos hacia una democracia de participación, aunque haya --

sido más aparente que auténtica" (421 

Pocas naciones de América Latina se han visto exentas de revueltas - 

internas y de intervenciones extranjeras provenientes de Europa o de los 

Estados. Unidos, regiones que ejercen una influencia desmedida en toda 

el área, lo que les permite penetrar en todas las instituciones; esta Influen 

cia no unifica a las corrientes politizas de Latinoamérica, pues no es ese 

su fin; no están aplicadas estas Influencias a la realidad, propia de cada na 

cidn1 esta misma situación origina que muchos de los, gobiernos depen-

dientes sobre todo de Estados Unidos carezcan 'de un verdadero sustento 

que legitime su poder, provocando a su vez un tracto, cuyo efecto en mu—

chos casos es el "coup d' etat' lo que trae a su vez., una gran inestabili 

dad Politica nacional y regional; En América Latina, hay naciones como 

Bolivia, en donde bien puede ejemplificarse lo anteriormente expuesto; en 

Chile, en donde el socialismo legitimó el poder con la candidatura tritm--

Unte de Salvador Allende en los procesos electorales y en donde por pre-

siones internas' y externas del capitalismo, fue derrocado y asesinado en 

cruento golpe de estado. La inmensa mayoría de las naciones que integran 

América Latinav  no han conocido adn procesos democráticos en la renova-

ción de los gobiernos: "La historia decimondnica de Iberoamérica en lo que 

se refiere a la configuración del Estado en sus textos constitucionales, co-

noció un dilema: federalismo o unitarismo, Salvo en Argentina, Brasil Nfé 

xico y Venezuela, la fórmula federal no prosperé sino por poco tiempo, --

Los sueltos de Boltvar de una Federacidn de la Gran Colombia, pronto fa-- 
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liaron con la escisión de Ecuador, Colombia y Venezuela. En cuanto a la 

Federación de la América Central, no tuvo vigencia más allá de 1840 "(43). 

La historia de los paises Latinoamericanos, presenta a éstos como --

paises subdesarrollados, que difibilmente pueden salir de sus status y de 

su situación precaria basándose en instituciones democráticas, pues da--

das las condiciones socioeconómicas que vive, resulta utópico esperar el 

funcionamiento de estas instituciones. Existe un divorcio entre la reali-

dad social y las formas constitucionales registrado en su proceso de desa 

rrollo; las naciones de América Latina se ven necesitadas de realizar una 

transformación profunda de todas sus estructuras, situación que vemos co 

mo imposible por la falta de legitimidad en la mayor parte de los gobier—

nos, lo que conduce a la inestabilidad y a la falta de unidad de las masas -

participantes. Los partidos poltticos tienen en su responsabilidad, ser el 

parámetro para indicar si es posible el cambio radical por las vras de --

participación pacifica, o si dnicamente queda un camino para lograr la --

transformación politica de la América Latina: la lucha armada del pueblo. 

La incorrecta aplicación de las diversas ideologras polfticas a la rea—

lidad de los paises latinoamericanos, ha provocado ciertamente la tenden-

cia manifiesta a la inestabilidad y a la violencia ya que "Otra nota carac-

terratica de la historia politica de los pueblos Iberoamericanos, es la fal-

ta de adhesión y acatamiento de los preceptos constitucionales, en ocasto 

nes violados impunemente, modificados de acuerdo con el interés momen 

trineo o el capricho politica cuando no dejados de lado, sin consideración 

a los medios de regresión, previstos en los mismos textos. No siempre 
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los redactores de las Constituciones, han poseido suficiente realismo po-

Mico para no incluir normas inaplicables al organismo social para el que 

eran dictadas, o preceptos anticipados a las posibilidades concretas del -

para. Un buen ejemplo de esto lo ofrece la ../Constitución Mexicana de 1917, 

con una legislación social avanzadrsima sobre su tiempo y sobre la pro-

pia estructura nacional y con una ordenación socialista de la enseñanza - 

-en la reforma del Artreillo 3°  introducida en 1934, a su vez modificada 

en 1946- , cuando no se disponra de maestros de formación socialista 

capaces de transmitir la enseñanza con esa orientación ideológica" (44) 

Para reafirmar esta apreciación, Tannenbaum puntualiza que " En --

Latinoamérica, cuando el gobierno quiere hacer su voluntad, el ciudada-

no no está eficazmente protegido por ninguna ley, tribunal, parlamento, -

iglesia, universidad, sindicato o partido politica No hay nada que se in-

terponga en el camino de la voluntad del ejecutivo (45). 

Con lo que al examinar la realidad histórica, pasada y presente, que-

da exteriorizado sin duda alguna, que el equilibrio entre los poderes es 

desigual, por lo que el ejecutivo al imponerse de manera preponderante 

sobre los restantes poderes muestra claramente el predominio presi—

dencial , "Las razones para que haya *llegado a consolidarse la prepon-

derancia presidencial son varias: unas de carácter histórico como es la 

tradición del caudillismo, comdn a todos los paises de Iberoamérica o -

la necesidad de personalizar al poder, propia de pueblos de escasa edu-

-cación politica, acostumbrados al paternalismo del señor o jefe. Otras 

razones son más actuales, como la deficiente calidad de los represen- -- 
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tantea parlamentarios, debida a que los partidos prefieren situar a sus 

mejores hombres en puestos decisorios, o la necesidad de disponer de 

un ejecutivo fuerte, capaz de llevar adelante los programas de desarro 

llo o de garantizar el orden social y pdblico" (46). 

Este atrofiamiento democrático interpretado por el presidencialis--

mo es la causa de la inestabilidad histórica de los gobiernos de Latino-

américa, que se palpa con los acontecimientos que se dan en la época - 

contemporánea: dictaduras militares golpes de estado, fraudes electo 

rajes, vacíos de poder, ilegitimidad de los gobiernos, violencias, de-

pendencia económica, abstencionismo, etc.' 

Estos acontecimientos no han tenido otra causa que la permanente - 
• presencia del imperialismo en el área que busca continuamente soste-- ,  

ner a gobiemos representantes de sus intereses.' 

"tp: dominación de América Latina por el imperialismo y las luchas 

de liberación hasta el socialismo, es eje que unifica la historia de todos 

nuestros paises desde fines del siglo XIX hasta hoy " (47).' 

Por lo mismo.el ejército ha tenido en América Latina una gran influen 

cia; forma parte de las naciones como un elemento esencial del poder, ya 

interviniendo directamente, o bien' presionando como censor a los gobier-

nos, cuando es que no detentan directamente el poder.' Se ha hecho casi 

costumbre la presencia militar para sostener a cualquier régimen, no --

obstante que de manera formal, la milicia tiene que estar supeditada a la 

representación popular; lo cierto es que en la realidad las intervenciones 

militares son casi características en Latinoamérica: Argentina, Bolivia, 
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Brasil, Guatemala, Paraguay, Perd, El Salvador, Chile, etc. pues se -

ha comprobado, por el capitalismo, que es más fácil manejar gobier-

nos "gorilas" que gobiernos civiles con visos de reprentatividad popu—

lar.' De tal suerte, los partidos políticos en América Latina ven merma 

da su actividad real, pues cuando sus pronunciamientos son de fondo, ge 

neralmente quedan proscritos y se les declara en la clandestinidad; cuan 

do están reconocidos, generalmente es para manifestar un camuflaje de-

mocrático o bien para servir de apoyo a los gobiernos existentes.' Den-.-

tro de la caracterización de la lucha que por el poder ejercitan los par--

tidos, se debe tener presente a los grupos de presión, que aunque no ---

anhelan el poder, si buscan Influir en las decisiones de quienes lo deten-

tan, siendo estos grupos, compañeros Inseparables de los derroteros --

históricos de Latinoamérica; estos grupos de presión se manifiestan en 

diversas asociaciones patronales y profesionales; la prensa, el clero, -

las fuerzas armadas y la burguesía; pero, probablemente, la presión que 

más se siente es la que desarrolla en toda el área el para creador de la -

doctrina Monroe.' 

Algunas organizaciones que buscan la implantación de la democracia 

en América Latina y que ven en la planeación económica un medio para 

airpnzar la estabilidad politica y una democracia representativa descu—

brirán -dice Tannenbaum- para su desencanto, que han estado robuste—

ciendo la máquina politica central a expensas de laa localidades y hacien 

do mayores las barreras que se oponen al gobierno realmente represen-

tativo y a la estabilidad politica. 
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La manera de salir del dtitiiit esta en el crecimiento de las 

clones locales y naciónales con bastante fiexibiliciad tiara ikiiireVivir a 

la tendencia multiai)Sorbente del gobierno ceñirá: Peró ése crecimiénto 

será lentO y clolordad (48). 

En la historia de los puebtos iátinoatiiéricatiOS la Preliejiciá de un — 

centralismo se hace patente desde su dependencia de ÉSPaziá, esté mis - 

mo ciclo centralista se réViekte en Lié iiáCiónéalndepéticlientés" de --

América y se asimila corno forma óptima de ejercer ei Poder; aünqüe 

no represente la Presencia POPUlar en i& 	tinfléno fibil,COS; ji 

ra. que iá politización abarque estratos focales es necesaria ia 113P1l -  

descentralización adrritniSizi-ativá y el respeto a iá Soheraiirá de la Prd- 

Desáfortitinadáinerité; esto «in esta tejos de lograrse y, mien-

tras tanto, la falta de representatividad y legitimidad de iba gátiternda 

centralista/á segará vigente, Piies el puebló iio patikihá dé jds PriSé-

sogi electorales . y, menas en la elección de ÍOS gOljéinaniéSi bátá 

que oscurece el panorama latinoamericano será díficil que desaparez 

ca, aunque éfici se dará y nuevos derroterós quedarán ahiériós para tos 

pueblos del continente.' 

Durante büena parte del Siglo XIX, la ciiiristdii de los fiiiciófá póli- 

tíeos en lberoaMérica. fue Muy- 	cónservadores y iiteráies.' — 

Los primeros, estaban formados libicipatinente Por iefraleiitérités y - 

miernbros del alto clero, de la alta oficialidad del ejército y de la bür-

guesra tradicional. Se caracterizaban por ser defensores del principio 

de autoridad, del derecho de propiedad, del orden jerárquico, de las - 

libertades controladas y del stitrrágto colectivo. Loa partidos liberales 
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encuadraban a los profesionales, intelectuales, comerciantes, pequeños 

hacendados, funcionarios, etc. , que se proclamaban Individualistas, de 

mócratas, preconizadores del principio del progreso, defensores del --

sufragio universal y de la libertad de pensamiento (49).' 

Este esquema perduró a lo largo del siglo XIX para dar paso, poco 

a poco, a un sistema pluralista, en el que aparecen nuevos partidos en 

virtud tanto de la ascensión de nuevas capas sociales 

to demográfico 

"históricos",  

y de la extensión del: sufragio. Frente a los partidos 

politica de las clases medias populares alentadas por los resultados de 

la Revolución Mexicana y de la Rusa, que, junto con el nacionalismo fue 

ron la fuente ideológica que alimentó en su lucha a diversos partidos. 

Del esquema señalado sobre la participacidn de los partidos libera—

les y conservadores en su lucha por el ejercicio del poder desde casi --

la conclusión de las independengias de los paises de Latinoamérica se -

observa que su participación se realiza de manera más concreta como - 

partidos poltticos a principios del siglo XX, con ideologras nuevas - 

en su contexto, sobre todo con la introducción del pensamiento socia--

lista.' 

Robert J,' Alexander al analizar la participación de los partidos -

en el área de América Latina desde el punto de vista de su lucha por el 

poder manifiesta que " La ineficacia de los partidos, como instrumen 

tos de agregación, articulaciónrlegitimación y participación, explica 

porque los actuales son relativamente recientes.' Sin duda los partidos 
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más viejos son los. Radicales de Argentina y Chile y los Colorados y --- - 

Blancos de Uruguay. En México , El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Pe - 

rd, Repdblica Dominicana, Guatemala, Cuba, Bolivia y Brasil, los libera-

les y conservadores o no existen jurrdicamente como partidos, o existien-

do, su eficacia es mihirna. Tan sólo en Honduras, Colombia, Panamá y 

Ecuador, los viejos movimientos decimonónicos poseen relieve electoral 

y comparten el ejercicio del poder pdblico" (50).' 

Para reafirmar la modernidad que tienen los actuales partidos políti-

cos en América Latina en su lucha por la conquista del poder, Massieu 

dencia electoral son relativarnentek modernos -con antigüedad rara vez 

mayor de 40 anos- como COPE' y Acción Democrática. en Venezuela:.  Var 

tido Revolucionario Institucional de México; los partidos Peronistas de --

Argentina; Partido Demócrata Cristiano, Partido Comunista y Frente de 

Acción Popular de Chile; Partido de Liberación Nacional y Partido de --

Unidad Nacional de Costa Rica; Partido de Acción Renovadora, Unión --

Demócrata Nacionalista y Movimiento Nacional Revolucionario de El --

Salvador; ADRA y Acción Popular del Perd; Partido Movimiento Nacional 

Revolucionario y Partido Revolucionario de Guatemala y Partido Revolu 

cionario Dominicano y Partido Reformista de la Repdblica Domínicana.' 

(51). 

Esta cantidad tan pequeña cualitativa y cuantitativamente, además -

de'su escasa vida,los pone en situación critica en cuanto a su participa-

ción política pues muchas veces se alejan de la verdadera representad 



45 

vidad que supuestamente deben desarrollar, convirtiéndose como dice 

Biscaretti en "verdaderos órganos estatales auxiliares, porque son en-

tes o individuos que basándose en Mulos jurrdicos muy diversos entre 

sr, despliegan actividades que concurren a la concreta consecución de 

fines estatales, precisamente en Mea auxiliar o complementaria de --

otros, prevalentes, desarrollados con tal fin por el mismo Estado"(52): 

Las faltas en que incurren los gobiernos de América Latina al per-

mitir la participación politica de los partidos estriban en que éstos - 

se alejan de las masas urbanas y rurales para .ser apéndices del go-

bierno, descuidándose la representatividad popular en la gran mayo-- 

ríade los paises de la región; con ello la participación efectiva en la 

politica por el pueblo, se debe reconocer que está lejana de hacerse -

realidad, pues América Latina está conformada en &can medida por 

comunidades agrarias y rurales aisladas, que no forman parte real de 

los sistemas de partidos políticos, con lo que la instrumentación demo 

criltica efectiva, en la práctica, no es aplicable a bastas Breas.' 

Con todo y la real existencia de los partidos en Latinoamérica,su -

vida dentro de la normación jurídica, su razón de ser, es mis una ---

instrumentación para garantizar la sobrevivencia oligárquica, que pa-

ra propiciar la competencia partidaria en la que se finca la genuina --

democracia lU3eral con posibilidades reales de triunfo para la disiden 

cía politica, 

"La inhabilidad partidaria para encauzar el cambio que propicia -

la modernización económica ocasiona que el mismo régimen de parti- 
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dos sea Inestable. A diferencia del bipartidismo anglonortearnericano y 

del pluripartidismo escandinavo, francés o italiano que pueden conside-

rarse históricos, en América Latina no es usual la permanencia de los 

sistemas partidarios. Sólo el multipartidismo costaricense y el sistema 

unipartidista de México y Paraguay ha podido subsistir durante más de -

tres lustros" (53). 

Esto se debe a que el juego electoral y partidario suele ser sucedido 

por etapas antidemocráticas. Caso dramático de despartidización de los 

procesos politicos, es el caso de Chile, donde la participación politica 

ha quedado fuera de la realidad al darse el golpe de estado de Augusto 

Pinochet, no obstante que la existencia del multipartidismo chileno has-

ta 1973 tenia carácterrsticas de permanente estabilidad; esta intermiten 

cía de la vida política, democrática y partidista asr como el surgimien-

to de brotes de violencia, bien puede caracterizar a América Latina co-

mo la regtdn de los dictadores militares; esto se corrobora observando 

el panorama siguiente: para 1972, eran militares los gobernantes de ---

Argentina, Brasil, Ecuador, Perd , Nicaragua, Panamá, El Salvador, --

Guatemala, Haitry Paraguay; civiles en México, Costa Rica, Colombia, 

Venezuela, Chile, Uruguay y Repdblica Dominicana; para 1981 la balan-

za sigue inclinándose a favor de los militares.' 

"La accidentada trayectoria de los partidos latinoamericanos se --

aprecia con claridad, en el caso de Brasil. En esta nación se logró una 

verdadera fase de competencia partidaria hasta que los militares renun 

ciaron a su papel de censores politicos, para convertirse en agentes de 
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la politica, derrocando al presidente Joao Goulart, arrojado del poder - 

por los militares, con el auspicio de la embajada norteamericana, al --

echar a andar un relativamente avanzado programa de reformas, atizado 

con cargados pronunciamientos demagógicos. Desde 1964 los procesos - 

poltticos han estado dominados por los militares" (54). 

La vida de los partidos polfticos tiende a desaparecer y de hecho -

se empieza a conformar un apartidismo a pesar de que lasco lititucio-

nes consignan el derecho de asociación permitiendo la formación de par 

tidos políticos; pero en la realidad se ha visto que esta prerrogativa de 

asociación y formación departidos está supeditada a los intereses de --

las oligarquras nacionales; aún los partidos existentes no, demuestran --

eficiencia en los cambios sociales y no han podido ser capaces de alle-

garse fórmulas vándala► que aglutinen a los grupos que se van formando 

y que por el proceso propio del desarrollo se van diferenciando y ac 

mando en la transformación de las estructuras tradicionales.' 

En los momentos actuales existe en América Latina la organización 

denominada Conferencia Permanente de Partidos Poltticos de América -

Latina (COPFPAL) misma que actualmente es presidida por el presi-

dente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Insti—

tucional de México, encontrándose integrada por 27 partidos; su lema 

"Ambrica Latina para los latinoamericanos" es uno de los principios 

fundamentales de su programa de acción, que busca la real independen-

cia de cada una de las naciones que conforman la región y expresa, aun-

que sólo formalmente, su rechazo al imperialismo que se hace sentir en 
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toda la zona a través de la politica Monroe de los Estado Unidos; sin eni-

bargo, la intención de aglutinar la fuerza politica y participativa en Lati-

noamérica, no ha resultado, pues los partidos multiclasistas y de frente 

nacional no han sido aptos para encauzar el cambio factible a todos los --

puntos de interés. 

Los paises comprendidos al sur del rro Bravo, han adoptado de mane-

ra unánime la forma constitucional de gobierno democrático y representa 

tivo„ con la dnica excepción de Cuba, que ha adoptado la democrática po-

pular; y asr, tenemos cómo esto se expresa en los textos constituciona—

les llevando en ello la clara influencia doctrinal que ejerce Estados Uni-

dos y Europa Occidental: Ecuador (art. 1°), Uruguay (art. 82), Bolivia 

(art. 15, Argentina (art.' 1°1),. Honduras (art. 4 0 ), Paraguay (art. 1°  ), 

Chile (art. 1°) Guatemala (art. 1°  ), Costa Rica (art,' 2 ° ), Repdblica 

Dominicana (art.' 2°y 9 °), Panamá (art.' ), México (art. 40° ), El - 

Salvador (art. 10 ), Brasil (art. 39 °), Nicaragua (art.' 10°  ), Perd 

1°) y Haitt (art. 1°  ). (55). 

Pero esta forma de gobierno "democrática' y representativa" no pa 

sa de ser mero formulismo constitucional, pues de todas las naciones 

latinoamericanas ni siquiera el 25 % adoptan parcialmente los princi-

pios básicos de la democracia; sólo se barnizan en este reducido nd--

mero de naciones los procesos electorales y de representatividad, de 

tal suerte, que los textos constitucionales a pesar de su avance, no se 

adecuan a los momentos poltticos de cada para, a pesar del interés -- 
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que manifiestan algunos regihienes por aparentar la existencia de plura-

lismos ideológicos; lo cierto es que con textos jurídicos alejados de la - 

posibilidad de ponerlos en práctica, la lucha por salir del atraso y la 

despolitización se torna en, extremo diftbil. 

Sin duda alguna y para entender las posibilidades de cambio que pue 

de vivir América Latina, es necesario hacer un breve análisis del ejem 

plo más preclaro que ha tenido el despertar de los pueblos de la zona y 

que se hace realidad con la aparición del socialtámo en la Reptiblica de 

Cuba. 

A partir de la Revolución Cubana, en América Lathia ha surgido 

un entusiasmo por identificar a los diversos movimientos de liberación 

con un proceso parecido al cubano; y es que la tónica ideológica del go.  
7.1  

bterno socialista de Cuba es la de hacer surgir al "hombre nuevo" que 
, 	• 

forje'.una "sociedad nueva", ambos en relación directa y como un con--. 

junto que garantice su propia existencia, pensando en su permanencia 

y no como expresión de transitoriedad 

la realización completa de la sociedad 

o excepción nacional; se busca , 
• -1•••• 	‘..<)u 
y el hombre, sin cometer erro- 

. 	• 
res y prpduciendo los cambios necesarios que garanticen,dotar los re- 

querimientos sociales de la actividad humana. 

Los orrgenes del actual régimen cubano se sitdan a partir de enero 

de 1959, después de haber sido derrocada la dictadura de Fulgencio 
1. 	 r • 

Batista. Pero este inicio tuvo un largo antecedente que puede situarse 

a partir del comienzo de la lucha de independencia en 1868 con el --- 
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"grito de Yara", por lo que el actual proceso ideológico se ve influencia 

do desde el inicio de esta primera lucha armada de independencia, ade—

más de la influencia ejercida por José IVIartr y que representó en los mo-

vimientos independentistas su deseo firme por la continuación de la lu-

cha armada hasta lograrse una plena independencia; esta intervención de 

Martí se desarrolla principalmente a través del partido fundado por él: 

el Revolucionario Cubano. 

La muerte del fundador e Ideólogo del Partido Revolucionario Cuba 

no ocurre en 1895, buscandosu anhelo. Es hasta 1898 en que triunfan 

los movimientos separatistas Iniciados a mediados del siglo XIX, en --

virtud de la guerra declarada a Esparta por Estados Unidos, país éste 

dirimo que reconoce el derecho cubano a su "independencia", terminan 

do la guerra con el Tratado de Parrs en diciembre 10 de 1898, por el --

cual Esparta pierde Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. 

A partir de 1898, los Estados Unidos asumen el gobierno de Cuba 

hasta 1901 en que se decreta la Constitución y dejan de ejercer el gobier 

no directo en 1902 , en que es elegido presidente Tomás Estrada Palma. 

Pero la intervención norteamericana habla quedado jurídicamente -

permitida por la agregación al texto constitucional de 1901 de la`Enmien 

da Platt, que concedía el derecho de intervenir "legalmente", Enmien-

da que fue derogada hasta 1934; en esta primera constitución quedaba - 

de manifiesto la adopción de un gobierno republicano, democrático y --

representativo. 

A partir de 1906, la violencia interna y la intervención "legal" de 
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los Estados Unidos habrran de señalar las características de inestabili—

dad y atraso general en esta isla del Caribe, pues de 1906 a 1940 se su-

cedieron golpes de estado, gobiernos provisionales, luchas sangrientas, 

etc. 

En 1940 fue elegido Fulgencio Batista habiéndose dictado en este año 

una nuevaConstitución que tuvo vtgencia hasta 1958; en 1944 fue elegido 

para presidente Grau San Manila y en 1948 Carlos Frío Secarás, depues 

to en marzo de 1952 por el general Fulgencio Batista, mismo que se --, 

presentó a elecciones como candidato Cínico a la presidencia en 1954,  
habiendo sido elegido "Presidente Constitucional."(• 56 ) 

La oposición a Batista, originada' por la situación de explotación, 

ilegalidad y dependencia cubanas, se intensificó de manera particular --

hacia fines de 1956, cuando 82 revolucionarios al mando de Fidel Castro 

desembarcaron en la isla e iniciaron sus operaciones militares de opost 

ción en la Sierra Maestra; a partir de entonces, la lucha armada forjó -

un gran movimiento popular que canalizó las inquietudes y sirvió corno 

aglutinador de las masas explotadas. Este.fue un movimiento naciona—

lista revolucionario, con ideologra bien definida en cuanto a luchar por 

tomar el poder e instaurar una sociedad verdaderamente democrática - 

e independiente del imperialismo norteamericano, contándose para ello 

con una dirección popular y apoyado por las clases campesinas y prole-

tartas. 

En diciembre 31 de 1958, Batista huye al exterior, dejando una -- 
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junta crvico-militar, que procedió a entregar el poder a los revoluciona-

rios, asumien do Castro la jefatura del ejército, siendo hasta julio de -

1959 en que ocupa el cargo de Primer Ministro, haciéndose cargo de la -

presidencia Osvaldo Dorticós en sustitución de Manuel Urrutia 

Al triunfo de las fuerzas auténticamente populares, el movimiento - 

revolucionario se afianza en el poder, aunque no sin problemas, pues en 

su lucha se enfrenta de manera inevitable con el imperialismo norteame 

ricano y con la propia bu.rguesra cubana, dependiente del capital exterior; 

esta burguesa, al comprobar el proceso dialéctico e irreversible de la - 

renovación de la sociedad y de los mismos valores sociales ya caducos, ' 

se atemoriza, uniéndose con las fuerzas imperialistas. Pero esta mis-

ma. situación conduce al reforzamiento de la dirección revolucionaria --

que pasa de la fase antiimperialista a la socialista 

A partir del triunfo de la revolución, se prosigue a ritmo acelerado 

la transformación de la isla como nación socialista y mediante la Im—

plantación de medidas económicas, sociales y culturales entre las que 

destacan la reforma agraria y la colectivización de los sectores agrr-

cola y ganadero. 

La revolución cubana se ha visto amenazada por varios movimientos 

contrarrevolucionario auspiciados por los Estados Unidos, como el e—

fectuado en abril 17 de 1961 en Bahra de Cochinos, integrado por varios 

"exiliados cubanos" a raíz de lo cual se intensificó la lucha socialista 

decretándose en mayo primero de ese mismo año laReptlblica Socia- 



53 

lista. 

La constitución burguesa y pronorteamericana de 1940 fue cambiada 

por una ley fundamental en febrero 7 de 1959, con lo que se aceleró la 

reforma agraria, la reforma urbana, se nacionalizó la educación, etc.; 

como respuesta;  el imperialismo norteamericano ha implementado con-

tinuos bloqueos a esta nación e influido para que se desconozca su go-

bierno, todo ello con miras a desestabilizar el proceso socialista, lo 

cual ha resultado en verdaderos fracasos políticos y militares para el 

imperialismo. 

La revolución ha transformado de manera acelerada el desarrollo 

de la isla como para socialista mediante procesos diversos que han 

abarcado la desaparición de la propiedad privada de los medios de 

producción, del comercio y de los servicios; se ha desarrollado una - 

politica sanitaria y de empleo a toda la población; se ha aumentado en 

gran medida los servicios colectivos gratuitos como la educación, la 

vivienda, la salud, la electricidad, gas agua, teléfono deportes, etc. 

Con estas medidas el aspecto general de la isla cambia de manera ra-

dical al tenido en regímenes anteriores 

El modelo politica económico y social queda definido en el seno de 

los dirigentes revolucionarios, adoptándose un modelo propio de socia-

lismo, adecuado a las caracterrsticas nacionales. 

En 1968 la revolución se radicaliza terminando con los restos del - 

comercio privado y con la expulsión de elementos divisionistas dentro 
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del partido, pudiéndose afirmar que triunfan las tesis de Ernesto Gueva-

ra sobre el concepto de valor (=trabajo) en el perrodo de acumulación so-

cialista, lo que trae consigo establecer oficialmente dos principios bási-

cos que caracterizan la etapa actual de la revolución cubana; a) Los es--

trmulos a la producción no tendrán carácter mercantil sino moral y colee 

tivo; no incitarán al egoísmo y al individualismo, sino a la solidaridad y a 

la confraternidad. b) Paralelamente a la organización socialista de la --

economra, se puede y debe educar a un "hombre nuevo" con mentalidad 

y ética comunistas. El socialismo debe ser no sólo un método de dtstrir-

bución sino una moral distinta que elimine el factor de interés Individual 

y dé motivación y firmeza ideológica. 

Este camino iniciado definitivamente y sin vacilaCiones, 	confíe 

re caracterrsticas propias a•la revolución cubana pudiéndose hablar ya 

de una vra original cubana al socialismo y al comunismo . 

INSTITUCIONES Y FUERZAS POLITICAS CUBANAS. 

En la Ley Fundamental de 1959, hay una atribución de poderes en 

donde se manifiesta que el poder legislativo lo detenta elConsejo de Mi 

nistros y el poder ejecutivo el Presidente de la Repdblica asistido por -

el 03nsejo de Ministros. Entre los miembros del Consejo de Ministros, 

uno tiene la categoría de Primer Ministro y, en lo que respecta al Po-

der Judicial éste es representado por el Tribunal Supremo de Justicia. 

La fuerza política más importante es el Partido Comunista de Cu-

ba, que es el órgano rector y vanguardia de la sociedad, en donde se -

trazan las liheas d irectrices de la politica, de la gestión económica y 
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de la dirección del proyecto de sociedad, mismo que ha tenido una larga 

gestac Eón. 

En efecto, en los primeros tiempos de la revolución se configuraron 

las Organizaciones Revolucionarias integradas ( ORI ), formadas fun — 

damentalmente a partir de los tres partidos que más contribuyeron a -

la calda de Batista: el Movimiento 26 de Julio ( de Fidel Castro), el ---

Partido Socialista Popular (Partido Comunista) y el Directorio Revolu—

cionario (estudiantes revolucionarios). Los dirigentes de las ORI ex--

traidos en gran parte del PSP, aplicaron una politica seCtanl a la or—

ganización y Fidel Castro los denunció pablicanaente el 26 de marzo -

de 1962, creando entonces el Partido Unido de la Revolución Socialista 

de Cuba (PURSC) que en 1965 adoptó el nombre de Partido Comunista de 

Cuba, fundado en los principios organizativos leninistas ( centralismo 

demoCrdtico, partido de vanguardia formado por cuadros elegidos de -

abajo a arriba etc. ) , siendo el PCC la pieza esencial de la revolu—

ción y el auténtico dirigente de la misma. 

Además del Partido Comunista de Cuba, hay que señalar como prin 

cipales organizaciones de encuadramiento y movilización de las masas 

a los siguientes organismos: Confederación de Trabajadores de Cuba -

(CTC); los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).  y la Federa—

ción de Mujeres Cubanas (FNC). 

En cuanto a la primera, la CTC agrupa a todos los trabajadores en 

los sindicatos nacionales, provinciales, regionales y municipales; los 



C1)11 y 	 .  

en 1710MC-•": .- • 	 • 	. • 

dC1 esfue 

1191:males, ,..::rini.-inuct3s y especrfica2. 

de 	,....11.1e los CDR 	u ,t 	en 	• : 

h reVOitleisl'il t. t'IDi a las instituc  

El proceso p•ujEtico cubano es evidente quí:: 110 

la revolucilin sigue, pero muchas de las congnistal5 obtenkla,.;.  

campos econdmicrk social, cultural y 'politice 5427.1 :y a IrlamovlbleF,,, --- 

pues forman par:te de la actividad y el dinamismo de la "nueva 

dad" revolucionaria y socialista de Cuba (57). 

Después de la Revolucidn Cubana los movimientos guerrilleros em- 

pezaron a surgir por varias partes de Latinoamérica en forma (le pe- 

queños focos e.ineluso de frentes de resistencia, como las guerrillas 

de Paraguay (1959 -1962), el Frente Sandinista de Liberacida Nac. inryel 

•de Nicaragua (1961), los movimientos guerrilleros ole Guatemala (1961--

1963), el movimiento campesino dirigido l'or Hugo 'Blanco en rerd --

(1961-1944), las guerrillas de Fabio Vázquez y Niar.ulanda en .17olorri.1111: 

(1964), las guerrillas de Lobatón y de M Puente Uceda en Perú (1965), - 

correspondiendo e3tos movimientos revoluei.(xiarlos a 1,1112 gama amp';1-• 

suma de experient7i as con diferenciaciones en 31.1 composick.5!1,

ideologra, en la ianzo.s de organizacione's existenn-3, 

dad con las masa y en e..1 apoyo del n sovtm  

O de los Estados :1:í.:,t'alistas (58). 
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Ante estos ejemplos resultantes de la revolución cubana y las conse-

cuencias de insurgencia e inconformidad que se viven en América Lati—

na creo conveniente exponer algunas tipologfas, que sobre las caracteri 

zactones de los partidos políticos en Latinoamérica, hacen algunos estu 

diosas de la materia; la investigación se lleva a cabo con el propósito de 

considerar las posibilidades de cambio que adn se pueden dar con la --

lucha partidista o los efectos que pueden tenerse como resultado de la 

clespartidización galopante que puede concluir con el apartidisrno 'en -

Latinoamérica. 

TIPOLOGIA DE ROBERT J. 

Alexander divide a los partidos politizas Latinoamericanos con ba-- 

se en, un criterio ideológico y programático, en : a) tradicionales 

inspiración europea, c) nacional revolucionarios y d) totalitarios, 

Los partidos tradicionales, son loe que usualmente se conocen co-

mo liberales y conservadores aunque en ocasiones, se les bautiza de 

diferente manera: en Uruguay por ejemplo, se les conoce corno Blan--

cos y Colorados. Ambas corrientes son parte de la vieja élite agraria 

y los separa su enfoque sobre el papel de la iglesia, la organización -

del Estado y la economía nacional. 

Los partidos de inspiración europea corresponden a la izquierda - 

democrática, con aporte humano o doctrinario del viejo continente, — 

corno son los casos de Radicales (de Chile y Argentina), Socialistas y 

Demócratas Cristianos (de Chile, Argentina, Venezuela y Perd), 

El tercer tipo de partidos, es el de los nacional revolucionarios; - 
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estos partidos han emergido en momentos de transformación, precisa-

mente para actuar de acuerdo a la realidad y no responden a ningún 

antecedente europeo. Son partidos multiciásistas, anti-status quo, na-«-

cionalistas, anticiericales, desarrollistas y democráticos. Los ejetil.7--

plos más claros se representan en Accidn Popular ReVolucionarta dé` 

América América (APRA), Acción belrióciráticá Movitiliento Nacional 'Resibiticio 

nario, Liberación Nacional, lelrólUcióhattó Domtnlcano, RélhálUCiÓilÚ 

Los partidOs.bátalitatióil Se.ciWidoú'en'-ftisótátás, comOniStaáy de - 

'"izquierda jacObitia", :LOs 'filáCiStaa surgieron CáinCidentetheilté 0 COn- 

SéClienteilleiite 	 de Flitler:y.mooéothvy 
. 	 . 

tas:PrábtiCaMenté, desde la revolución rtisa- de ,:1917; tfritte'lóS dé it -- 

qiiierda jacobina podemos encontrar el Peronisitliói ,  Várgiitiákno, CaS= 

triáino ,(59). 

Sé anexa tiPologra del autor arriba mencionado referente a 16 Pat- ., 
ses de América Latina. Asrmisnió,.preáehto 1.0 .tipologáis de' Fred - 

li Von Der Meheden y de:Ronald H. Mc Donald, que hablan sobre la 

clasificación de los partidos existentes en América Latina y de laá '-'-

caracterrstleas que los meemos presentan según su participación y 

campo de acción. (601 (61), (62). respectivamente, 

Además algunos otros analistas de América Latina apórtan datos 

reveladores en torno a la inestabilidad o estabilidad politica de la re-

gión como Peter Rants quien hace un estudio de 5 paises principá.les 



TIPOLOGIA DE ROBERT J. ALEXANDER 

P A I S 	Tipos tradicionales 
	

Modernos de 	 Nacional Revolucionarlo 
	

Totalitario 
orientación europea 

Uruguay Partido Blanco 
Partido Colorado P Socialista Uruguayo 

P Demócrata Cristiano 

Paraguay 	Partido Colorado 

Argentina 	P Radical 

Chile 
	

P Conservador 
P Liberal 

Colombia 	P Liberal 
P. Conservador 

Bolivia 

Brasa',  

P Febrerista 

P Demócrata Cristiano 
P Socialista 

P. Demócrata Cristiano 
P. Radical 
P. Socialista 
P. Frente de Acción Popular 

P. Socialista Popular 

P. Socialista 
	

Mov, Nal, Rev, 

P. Socialista de Brasil 
P. Dem, Cristiano Brasileño  

P Peronista 

P. Naciste 

Falange Socialista Boliviana 

P, Trabalbista 
P, Acao Integralista 
P, Comunista 

Perl 
	

P. Socialista 
	 A P R. A 

	
Mov, de Izq, Revolucionaria 

P Democrático 

Ecuador 
	 P Socialista 

P 'Social Cristiano 
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TIPOLOGIA DE FRED R. VON. DER 1VIEHDEN.. 

SISTEMAS NO COMPETITIVOS. 

A) Estados sin partidos o en los cuales no juegan efectivos ro- 
les de gobierno: 

HAITI 
CUBA 

B) Estados de un partido o de rnultipartidismo proletario: 

C) Estados de un partido.: 

SEMICOMPETITIVOS 

A) Estados de partido dominante. : 
BOLIVIA (Movimiento Nacional) 
EL SALVADOR (Partido de Conciliación Nacional) 
MEXICO (FRI) 

B) Estados de Bipartidismo Dictatorial: 
NICARAGUA 
PARAGUAY 
COLOMBIA 
HONDURAS 
URUGUAY 

C) Estados Democráticos Bipartidistas,: 

SISTEMAS COMPETITIVOS 

A) Estados Multipartidistas: 
ARGENTINA 
BRASIL 
CHILE 
COSTA RICA 
REP. DOMINICANA 
ECUADOR 
PANAMA 
PERU 
VENEZUELA 

(61). 



PAIS 
	

Tipos Tradicionales 	Modernos de 
	

Nacional Revolucionario 	Totalitario 
orientación europea 

Panamá 
	

P. Socialista Panameño 

Venezuela 
	

P. Acción Democrática Acción Democrática 	Mov• de Izq Revolucionaria 
P. Social Cristiano 	 P, Comunista 

(COPEI) 

México 	 P Comunista 	 PRI 	 P. Comunista 
PPS 
	

UNS (PDM) 

R Dominicana 	 P Rev Social Cristiano P. Rev. Dominicano 

El Salvador 	 P Demócrata Cristiano 

Guatemala 	 P Demócrata Cristiano 

Costa Rica 	 P de Liberación Nal 

P Comunista 

(60) 

rn o 
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TIPOLOGIA DE FRED R. VON. DER MEHDEN, 

SISTEMAS NO COMPETITIVOS, 

A) Estados sin partidos o en los cuales no Juegan efectivos ro-
les de gobierno: 

HAITI 
CUBA. 

B) Estados de un partido o de multipartidismo proletario: 

C) Estados de un partido.: 

SEMICOMPETITI VOS 

 

A) Estados de partido dominante.: 
BOLIVIA (Movimiento Nacional) 
EL SALVADOR (Partido de Conciliación Nacional) 
MEXICO (PRI) 

B) Estados de Bipartidismo Dictatorial: 
NICARAGUA 
PARAGUAY 
COLOMBIA 
HONDURAS 
URUGUAY 

C) Estados Democráticos Bipartidistas.: 

SISTEMAS COMPETITIVOS 

A) Estados Multipartidistas: 
ARGENTINA 
BRASIL 
CHILE 
COSTA RICA 
REP. DOMINICANA 
ECUADOR 
PANAMÁ 
PERU 
VENEZUELA 

(61). 



TIPOLOGIA DE RONALD Ha  MC, DONALD, 

PARTIDO DOMINANTE : 
MEXICO 
UR UG UAY 
HONDURAS 

BIPARTIDISMO COMPETITIVO: 
COWNIBIA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 

MULTIPARTIDISMO DOMINANTE: 
ARGENTINA 
CHILE 
COSTA RICA 

MULTIPARTIDISMO DIFUSO: 
BRASIL 
VENEZUELA 
PANAMA 
ECUADOR. 

62 

(62) 
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del área durante un periodo de 40 años, dándose el resultado siguiente: 

PAIS 

México 

Chile 

Brasil 

Argentina 

Perd  

Cambios Inconstituc tonales 

del Ejecutivo (1930-1970). 

O 

1931/1932 (2) 

1930/45/54/65.  (4) 

1930/43/55/62/66/70 (6) 

1930/31/33/48/62/68 (6)  

Duración de los Regflnenes 

Inconstitucionales. 

O años, 

1 año, 

21 años. 

22 años, 

20 años, 	(63) 

Los partidos politizas tienen entre sus funciones la de renovar las 

élites políticas y articular demandas grupales, situación que no se per 

cite en América Latina, pues son muy pocas las naciones que no han -

sufrido cambios gubernamentales por vías inconstitucionales; esta si-

tuación aleja a la región de la participactda democrática, pues en las 

naciones donde los procesos electorales se dan por vías constitucio—

nales, estos adolecen de la verdadera lucha partidaria y de una real -

participación politica. 

Para ejemplificar atm más las características de gobierno en Lati-

noamérica señalaré a continuación un cuadro que habla por st solo, --

de los gobiernos de origen electoral y extraelectoral con que se cuenta 

en la zona. Debiéndose hacer la consideración de que, salvo en México, 

Costa Rica, Venezuela, Colombia y Uruguay, en el resto de los pai—

ses el mecanismo electoral es un mero formulismo que busca legitimar 
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"democráticamente" una elección extraelectoral, Esta situación origina -

algunos correlatos "democráticos" que se consideran en un lapso de 15 -

años, mismos que también se analizan y anexan. 

P a r s Gobierno 
hasta 1972 

Gobierno Gobierno de 
anterior 	origen electoral 

Gobierno 
actual (1981) 

Argentina militar militar no militar 

Bolivia militar militar no militar 

Brasil militar militar no militar 

Colombia civil civil si civil 

Costa Rica civil civil si civil 

Chile . civil civil st militar 

Ecuador militar civil no civil 

El Salvador militar militar si militar 

Guatemala militar civil si militar 

Hattr militar militar no militar 

Honduras militar militar no militar 

México civil civil si civil 

Nicaragua militar militar si militar 

Panamá militar civil no civil 

Paraguay militar militar si militar 

Perú militar civil no militar 

Rep, Dominicana civil militar st civil 

Uruguay civil civil si civil 

Venezuela civil civil si civil 

. 	(64) 



65 

CORRELATOS DE DEMOCRACIA DE AMERICA LATINA.  

PAIS AÑO 1945 AÑO 1960 

URUGUAY 1 1 

COSTA RICA 2 2 

CHILE 3 3 

COLOMBIA 4 6 

ARGENTINA 5 4 

CUBA 6 15 

MEXICO 7 5 

PANAMÁ .8 '11 

VENEZUELA 9 8 

PERU 10 9 

BRASIL 11 7 

GUATEMALA 12 '13 

EL SALVADOR 13 12 

ECUADOR 14 10 

NICARAGUA 15 17 

HAITI 16 19 

HONDURAS 17 14 

BOLIVIA 18 .16 

REP. DOMINICANA 19 18 

PARAGUAY 20 20 

(65) 
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Para hablar de la existencia de una verdadera democracia latinoame-

ricana, Fitzgibbon y Johnson han manifestado algunas caracterrsticas 

necesarias para que ésta se dé. Estimo importante presentar las mis-

mas en virtud de que las 15 caracterrsticas que mencionan son aplica-

bles en verdad, a la mayorra de los paises de América Latina; los re-

querimientos que ellos consideran necesarios para la democracia en -

esta zona son: 

1, - Nivel educacional suficiente para dar a los procesos poltticos algu-

na substancia y vitalidad. 

2. - Adecuado nivel de vida. 

3. - Sentido de unidad interna y cohesión nacional. 

4. - Creencia del pueblo en su dignidad 'y madurez polfticas. 

5. - Ausencia de dominación extranjera. 

6. - Libertad de prensa, de expresión, reunión, radio, etc, 

7. - Elecciones 1 ibres y competitivas: escrutinio honesto de los votos 

8. - Libertad de organización partidarias; genuina y efectiva oposición 

partidaria en, la legislatura; escrutinio legislativo del órgano ejecutivo. 

9. - Organo judicial independiente y respeto a sus decisiones. 

10, - Información póblica sobre la contabilidad de la recaudación y gasto 

de los fondos pilblicos. 

11. - Actitud inteligente hacia la legislación social y la vitalidad de esa 

legislación como se aplica. 

12, - Supremacía civil sobre lo militar. 
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13, - Libertad razonable de la vida politica respecto del impacto de los --

controles eclesiásticos. 

14. - Actitud hacia el desarrollo de la administración gubernamental, t6c 

nica, clentrfica y honesta, 

15. - Administración inteligente y de apoyo hacia donde prevalezca el --

autogobierno local. (66), 

Estas condiciones/además de ser necesariasoson parte esencial para 

una más activa participacidn popular, situación que se hace necesaria -.-

por el crecimiento urbano y el progresivo aumento de la clase inedia y -

su consecuente toma de conciencia, situaciones que originan la apari--- 

. ctón de nuevos movimientos políticos dotados de verdadero contenido 

ideológico y que van más alltrde los simples pronunciamientos de los --

partidos considerados "tradicionales". 

Precisamente hacia 1930 se señala el inicio de un nuevo capitulo en --

la historia politica de los pueblos latinoamericanos caracterizado por la 

gran crisis financiera y económica que abate en 1929 a los Estados Unidos 

y cuyas repercuciones en todo el mundo afectaron de manera singular a --

Iberoamérica, y no sólo en el orden económico, donde se acusó sensible-

mente la calda del precio de los principales productos de exportación, si 

no también en el politica Dentro de estos movimientos están el surgi—

miento de la APRA y el PRI, sirviendo ambos como ejemplos de los mo 

vimtentos, surgidos de la nueva circunstancia conocida por Iberoamérica; 

1930 es el año en que el general Uriburo desplaza al 'Radicalismo, mer- 
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ced a un golpe de estado y sube al poder en Argentina. Y en la Repd—

blica Dominicana inicia el general Trujillo su mandato, que será muy --

largo. También en 1930 otro golpe de estado produce un cambio radical 

en Brasil con el ascenso de Getulto Vargas: comienzan entonces los lla-

mados "movimientos populistas" (67> 

Parte de estos movimientos populistas se encuentran caracteriza 

dospor Vargas en Brasil y en Argentina por Perón, dándose en México 

el caso del llamado "caudillismo revolucionarlo" cuya retórica nacto-

nalista,instituctonal y revolucionaria caracterizan a loa regthienes, --

aunque su acción se aparta ampliamente de los pronunciamientos; la --

grave crisis norteamericana no le impide seguir manejando el teclado - 

del continente, pues st hay problemas en Estados Unidos; éstos se re--

vierten siempre, y con todas sus consecuenciasr a las naciones depen—

dienteS de su economra; por lo mismo, los movimientos surgidos por --

las circunstancias de la crisis norteamericana, sólo representaron el -

reflejo de los embates explotadores y colonialistas del imperio nortea-

mericano, aunque su fuerza nunca fue suficiente para romper las cade 

nas que adn hoy, atan a Latinoamérica con el imperialismo capitalista 

de Estados Unidos, 

En las últimas décadas los nuevos partidos o movimientos poltticos 

aparecidos en Iberoamérica, están influidos por las corrientes ideoló-

gicas contemporáneas a pesar de que, en ciertos casos, responden a - 

las circunstancias concretas de cada nación; estas corrientes de in—

fluencia tienen su origen sobre todo, en la revolución china y en la -- 
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revolución cubana además del espíritu renovado de la iglesia pastconci-

liar. 

La base principal de lucha de los nuevos partidos o movimientos - 

poltticos es contra el subdesarrollo, mismo que representa el origen -

de la problemática general de la región y cuya solución para unos se -

plantea en resolverse a través de una evolución reformista y politica, 

mientras que para otros la (biza respuesta a esta situación es la re—

volución nacionalista y antiimperialista. 

Las notas comunes que pueden caracterizar a los partidos de Amé-

rica Latina podrran sintetizarse en 6 características: 

1. - La existencia de los partidos no debe engaitar respecto a su real --

importancia , pues la dinámica politica recibe influencias de otras par 

tes, 

2. - Los partidos políticos iberoamericanos han estado y contindan es --

tando muy"perscinalizados": Haya de la Torre, Betancourt, Perón, Fi--

del, son el partido. 

3. - Muchos de los partidos, frecuentemente no llegan a tener una orga 

nizactón fuerte, articuladalpermanente. 

4. - Esta ausencia, casi general de estructura, arrastra otro problema 

conexo:. la falta de homogeneidad y la débil cohesión. 

5. - Hay un mukipartidismo dominante en casi todos los paises, que --

obliga a agrupaciones y compromisos en épocas de elecciones, 

6, - América Latina vive en plena crisis de los partidos políticos, ya --

que de una parte los tradicionales han perdido vigencia y los nuevos -- 
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carecen de solidez suficiente (68). 

Las anteriores notas comunes de los partidos, representan la falta 

de una verdadera conciencia ideológica que anteponga los intereses po-

pulares a los particulares, además de que se presente como necesidad 

urgente, el fortalecer a los partidos con estructuras que aseguren su -

continuidad y el aumento de sus miembros, siendo deseable que estas 

instituciones sean más fuertes que los grupos de presión o las corpora 

clones profesionales o sindicales que muchas veces tienen mayor inje-

rencia en las decisiones politizas. 

Al hablar de la politica y del gobierno en América Latina y al re--

conocerse las grandes y graves diferencias que existen entre sus nado 

nes, se puede identificar un problema que considero, debe ser el bási-

co a resolver para poder lograr salir del subdesarrollo congénito; este 

seria el relativo al que se plantea al ver cómo, quienes integran una -

nación de éstas, no la sienten propia y, por lo mismo, 'se consideran - 

no deberle nt .su lealtad ni su esfuerzo, 

Al inquirirse a .,loe grandes ndcleos y :'desgraciadamente- masas - 

analfabetas de la mayor parte de Latinoamérica ¿cuál es su participa-

ción politica en el desarrollo de su nación?, probablemente, ni enten--

derán ni sabrán responder a tal cuestionamiento; pero la llama de la 

insurgencia revolucionaria ya vive en toda la América Latina, pues --

loa masas urbanas y rurales, están atentas al surgimiento del movi—

miento que necesariamente deberá acontecer para sacarnos de la de-

pendencia, de la apatra y del escepticismo. A este respecto es válida 
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la afirmación de Pablo González Casanova al señalar que "si la primera 

independencia de América Latina se hizo con Ideologras liberales, la --

segunda se hace con ideologras socialistas.' Es este un hecho innegable • 

al que se añade otro no menos significativo. Las masas de la primera -

independencia conocran menos las ideologras liberales del) que las ma 

sas que harén la segunda independencia conocen las. soctaltstas"(69), 

Esta marcha por lograr la nueva independencia ya se ha iniciado -

y, para tal fin, es necesario que los partidos políticos existentes se re 

nueven para captar las nuevas corrientes que ya surgen; de no ser asr, 

el futuro de América Latina se torna incierto e impreciso y las revo--

luctones armadas pueden surgir en cualquier momento -en donde aún -

no han surgido-, pues es un hecho evidente que las banderas socialis-

tas ondean ya en el panorama de América Latina. 



CAPITULO SEGUNDO 

LA PARTICIPACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

EN EL PAIS: 

Partido Revolucionario Institucional (PR» 

Partido Acción Nacional (PAN). 

Partido Popular Socialista (PPS). 

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). 

Partido'CoMunista Mexicano (PCM--Partido Socialista Unificado de México- 

Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 

Partido Detnócratá Metdcáno (PDM). 

PartidO Revolucionario d¿lós Trabajadores (PRT). 

Partido Sociál Demócrata (PSD). 

Hablar dé las tácticas y estrategias de la movilidad general de los 

partidos polfticos de México, implica necesariamente el análisis de --- 

una dicotomía que se manifiesta en dividir a los mismos por períodos -- 

históricos, o bien encuadrarlos en el ámbito positivo o negativo con--- 

forme a la participación que tienen en el proceso estructural de la de- 

mocracia. 

"En general, el desarrolló de los partidos parece ligado al de la - 

72 
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democracia, es decir, a lu extensión del sufragio popular y de las prerro 

gativas parlamentarias (1). 

Con la existencia de los partidos, parece inevitable la democratiza-- - 

ción de las instituciones, debido principalmente a la fuerza que represen-

tan en las asambleas politizas y por el agrupamiento de militantes en sus 

senos.; la prerrogativa de hacer efectivo el derecho al voto, y las conse— 

cuencias electorales que ello implica ha dado a la imagen de los partidos 

una relación directa con los grupos parlamentarios y con las comisiones 

electorales. 

Al estudiar las participaciones que de manera formal y real han teni-

do los actuales partidos políticos registrados, es conveniente ubicarnos 

en el contexto histórico de su existencia; para tal fin, se hace necesaria 

la caracterización de los mismos en dos grupos: El primero, formado 

por aquellos existentes antes de la Reforma Politica que pueden conside- 

rarse "Modernos" y el segundo, integrado por aquellos resultantes a - 

reit de la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Politices y 

Procesos Electorales, que podemos clasificar como "Contemporáneos". 

Las experiencias de participación partidtaria registradas de 1929 a 

1976, contendiendo en la lucha polrtica los partidos "Modernos", dejan 

un estigma de desolación y raquitismo por su escasa correlación de fuer-

za en cuanto a su oposición al partido oficial, aunque bien cierto es que - 

hasta antes de 1939, ario de la fundación del 1), A N. el desarrollo mono-

lítico del proceso electoral se acentuaba aún más, puesto que el Partido -

Nacional Revolucionario (P. N. R) era la tInica fuerza con estabilidad y --- 
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permanencia en los procesos de renovación gubernamental y agituttnador 

tinico de las fuerzas políticas existentes. 

Al respecto, y analizando la participación de los que he denominado 

partidos "Modernos", Daniel Cosco Villegas presenta un panorama de--

lo que puede esperarse de los partidos distintos del oficial, aunque sin 

contemplar en su analrsis ni la Apertura Democrática ni la Reforma Po-

lrticx Nada del PARM, pues como su nombre lo indica, pretende ser - -

más auténticamente revolucionario que el PRI , o sea, más prlista que -

el PRI; El P. P. S intentó en sus inicios reunir a los grupa de izquierdá-

inconforme8 con la marcha conservadora del gobierno y de su partido, —

intento que correspondra a una realidad. 

Fracasó por dos razones principales: porque Lombardo Toledan.o - 

fué siempre un factor ~labro y no unificador de la izquierda mexicana; 

porque crear y sostener en México un partido politica independiente 

del gobierno, requiere por lo menos en los lttleres un espíritu apostóli-

co que muy pocos hombres tienen o pueden improvisar. Queda el P. A. N 

como el dnico independiente y opositor del gobierno. Como no ha ganado 

ni está ganando bastante fuerza, es &Mil esperar confiadamente qué en 

un futuro previsible llegue a ser un muro de contención del poder desbor-

dado del gobierno y de su partido. El P» como cualquier otro partido - 

politico actual o futuro, tropieza con un obstáculo técnicamente insupe-

rable: el PRI y el gobierno hacen el escrutinio de los votos, y, segán -

el viejo dicho "el que escruta, elige" (2) 

De esta panorámica se deduce con facilidad la poca Importancia que 
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han tenido los partidos "Modernos" en el desarrollo político del país, --

pues, si acaso,, sólo el PAN ha mostrado alguna oposición verdadera; - 

de esta "pobreza" participativa que originaba la imagen de falsedad plu-

ralista del sistema, probablemente se originó la "Reforma Politica" --

que busca una "mejor" legitimación, sobre todo si consideramos que --

México, país subdesarrollado tecnológica, política y económicamente, 

es un mosaico donde convergen las ideologías más disttnbolas en su --

carácter político; han existido en la nación mexicana antes de 1929, par 

tidos poltticos con diferentes caracteres e ideologías; identificados co-

mo liberales conservadores agrarios, fronterizos, regionales, etc. 

y además, desde 1919 ya ha existido de manera formal un Partido Co 

Con el inicio de la Revolución Mexicana en 1910, la estructura dic-

tatorial representada por Porfirio Díaz, empieza a desmoronarse y la 

efervescencia de mdltiples corrientes poltticas -todas con supuesto — 

derecho a representar los mandos del movimiento social- se hace ---

presente una vez más. Con el llamado Plan de San Luis y bajo el lema 

de "Sufragio Efectivo, No Reelección" se incita al país para que el 20 

de noviembre de 1910 se tomen las armas para hacer el cambio, social 

con los revolucionarios en lucha; perdida la batalla y el poder, el dic-

tador Díaz abandona el país el 25 de mayo de 1911, llegando, aunque - 

eftiteramente a la presidencia de la Repeiblica el señor Francisco 1. - 

Madero, período en el cual surgen las insurrecciones reaccionaria y 

agraria, de Pascual Orozco y de Emiliano Zapata, respectivamente, -- 
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lo que debilita al ya de por sr endeble poder ejecutivo nacionu.,,, kliendo 

depuesto Madero y cercenóndose el intento democratizador con el in—

cruento golpe de estado dirigido por Victoriano Huerta y que concluye 

con el asesinato del presidente Madero el 22 de febrero de 1913. 

A raíz del ascenso al poder de Victoriano Huerta y de los graves 

acontecimientos previos y posteriores a su dictadura, se va marcando 

el camino de la historia nacional o de la misma revolución inconclusa 

y asr Huerta, por razones de debilidad interna y de cohesión de su go-

bierno con el pueblo origina la intervención norteamericana a través 

del Puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914, y al .escapdrsele el po-

der abandona el pare presionado sobre todo por el desconocimiento 

que formula Venustiano Carranza a través del Plan de Guadaltipe, en - 

el que se exponen las razones por las cuales se desconoce a Huerta y 

se le declara la guerra por fracciones 	erosas del mismo ejército 

Á la salida de Huerta y con el triunfo de las fuerzas de Carranza, 

éste asume el Ejecutivo 	lucha contra las insurecciones de Erni-

llano Zapata y de Doroteo Árangolconvocando al Congreso que procla-

ma la avanzadaConstitución Polttica de los Estados Unidos Mexicanos 

en Querétarolel 5 de febrero de 1917 

Posteriormente al presentarse la sucesión presidencial de Carran-

za éste propone a Ignacio 13onillas para sucederlo en la presidencia, 

situación que inconforma al 'Chupo de Sopora", que se levanta en --

armas encabezado por Adolfo de la Huerta,quien lanza el Plan de Agua 

Prieta, desconociendo los movimientos de Carranza y proponiendo para 
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ocupar la presidencia de la República al general Alvaro Obregón; esto -

ocasionó la caída del gobierno y fue origen del asesinato de Carranza -

acaecido en Tlaxcalantraigo, Puebla el 21 de mayo de 1920. Asume in--

terinamente el poder Adolfo de la Huerta, mismo que convoca a elec--

ciones constitucionales saliendo elegido para el perrodo presidencial -

de 1920 a 1924 el general Obregón, iniciándose con él la era del caudi-

llismo, continuada más tarde por Plutarco Elras Calles. 

El país se pacifica y logra cierta estabilidad politica creándose al- - 

gunas Instituciones como la Secretarra de Educación Pública y ponién—

dose en práctica la dotación y restitución de tierras entregadas en for-

ma de ejidos, convocándose a elecciones en 1924, donde es elegido para 

presidente de la República Plutarco Elras Calles quien sienta las bases 

de la unidad nacional y fortalece todas las instituciones de la nueva na-

ción pOst-revoluclonaria; durante su pertodo se reformó la constitu—

ción en términos que contemplaban la reelección presidencial "por una 

sola vez", condicionado a que mediara el lapso de un mandato entre 

el primer perrodo y el segundo. Gracias a esta prerrogativa, Obregón 

fue reelegido para suceder a Calles aunque no llegó a ocupar la presi-

dencia por haber sido asesinado, ,A Obregón se opuso el Partido Anti--

reeleccionista, que se dividió y presentó a dos candidatos: Francisco 

R. Serrano y Arnulfo R. Gómez, acusados posteriormente de querer -

levantarse en armas habiendo sido por lo mismo, fusilados. 

De 1928 a 1930 ejerce el poder con carácter de interino Emilio Por-

tes Gil, siendo durante su gobierno cuando se resuelve el conflicto re-- 
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ligloso y nace el poderoso Partido Nacional Revolucionario (PNR) integra-

do por las fuerzas revolucionarias y militares, por obreros, por campe-

sinos y clases medias, el 4 de marzo de 1929, cuyo fundador fue el ex- • - 

presidente Plutarco Eiras Calles. 

El PNR nace por la necesidad de institucionalizar la revolución y pa-

ra desaparecer al caudillismo,por lo que visto el panorama particular - 

del pars a partir del movimiento revolucionario de 1910, es indudable --

que la estabilidad que se ha presentado desde 1929, es srntoma del fé---

rreo control que existe sobre las instituciones gubernamentales y de ma 

sas e inclusive,sobre la misma sociedad por parte del centralismo pre-

sidencial. 

Quizá esto se deba a la anotación que hace Mc. Gregor al afirmar - 

que "Lo que caracteriza al gobierno contemporáneo es la existencia de - 

un ejecutivo fuerte 'o muy fuerte. Afirmándose más adelante que : los --

siglos XVI y XVII se distinguieron en el mundo occidental por el gobier-

no de monarcas muy poderosos que centralizaron el poder; que el siglo 

XVIII fue la época de las Asambleas Populares y las legislaturas; que - 

el siglo XIX y los principios del XX se señalan por la formación de los - 

partidos, y se pregunta si actualmente en todo el mundo, estamos en--  - 

trando en una etapa de gobierno ejecutivo" (3). 

Esto se comprueba claramente en México, donde en la época con-- 

temporánea el Presidente es la máxima autoridad y los poderes legis—

lady° y judicial se supeditan a sus decisiones. 
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La vida de México ha estado convulsionada por infinidad de revolu 

clones intestinas y movimientos armados pues "durante su siglo prime 

ro de independencia, los cuartelazos y revoluciones habidos llegan a su 

mar 225 actos de insurección lo que arroja un promedio de 2.25 revo-

luciones por año (4). 

Esta secuencia de cuartelazos .y movimientos nos dan idea de la --

importancia que requerra la estabilidad y la institucionalidad en el ---

pare necesarios para permitir una vida de régimen pluralista donde - 

las diferencias ideológicas se resolvieran por vras pacrficas, y consti-

tucionalei3, de tal suerte, que para lletrar a efecto un estudio breve --

pero comprensivo de la participación que han tenido y que pueden te--

ner los partidos poltticos, he considerado para ello básicamente el -

análisis de los nueve partidos registrados de acuerdo con los requeri 

miento s de la LFOPPE y dentro de las normas constitucionales. 

PARTIDOS POLITICOS. 

Los partidos poltticos surgen como motivaciones que conducen a 

un determinado grupo de hombres y mujeres a reivindicar ciertos va 

lores ideológicos y ciertas pautas de conducta polttica con formas y -

modelos para participar en el ámbito político nacional, dedo que se 

infiere que si el propio sistema otorga garantras para expresar ---

ciertos valores ideológicos con motivaciones propias, surgen por con-

siguiente nuevas plataformas políticas y doctrinarias que se expresan 

concretamente a través de los partidos políticos, 
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En la actualidad, aparte de los 4 partidos políticos "Modernos" que 

ya venían funcionando con registro a nivel nacional (PRI., PAN, PPS, --

PARM) se ha dado acceso a la acción politica electoral a otros tres ---

(PCM -PSUM PST y PDM); y gracias a la Reforma Politica, la Comí 

sión Federal Electoral condicionó al resultado de las elecciones de --

1982 el registro definitivo a los partidos Revolucionario de los Traba—

jadores y Social Demócrata, que junto con los tres anteriores forman 

los llamados partidos "contemporáneos" quedando la decisión en ma-

nos de los electores. 

La mayor parte de la actividad politica de los 9 partidos en el -

ámbito nacional, tiene operatividad en cuanto a la lucha politica que 

desarrollan en los comicios para renovar al Congreso de la Unión -

(Cámara de Diputados); por lo mismo, el día de las elecciones se --

realizan dos procesos de votación simultáneos pero que son autdno 

mos entre si*: una para elegir 300 diputados por el sistema de vota-

ción de mayorra relativa, en distritos uninominales, y otra para no 

minar 100 diputados minoritarios de representación proporcional, -

seleccionados de las listas ;formuladas y registradas por los par-

tidos contendientes en cada una de las circunscripciones plurinomi 

males en que para tal efecto se haya dividido al pars. "De acuerdo --

am los resultados de las elecciones de 1979, de los 400 diputados --

que integran la Cámara Federal, correspondieron al PRI 296 curu 

les de mayorra y los demás partidos comparten las 104 restantes en 

la siguiente proporción: PAN 43; PPS 11; PARM 12; PCM 18; PST 10; 
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PDM 10 (5), 

De la anterior relación, se puede observar cómo el régimen de par-

tidos politicos forma la mayor parte de los sectores organizados de la 

vida nacional, y no obstante su heterogeneidad de masas, éste se mani-

fiesta como un régimen mesocrático (de clases medias), que aunque no 

es un fenómeno dnico en México, si es básico en la caracterización que 

de los partidos políticos se hace, puesto que es la clase media la ..deten 

tadora de la ideologra anterior y actual del sistema politico mexicano, 

"Hacia el periodo de 1917 a 1929, las funciones politizas y de conci 

ilación se centraban en la persona del presidente y caudillo Los líde -

res de las clases medias con el carácter de caudillos locales, proce - 

dentes de sectores populares pero con una posición 'recientemente ad--

quirida en lasescalas de prestigio y poder, ejercían en su territorio o 

área de acción una función aislada y conflictiva, sobre bases tradicio—

nales de compromiso y personalismo. De este modo los partidos, con-

federaciones, clubes, asociaciones, comités, como forma de expresión 

de este tipo de liderazgo y participación politica hacia 1929, sólo habran 

tenido una vida efthiera, dependiente y aislada: la vida de los partidos 

políticos no excedía de los 7 años" (6). 

La función política de los partidos existentes hasta 1929 resul-

taba restringida puesto que sólo captaban la atención o representa-

ban a un grupo especifico, pudiendo ser cooperativistas, campesi 

nos , obreros, constituciónalistas, comunistas, etc. 

Los ejemplos más claros para reafirmar la transitoriedad y -- 
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poca estabilidad de estos se encuentran en el Partido Liberal Consti-

tucionalista,creado por los carrancistas victoriosos, mismo que se 

originó en 1916 y desapareció en 1922; el Partido Nacional Cooperati -

vista, órgano oficial de la Confederación Nacional de Cooperativas, -

se creó en 1918 y desapareció de la escena politica en 1934; el Parti-

do Laborista Mexicano nacido de la C. R.O. M, y encabezado por 

Morones surgió el 21 de diciembre de 1921 y tuvo un importante --

papel hasta 1928. El Partido Nacional Agrarista creado en 1919 Por 
Meres agrarios durante la presidencia de De la Huerta, se dividió 

en 1929 cuando el Partido entró sin las "viejas Cabezas" en el PNR. 

A esta experiencia se ligó el nacimiento y muerte prematura de los 

partidos estatales, entre los que resaltaron el Partido Socialista,. ---

Fronterizo, organizado por Portes Gil en Tamaulipas con un perro 

do de vida de 1924 a 1932 y el Partido Socialista del Sureste creado 

por Felipe Carrillo Puerto, con una duración de 3 aflos de 1920 a 

1923 (7), 

Después de este análisis se expresa con claridad, cómo los --

partidos políticos existentes de 1917 a 1929, mantengan una mayor su 

jeción a la voluntad del Presidente-caudillo, que una liga estrecha -

con las masas; los partidos emergran, desaparecran o perdían poder 

cuando apoyaban a un candidato triunfador, perdedor, o cuando per-

dran el apoyo del caudillo, Esta dinámica se puede demostrar de me 

jor manera, a través de los claros ejemplos que a continuación se—

ñalo: 
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"a> Partido Liberal Constitucionalista, que desaparece cuando pierde 

el apoyo de Obregón. b) Partido Nacional Cooperativista: sus diferencias 

con,  Obregón y su apoyo a De. la Huerta y el fracaso de éste Último signi-

ficaron su desaparición.. e)  Partido Laborista Mexicano:: sus, períodos de 

mayor poder fueron los de su mayor cercanía con Alvaro Obregón„ en - 

el. primer período presidencial de éste y más: tarde con. Calles. El pos 

tenor apoyo de Obregón; al Partido Agrarista y el hecho dé que Calles 

lo ignora al formar el nuevo partido significa la desaparición, de Este 

d)) Partido Nacional Agro:trua:: el. apoyo que logró. dé Obre-- 

gÓn: significa la etapa de mayor poder para el partido e)). La Confe--. „ 	. 
deracióri Nacional • Revolucionaria fracasa cuando apoyó a De la HUer--

ta,, 4 El Partidth Comunista se excluya de esta dinámica por su ca--

rácter antitegalr 

De; esta manera queda expresada la importancia que han tenido algu-

nos; partidos: poltiticos; que se desarrollaron; en; la vida dé. México duran-

tie: l'os: primeros afios de la Revolución, algunos de esos partidbs,, sUb,-- 

ststieroni inclusive: después; de: la tundaciÓn d'el PNR,, aunque, la mayoría: 

de ellos no) lograron pasar el. momento histórico que significó el affo: 

de 1929' 	Antes: dé la fündaciÓn; del Partido Naciónal Revolucionario, se 

fOrmarorr o fortalecieron, después de terminada la lucha armada en -- - 

1921, algunos organismos que tuvieron, fuerza nacional :, el Partido - - 

Liberal Constitucionalista,. el Partido Nacional Agrarista y el Partido 

Laborista" (9). 

Pero el origen del PNR no se sitúa como una lucha o programa para 
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hacer desaparecer a los partidos existentes o al caudillismo: "Su papel 

fue el de una institución, que a través de una acción modernizante, con-

soltdarra la nueva organización clasista impuesta por la Revolución, al 

frente de la cual se situaba el liderazgo mesocrático. La Revolución --

mexicana, origen histórico y social de su eficacia politica fue, a partir 

de ese momento, la identidad básica de los sectores políticos medios. 

Se erige entonces, como gura y orientación pasada presente y futura -

del partido naciente" (10). 

Asr que este partido debra necesariamente que cumplir con varias fi-

nalidades: proporcionar bases sociales -permanentes-qué-permItlesen 

actuar de manera organizada a los 1rde3res en el manejo de los asuntos - 

poltticos y además proporcionar al Presidente en turno 

de apoyo seguro, que concentrara a las fuerzas poi ticas (representadas 

por sus dirigentes) a disposición de las decisiones del ejecutivo 

que resulta la ambigUedad del propio partido el cual debe desempeñar - 

el doble papel de apoyo y "critica" al gobierno. 

Con la integración funcional de los núcleos que representan a las 

fuerzas poltticas nacionales, la vida del partido oficial•se puede dividir, 

por su desarrollo transicional, en tres etapas: la de la confederación de 

lrderes bajo el personalismo Callista (1929-1934),la de incorporación de 

las masas bajo el nuevo liderazgo (1935-1943) y la de institucionalización 

y desarrollo de la burocracia (1943-1981) (11). 

En conjunto , estas etapas marcan los momentos decisivos en el pro- 
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ceso de adaptación de los contenidos polrticos originales y básicos del 

partido, aunque las fases de la evolución real del mismo no coinciden 

con las etapas formales del cambio del Partido Nacional Revolucionario 

(PNR) al Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y de éste al Partido -

Revolucionario Institucional (PRI), puesto que los procesos reales de -

transformación preceden a los cambios institucionales; esto es, la re--

organización de las fuerzas sociales del para bajo el liderazgo de una --

élite cambiante es lo que produce la reestructuración formal del partido 

que se expresa en nuevas declaraciones de principios estatutos y pro- 

gramas de acción aunque estos cambios sólo se perciben en clocumen--

tos puesto que en esencia y práctica, no sufren variación alguna 

Con la participación bien definida del PNR, éste logra seguir su 

cauce monolitico y hegemónico hasta la convención realizada en Que--

rétaro en 1933, en donde aún no surgran a la vida politica ninguno le 

los llamados partidos "modernos" o "contemporáneos". Al ser nomi—

nado en esta convención el general Cárdenas como candidato del PNR a 

la Presidencia de la Repdblica, dos grupos principales, que más que -

partidos eran esciliones del PNR fueron los que mostraron joposición -

al candidato oficial. Estos fueron el Partido Nacional Antirreleccionis - 

ta (PNA) y la Confederación Revolucionaria de Partidos Independientes 

(CRPI) quien propuso como su candidato al general Antonio J. Villa-

rreal. El PNA propuso como candidato a Luts Cabrera, mientras que -

el Partido Socialista de las Izquierdas, formado "ad hoc" para soste-

ner al Ing. Adalberto Tejeda, sirvió sólo para cubrir las apariencias 
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y ayudar al general Calles para demostrar una elección libre; por su par-

te, el Partido Comunista Mexicano postuló en 1934 a Hernán Laborde, ba- 

jo la consigna "ni con Calles ni con Cárdenas". El 19 de noviembre de --

1933 la CRPI y el PNA intentaron verificar un mitin de coalición en el tea-

tro Politeama de la ciudad de México, para celebrar el aniversario de la 

Revolución Mexicana. La reunión fue disuelta por fuerzas del gobierno y 

el mitin terminó en una demostración de que el régimen del general Abe-

. lardo L. Rodrrguez no se andarra por las ramas, ni perrnitirra que la - - 

propaganda anticallista tomara visos de organización seria (12), , 

Ast como hubo determinados "partidos" que surgieron al calor de las 

contiendas electorales y cuya permanencia politica era inestable, tam—

bién se desarrollaron otras organizaciones que trataban de incidir en los 

procesos políticos; '"Aarcomo el PCM, el MLN , la CCI o el FEP repre-

sentan a la oposición independiente desde la izquierda, hubo otra, igual-

mente marginal que se marcó dentro de la derecha, Su organización más 

Importante fue la Unión Nacional Sinarquista (UNS) que surgid en Guana-

juato en 1937 cuando la influencia de los restos del Movimiento Cristero 

era aún fuerte. Su base ideológica se sustentaba en las Ideas sociales de 

la iglesia asr como en ciertas doctrinas fascistas. Al concluir el carde-

nismo la militancia de la UNS disminuyó y su relación con el gobierno --

perdió el carácter subversivo inicial, aunque continuó siendo básicamen 

te antagónica. El sinarquismo pretendió ampliar sus actividades fuera -

de-  el Bajro, pero el intento fue frustrado por la Secretarla de Goberna—

ción" (13), 
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Se puede decir que de manera general, la oposición independiente 

no contendió con real fuerza en los procesos electorales, aunque en ---

ciertas coyunturas su presencia incidió para la toma de las decisiones 

poltttcas, tal como aconteció con el Movimiento Estudiantil de 1968; los 

dirigentes de este movimiento, tuvieron una relación muy estrecha con 

organizaciones de izquierda que !labran permanecido en la clandestini—

dad. Una vez destruido este Movimiento, la oposición de organizacto— , 

nes de izquierda volvió a permanecer oculta, pero como foco potencial 

de oposición. 

iTuadn 'aparecer en la vida pdllticaingOlotiürtos actuales partidos - 

registrados, el clia 30 de marzo de 1938 se inaugura la Asamblea COna 

tituyente del PNR en la que se encuentran representados los sectores - 

obrero campesino, militar y popular sil existir arin verdadera y es-

table oposición al partido oficial, demostrándose con su proceso Inno-

vador la importancia que como partido unificador de las fuerzas polr-

ticas representa para el sistema. (14), 

Para formar un esquema de captación, sobre los procesos y plata--

formas ideológicas que han tenido los que he designado comq partidos 

"modernos", es lógico establecer primeramente, cuales han sido sus 

caracterizaciones básicas dentro del contexto histórico de cada uno;. -

por lo mismo, me permito considerar enseguida algunos rasgos que 

a mi parecer han sobresalido en los procesos de participación de ca-

da partido, sin entrar demasiado en detalles históricos, pues la sola 
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consideración de ello abarcarra un voluminoso trabajo; por lo anterior, -

trataré sólo de señalar los encuadramientos que han incidido en la parti—

cipación política, en primer lugar, de los partidos ya Mencionados, y en 

ségtindo de los qde he designado como "contemporáneos" y qtie han dado 

muestras de existencia legal a partir de 1979. A este respecto, y después 

de estos considerandos anexo las votaciones habidas desde 1929 a 1976: 

(15)4 las de 1979 con la participación de 7 Partidos en las elecciOnes para 

diputados federales (16); un cuadro de las elecciones loCalés realizadas - 

en nOvienibre de 1981 en el Estado de México (17);' y por litimo, otro cua-

dro más Collas eatáciráttcas electóralés para renovar Ayuntamiento én -

el municipio dé EóátépeC dé Morelos, en la misma fecha anterior (18), 

Chiedá en estos cuadrOS Clárainenté désglOsadit lá participación ¿lúe - 

han tenido 1Ofi partidoa "niodernóti"y "ciiiiteinportineOs"; se percibe ---

además, el ProCesO ascendente en la captación de votos por el PCM (Par 

tido Socialista Unificado de Méxtcó) y sobre todo, el gran abstencionis-

mo de conformidad a la cantidad de electores registrados en el padrón 

respectivo, tendencia que a nivel municipal,' estatal y nacional es noto 

riamente Superior en cada eléccidon. 

Me permito también hacer alusión a la caracterización tipológica - -

que sobre los partidos poltticos actuales hace Pablo González Casanova 

anexando á los partidos que el analiza, al partido Social Demócrata, -

mismo que por alguna razón no incluye a pesar de estar registrado; en 

cambio, si incluye algunos no registrados; de cualquier forma, trataré 

de señalar el derrotero de los mismos, concretándome solamente a los 



ELECCIONES PRESIDENCIALES EN MEXICO 

PARTIDO Q-UITOSTULA NOMBRE DEL (1, A NDI15ATO TOTAL DE VOTOS PORCENTAJE - 

Partido Nacional Revolucionario Pascual Ortiz Rubio 1 947 848 93. 55 

Partido Democrático Nacional 
Partido A ntirreeleccionista José Vasconcelos 110 979 5.33 

Partido Comunista Rodrigo Rodríguez Triana 23 279 1.12 

2 082 106  

Partido Nacional Revolucionario Lázaro Cárdenas 2 225 000 98.19 

Confederación Revolucionaria 
de Partidos Independientes Antonio Villarreal 24 395 1. 08 

Partido Socialista de las Izq. A dalberto Tejeda 16 037 . 71 

Partido Comunista Hernán Laborde 539 . 02 

2 265 971 	. 

Partido de la Revolución Mex. Manuel A vila Camacho 2 476 641 93.9 

Partido Revolucionario de 
Unificación Nacional Juan Andreu Almazán 151 101 5, 73 

Rafael Sánchez Tapia 9 840 , 37 

2 637 582 

1929 

TOTAL 

1934 

TOTAL 

1940 

TOTAL 



1946 

TOTA 

1952 

TOTA 

1958 

TOTA 

,KA RTib0 QUE POSTULA NOMBRE DEL CANDIDATO TOTAL DE VOTOS PORCtNTA JE 

Partido Revolucionario Inst. Miguel Alemán Valdez. 1 786 901 77. 87 

Partido Democrático Mex. Ezequiel Padilla 443 357 19.32 

A gustfn Castro 29 337 1. 28 

Enrique Calderón 33 952 1.48 

Otros 1 181 .05 

2 294 728  

Partido Revolucionario Inst. Adolfo Ruiz Cortinez 2 713 745 74.31 

Fed. de Part. del Pueblo Mex. Miguel Henttquez G. 579 745 15.88 

Partido Acción Nacional Efrafn González Luna. 285 555 7.82 

Partido Popular Vicente Lombarto T. 72 482 1.98 

3 651 807 
—.— 

Partido Revolucionario Inst. Adolfo López Mateos 6 767 754 90. 56 

Partido Acción Nacional Luis Alvarez 705 303 9.44 

o 
7 473 057 



PARTIDO QUE POS1'0[A 	NOMBRE DEL CANDIDATO TOMMET75= PORCENTAJE 

P. R. I. 
P. A N. 

Gustavo Díaz Ordaz 
José González Torres 
Otros 

	

8'368, 446 	 88.63 

	

1'034, 337 	 10.95 

	

39, 402 	 . 42 
9'442, 185 

P. R. I. Luis Echeverría Alvarez 11'708, 065 84. 13 
P. A . N. Efraín Gonzáles Morffn 1'945, 070 13.98 
P. P. S. 120, 493 . 87 

' P. A. R. M. 75, 810 . 54 
Otros 66, 525 .48 

13' 915, 963 

P. R. I. José López Portillo 15' 437, 795 91.10 
P. P. S.' José López Portillo.  664, 135 3.92 
P. A. R. M. José López Portillo 343, 571 2.03 

Personales 278,300 
Candidatos no registrados 222, 079 1.31 

16' . 945; T880 
P. A . N. Pablo E. Madero 
P. A . R. M 
P. D. M. 
P. P. S. 
P. R. I. 
P. R. T. 
P. S. D. 
P. S. T. 
P. S. U. M. 

Miguel de la Madrid H. 
Ignacio González Gollaz 
Miguel de la Madrid H. 
Miguel de la Madrid H. 
Rosario Ibarra de Piedra 
Manuel Moreno Sánchez 
Cándido Díaz Cerecedo 
Arnoldo Martínez V. (15). 

1964 

TOTA L 

1970 

TOTAL 

1976 

TOTAL 

3982 

TOTAL 



RESULTADO DE LAS ELECCIONES DEL 1°DE JULIO DE 1979 

VOTOS 

PRI 69.38 9'699,455 

PAN 11.06 1'525,111 

PCM 5.10 700,000 

PPS 2,82 389,590 

PA RM 2.30 289.184 

PST 2.26 200.000 

PDM 2.13 189.990 

VOTOS ANULADOS 5. frá 810, 572 

DESPUES DE LAS ELECCIONES DEL 	 PIDE JULIO DE 
1979 .LA CAMARA DE DIPUTADOS QUEDO INTEGRADA 
DE LA SIGUIENTE MIk NERA: (1979-1982) 

PARTIDOS 	 NUMERO DE 
DE DIPUTADOS 

PRI 	 296 

PAN 	 43 

PCM 	 18 

PA RM 	 12 

PPS 	 11 

PDM 	 10 

PST 	 10 

92 

(16) 



ELECCIONES MUNICIPALES CELEBRADAS EN 
EL ESTADO DE MEXICO EL 29 DE NOVIEMBRE 
DE 1981, 

93 

P. A. N. 	 89, 774 

P. R. L 
	

1'041, 646 

P. P. S. 

P. A. R. M. 

P. D. M. 

P.C. M. 

P. S. T. 

OTROS 

ANULADOS 

Í 235, 137 

TOTAL DE ELECTORES 2'417, 344 

ABSTENCIONISMO 	1.182, 207 

20. 785 

20, 325 

7.175 

15, 621 

4. 637 

3, 673 

114 186 

TOTAL, DE VOTOS 
EMITIDOS 

DEL TOTAL DE ELECTORES, 51.10% ACUDIERON 
A LAR URNAS Y 48.90% SE ABSTUVIERON. 

(17) 



ELECCIONES CELEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS. 

94 

DE UN TOTAL DE 199. 149 ELECTORES INSCRITOS 

EN EL PADRON ELECTORAL. SE  REGISTRO UN NU-

MERO GLOBAL DE 103, 024 VOTANTES, DISTRIBUI-

DOS DE LA MANERA EN QUE A CONFINUACION ME 

PERMITIRE SEÑALAR, ATENDIENDO ASIMISMO QUE 

LA DIFERENCIA ARROJA UN TOTAL DE 96,125 CIU - 

DADANOS QUE POR 3A U OTRA RAZON SE ABSTU--

VIERON DE VOTAR. SIN CONSIDERAR EN ESTAS CI-

FRAS QUE APROXIMADAMENTE UN 10% DEL 111,1:GTO-

RADO NO QUEDO INSCRITO EN 'EL PADRON ELECTO-- 

RAL CORRESPONDIENTE. 

PRI 86, 446 
FAN 7,136 
PPS 1.235 
PARM 4, 900 
PDM 299 
PSUM 2.436 
PST 572 
ANULA DOS 17.471 
TOTAL 103.024 

(18) 



WESURGIO 
W1.01111~~•••••••••••••=1.••••••••••••••••••,.. 

Invocada o atribuida". 

PRI 	Demócrata social-popu- PRM (1938) 
lista. 

1946 Pan. Revolucionario Insto. 

1939 
(16 de sep.) 

Pan. Acción Nacional Org. católicas y anti-
guos "maderistas" 

PAN 	Liberal-católico. demo- 
crático conservador 

1919 rupos anarquistas - 
y socialistas. 

Pan. Comunista Mex. PCM Marxista-leninista. 
(PSUM) 

PDM 	Demócrata; populista Org. 'Católicas de an- 	1972 
ttguos cristianos y afilar-
uistas. 

Pan. Demócrata Mex. 

1975 
(mayo) 

1?ticción del PM 1'. PST 	Socialista, democrático 
antimperialista, refor-
mista. 

Part. Socialista de los 
Trabajadores. 

1976 
(septiembre) 

Varios grupos 
trotskistas 

PRT Trotskista Part. Rey. de, los Traba-
jadores.  

1967 (l'abril A..0.) 
1978 (29 nov. A. P. N. ) 

CNOP 
(PRI) ACOMAC  

alcialista liberal Pan. Social. Demócrata 	PSD 

PPS 	Marxista-leninista, anti- 
imperialista. reformista 

Part. Auténtico de iaRev. PARM Revolucionario, naciona 
Mexicana, 	 lista, populista.  

Partido Poptilar 
PP (1948) 

Grupo de militares 
"carranciatas" 

Pan. Popular Socialista 1960 
(octubre) como PPS)  

1954 

PARTIDOS POLITICOS NACIONALES (1981). 



Continuación. 

ARÓ DE REÓISTR-0 ALIANZ7V Y ACCIONES 
CONJUNTAS 

% DE VOTOS PARA 
DIPUTADOS (1976) 

OBSERVACIONES 

1946 
(30 de marzo) 

PPS 
PARM 

80.08 El PRM a su vez surgió del PNR (1929) 
Primer partido del Estado. 

1948 
(2 de Julio) 

Unión Nacional 
Sinarquista 

8.45 La tradición liberal de AN es iniciada ,por 
polfticos que invocan a F. I. Madero 

1948 
(2  <le julio como PP) 

PRI 2.98 El PP se transformó en 1960 en PPS. 

1957 
(5 de julio) 

PRI 2, 51 Los fundadores del PARM invocan sus servicios 
. a la rev. y en especial a V. Carranza. 

(IZO registrados 
0.31 y anulados 
el 5.67 70). .. 

1978 
(3 de mayo) 

PMT, PSR, 
PPM. 

1978 
(3 de mayo)  

1978 
(3 de mayo) 

PRI 

1981 

,•,..-- 

1981 

,MINyaana~.1/110%0.1n1.0.0mammamM 

Su antecedente es Acción Comunitaria, A. 7.  N. 

(19). 
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nueve registrados (10). 

Acorde con kis cuadros y sus "estatItsticas" eléélotales, se ÓbEiétVá - 

lá manera en que el dóitipóttairiieritó qué lia ei¿teriCiriiadd él, PRt clui-árité 

sus «toa de vigencia, há sido el de tifi instrtátniétito eficáZ peto tuyd --

proceso de selección y nominación de candidatos, ádáléCé dé honradez y 

democracia; la dingthica qué hui ségbidd ésté thstituid odittuodi há iátdd -

la que desempeña uña dependencia eatátáli con délgátids y un dOkirátó 

hurocrátiCO en todos los niveles; la thatrtiftteritadiati befitrat irt3órditf la 

y balanteadái  le ha Pertríitititi transar Colt los grupas y Ctiti iáS Étiéricia - 

representativas dél pOder naicftitiál, dédtró del PRI; se efiétiéfit±áh desde 
• • 	• 

lumpeh prolétartdai...:hásta magnates. ItidüStrudeo y .cohtérCiátés.••'Éll'trits- 

Mb partido tia seguido dé.COnfórttitd.ad ).:a su hiatóriái.. Una jitáttlitCheldn. - 

qué corvo se ha triatCi ha .respondido á los interesará .bliglirqUiCtia qué han 

préCédidd láS•CátniiiOS dé rUbró del nitsmó y se liáti MattiféStátló'ticiaté-,.: 

rtórniente COMO "necesidades" histÓriCaS déi liártidd dé la iiétititioldu, 

Hasta LáZártiCdrdentlii sé manifestó tiertd 41Ctitiliéfitithietitó`l  á tos 

movimientos populistas y se buscó dé álguriá tátrtift áléstátitiS y désarró 

liarlos; pero lo que en verdad se Creo én éste peritititii  ftiérdti las <irga- - 

nizáCionee dé niñas neceearlaS y salciéntés heti sóstérket á los t'égürsé 

nes etrianádOs del partido Oficial y al propio partido, pués sólido és ¿lúe 

durante él régitnen .  Cardenista hacen las OtganizaCIOnes obreras campe 

sitias y butótrittitas. 

• Al asumir el mando político Ávila Cartucho, hubo un cambio Más den 
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tro de la estructura del PRM consistente en la disolución del sector mili - 

tar; a los miembros del ejército que desearan continuar participando en 

las actividades del Partido se les señaló que podrían hacerlo, pero no co 

mo parte de una corpnración, sino como individuos y dentro del Sector -

Popular, En el decreto aparecido en el Diario Oficial del 4 de diciembre 

de 1945, el Presidente señaló que "la participación directa del ejército - 

en la actividad de, los partidos pone en peligro la necesaria cohesión de 

los militares"; a partir de entonces el poder polttico del ejército dismr-

nuyó sensiblemente (sin llegar a desaparecer)., en favor del poder ejecu 

tivo y del partido oficial.(20), 

Una segunda modificación sustantiva en la elite gobernante se citó en 

1946, cuando el PRM se convirtió en PRI . En este cambio el partido no - 

modificó su estructura básica pero si abandonó de manera definitiva la 

meta que se habla propuesto en 1938: la creación de una "democracia --

de los trabajadores". 

Siguiendo las instrucciones de Alemán,se hizo definitivamente de la-

do la retórica de la lucha de clases para sustituirla por una en la que el 

tema dominante fue el de "colaboración" entre las mismas. Tres años - 

antes y con preámbulo a. esa transformación, se habla creado ya la Con-

federación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) para coordinar 

las acciones del sector popular que hasta entonces lo haba formado la -

burocracia estatal (21), 

El pluralismo politico que precedió en Europa y en . Estados Unidos a 

la creación de sus instituciones liberales, no surgió aqui° ni se le permi 
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tió surgir después, El resultado fue que las estructuras republicanas y -

federales mantuvieran una existencia precaria, a pesar de que formalmen 

te el proceso político nacional se ha desarrollado dentro del marco liberal 

de la Constitución de 1917, suponiéndose, por lo mismo, la existencia de 

un sistema democrático, republicano y federal; desafortunadamente, la --

realidad muestra el poder enorme de la autoridad presidencial y el poco -

interés y representatividad formal y real que se le otorga a las institucio-

nes "liberales" en detrimento del mismo gobierno del partidO oficial y 

de toda la sociedad. 

La extraordinaria estabilidad que ha caracterizado al sistema político 

mexicano, sin duda se debe al partido oficial, a través del cual, se con-

trolan las actividades politicas dé las principales organizaciones siguiendo 

necesariamente las indicaciones del Presidente de la Repdblica en turno 

"Pasiados los primeros anos de su creación -cuando el poder real no -

estaba en manos del Presidente en turna sino de Calles- el partido per—

dió mucha de su autonomra Inicial y desde Cárdenas se convirtió defini—

tivamente en .un instrumento más en manos del presidente" (22). 

La dependencta priista y su falta de capacidad e interés interno y ex--

terno por quitarse el yugo administrativo y politico del gobierno ha con-

vertido a este partido en una organización sin verdaderos programas que 

respondan a los intereses populares, situación que cotidianamente se ---

acentda en detrimento de su misma existencia politica, 

El PRI surge como una necesidad histórica, puesto que el poder ema-

nado de la revolución estaba en manos de los hombres fuertes que hicie - 
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ron el movimiento social, pero cuyo poder amenazaba con desgajarse a -

falta de una implementación dimensional equilibradora de las fuerzas po-

líticas existentes. Era necesario el surgimiento de un partido fuerte, -

unificador de otros y de las masas; no como instrumento enemigo de la 

existencia de un multipartidismo, sino como necesidad logrstica para -

integrar la revolución triunfante dentro de un organismo fuerte, podero 

soy'monolítico. 

El 4 de marzo de 1929 surge el PNR; el 30 de marzo de 1938 el PNR -

se transforma a PRM y el 18 de enero de 1946 el PRM se transmuta en -

PRI,; en los 35 anos de existencia del partido oficial como PRI, ha visto 

modificados sus principios y programas de acción de manera formal, -

aunque la representatividad de las élites del poder, nunca se ha dejado 

de lado, como se demuestra por el hecho de que con todo y la desapari-

ción del sector militar en 1940,es innegable que las fuerzas militares --

siempre han pasado lista de presente en la repartición del poder nacio-

nal, como se comprueba en 1981, existiendo militares en la Secretara 

de Marina, en la de Defensa Nacional, en la Gubernaturá de Yucatán, -

en el Poder Legislativo y en infinidad de cargos administrativos locales 

y nacionales. 

Los principios generales en que se sustenta la ideologra del PRI son: 

la igualdad jurrdica, económica y social de todos los hombres; el respe 

to de las libertades y derechos humanos y las garantías para su ejerci-

cio; el gobierno democrático, la soberana popular, la organización fe-

deral del Estado, la economra mixta derivada del derecho y la obliga- - 
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ción del Estado de dirigir y orientar la economra nacional; del derecho de 

propiedad de la nación sobre los recursos naturales fundamentales y el de 

recho de someter la propiedad privada a los dictados del interés priblico, 

subordinando as r el Interés individual al colectivo; la distribución de la 

tierra a los trabajadores del campo, la propiedad colectiva de la misma 

junto con- la pequeña propiedad individual, el otorgamiento de recursos y 

todos aquellos elementos que constituyen una verdadera reforma agraria; 

la protección y defensa de los trabajadores, a través de una vigorosa y " 

cada vez más amplia legislación nacional; la educación obligatoria y gra-

tuita de todos los mexicanos como factor de liberación y transformación; 

una politica internacional autónoma e independiente basada en los princi-

pios de solidaridad, de respeto a la soberana( y a la autodeterminación -

. de los pueblos; de abierto y franco repudio a la guerra y a toda forma de.  

intervención; un desarrollo independiente que concilie el progreso econó-

mico, el progreso social y el progreso cultural (23). 

Con estos "principios generalesusustentadores de la ideología priista, 

bien podría pensarse que "la Repdblica" de Platón, o "la Ciudad de Dios" 

de San Agustín, quedaran cortas en cuanto a la evolución que supuesta- -

mente tendría la nación mexicana, tomando en consideración que los con 

ceptos señalados anteriormente son los que vierte (de manera formal) - 

el partido que en América tiene mayor tiempo detentanto ininterrumpida-

mente el poder, 

SI en verdad las formalidades Ideológicas del PRI se hiciesen realidad, 
• 

aunque fuese sólo la mitad, seguramente otro serra el mosaico social , - 
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cultural y económico que tuviésemos; pero como acertadamente se tipifi-

ca:113n su evolución, el partido conserva su carácter de organismo polr-

tico de liderazgo de clases medias, aun cuando se producen modificacio 

nes que le permiten ajustarse a las circunstancias sociales. El proceso 

evolutivo del partido constituye la expresión del fortalecimiento social -

de las clases medias, de su acceso al poder y de su compromiso con las 

otras clases sociales (los regrmenes mesocráticos se caracterizan, por 

lo general por estas dos etapas: la de acceso al poder y la de compromi-

so con otras clases) " (24). 

Con toda certeza el análisis dimensional de la actuación de los parti-

dos poltticos y su comportamiento en los comicios nos dará una visión --

que de manera formal planteará la distancia enorme que tienen estos par 

tidos para obtener, por la vra electoral, un triunfo de sus candidatos a - 

la Presidencia o a cualquier Gobernatura. Pero se debe tomar en cuenta, 

que el análisis abarca sólo -41 los votantes, y no hay duda que si los elec-

tores pasivos se convierten en activos a favor de alguna corriente parti-

daria o coalición de partidos, entonces se podrá afirmar que el resque 

brajarniento monolítico del PRI se ha dado. 

Esta hipótesis no deja de ser valedera,pues la dinámica que ha mos - 

trado el partido oficial no funciona con la operatividad deseada para ---

aglutinar a su favor, a las enormes masas que se abstienen de votar, -

algunas por escepticismo, otras por ignorancia y otras más, por lo bur 

do de los fraudes electorales. 

Los únicos triunfos que ha obtenido la oposición, se han dado a nivel 
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de regidores de partido, diputados locales, ayuntamientos y algunas di-

putaciones federales, siendo el PAN, el partido de oposición que logra -

un mayor !Amero de votos y de representantes, aunque sus resultados 

representan cantidades mínimas de poder dentro de la estructura guber 

namental. 

El Partido de Acción Nacional fue fundado el 16 de septiembre de ---

1939 en el perrodo de Cárdenas, siendo una de sus quejas la de manifes-

tar el poco respeto que se dan a los resultados electorales, 

El PAN fue fundado por Manuel Gómez Morfi y al igual que la UNS 

su creación 	fue 	una respuesta ala tendencia izquierdista que se 

dio en esos años a partir de 1934. El PAN se convirtió en el centro y mar 

co organizador de empresarios conservadores hombres de negocios y --

miembros de profesiones libres; Acción Nacional tenra en corntin con la -

UNS una fuerte orientación hacia el catolicismo, pero esta organización 

se desmorona y sus actividades electorales a través del Partido Fuerza -

Popular son prohibidas al cancelarse este partido en 1949 por "enemistad 

a la Revolución" Desde 1952e1 PAN ha participado en las elecciones pre 

sidenciales con candidatos propios, convirtiéndose en el representante -

de una fuerte ~orna polttica en el plano nacional, siendo indicador de 

su creciente fuerza, la cada vez mayor participación panista en las elec 

ciones (25). 

El PAN ha sido sin duda él partido opositor de mayor permanencia, 

Independencia-,.-estabiltdad y consistencia. El surgimiento del mismo -

lo señala como partido de derecha y con doctrina Ideológica basada en - 
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la iglesia católica; sus retóricas han sido marcadas siempre con tim- - - 

bres moralistas e individualistas, defensoras de la propiedad y apoyado-

ras del capitalismo ortodoxo.  

A partir de 1952, el PAN se ha manifestado como el dnico partido - -

opositor, que casi por sistema, presenta candidatos contrarios al PRI; 

este partido es el Mico de oposición que ha logrado formar una base - -

electoral real, que se ha encontrado de manera preponderante en los 

centros urbanos y en los estados de Sonora, Baja California y Yucatán, , 

En los municipios en donde se han tenido administraciones pante ---

tes, éstas se ven bastante deslucidas por la hostilidad hacia las mis—

mas, por parte de las autoridades estatales y federales. Loe pocos -

triunfos reconocidos al PAN tienen carácter municipal, exepto por -

algunos diputados federales, aunque es conveniente asentar que mu-

chos de los votos obtenidos por el PAN, no son tanto de solidaridad a 

sus doctrinas ideológicas, pues en muchos casos se trata de votos --

emitidos a su favor como protesta contra el partido oficial. 

Si la situación dimensional del PAN es considerada débil, la del -

PPS es mucho mayor pues en su historial electoral, el PPS siempre 

ha recibido menos votos que el PAN.  

El PPS fue fundado por Vicente Lombardo Toledano, y surge . a la 

vida política como partido el 20 de junto de 1948 integrado por obre-- - 

ros, campesinos, Intelectuales, jóvenes y mujeres., cambiando sus -

siglas de PP por las de PPS el 16 de octubre de 1960, uniéndosele en - 
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este proceso el Partido Obrero Campesino Mexicano. En noviembre — 

de 1968 muere su fundador y con esto se cierra la segunda etapa del par 

tido, siendo electo como secretario general del mismo Jorge Cruickshank; 

la lucha que ha desarrollado este partido ha sido "muy especial", y más 

que por lucha propia, por complacencia del gobierno (26). 

Se Elt.exbresado que el PPS sigue en importancia al PAN, aunque las 

diferencias ideológicas son claras entre ambos, no sólo por estar uno a 

la izquierda y otro a la derecha, sino porque sus fuerzas electorales - - 

son diferentes. 

El PPS surgid como un partido fundamentalmente personalista y cuya 

politica fue la dictada por Lombardo Toledano hasta su muerte; en 1952 - 

este partido presentó a Lombardo como candidato a la presidencia, y los 

cómputos le dieron apenas el 1,98 del voto total. Al perder la elección - 

se perdió también el control sobre dos pequeñas organizaciones obreras 

que se pensaba en usar como base para formar un movimiento sindical, 

independiente de la CTM: la Central Unica de Trabajadores y el Partido 

Obrero Campesino Mexicano. (27). 

A pesar de la disminusión de la fuerza real del PPS, el gobierno otor 

gó su aval a etsle dándole en 1964 10 diputados de partido, gracias a la -

reforma lopezmateista que creó los "diputados de partido". 

El PPS ha aumentado su adhesión a los candidatos presidenciales del 

PRI, justificando esta actitud en función de un "frente nacional" contra -

lo que el llama fuerzas reaccionarias e imperialistas, . 

Como integrante de este frente el PPS proyecta sus ataques al impe-- 
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rialismo , a la reacción y a otras organizaciones de izquierda 

Se declara adicto a la Constitución y su programa; ,empero, demanda 

una profunda transformación social y económica, partiendo de categorras 

marxistas y a través de una amplia socialización de los medios de pro—

ducción. En noviembre de 1955, su II Asamblea Nacional, elevó el "so-

cialismo científico" a la doctrina oficial del partido, al declarar su ad-

hesión al marxismo; sin embargo, el PPS expuso que en la organización 

de un orden económico y social marxista, México no se atndria al ejem 

plo soviético ni a ningún otro, alejándose del PCM, al que considera una 

dependencia del Partido Comunista de la Unión Soviética (28). 

La transformación que busca para la sociedad y de la sociedad el PPS, 

lleva impltbita siempre una "cláusula" de visto bueno por parte del Es - 

tado Mexicano, pues la coincidencia de solidaridad con los candidatos - 

del.partido oficial, se otorga condicionada a la premisa de apoyo para - 

la subsistencia de su "oposición", con doctrina y principios independien 

tes al PRI. 

En cuanto al PARM, desde su fundación nadie ha dudado de que cace 

ce del número de miembros, y de la distribución de los mismos en el 

pare que la LFOPPE exige para reconocer a un partido el carácter de -

nacional, Su condición artificiosa, su identidad general con la ideolo—

gra oficial, y el número de representantes que "recibe", son testimo—

nio de la arbitrariedad electoral y partidaria; este partido nace por ---

conveniencia a intereses circunstanciales del Estado, explicándose su -

permanencia como st'mbolo irracional de la lucha partidaria Toma po- 
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siciónes rituales y anticomunistas en que invoca a la revolución mexica 

na para hacer campañas de desconcierto (29). 

La realidad de las posiciones parmistas estriba en que los únicos- -

"desconcertados" son ellos mismos, aunque es lógico y evidente que le 

hace el juego al partido en el poder, dándose, por lo mismo, una imagen 

de juego democrático que nadie cree, pero de conveniencia plena para -

el sistema. 

El PARM fue fundado por los generales Jacinto a Treviño y Juan - 

Barragán, quienes junto con otros habran participado en la fase de la --

guerra civil de la revolución y ya se habran unido dentro del PRI, for—

mando un cVrculo llamado "Hombres de la Revolución". La decepción - 

ante las tendencias derechistas de Miguel Alemán sus objetivos de re-

novación del acervo revolucionario, y el fracaso de los esfuerzos por -

ganar influencia desde adentro, los indujo a formar un partido propio -

en 1954, y con ello, un aparato también propio para la conquista de --

cargos electivos. En 1957, el PARM fue reconocido legalmente corno -

partido por la Secretarra de Gobernación (30). 

La dependencia nue ha tenido el PARM del aparato estatal, hace --

anta su posibilidad de cambiar en algo la realidad nacional, estando -

muy distante de la fuerza que tiene el partido oficial y wln de la que re-

presentan el PAN y el PPS. ; en algunos lugares donde la presencia par--

mista ha tomado fuerza, esta situación se debe a una oposición a los --

candidatos del PRI, más que a la adhesión a este partido; personalmente 
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he conocido a su dirigente nacional (noviembre de 1981) y éste patentiza -

de manera amable y disciplinada, su respeto por las decisiones guberna-

mentales y priistas, solidarizándose con ellas "siempre que se le pide". 

Al lado de la "oposición" que tiene representación en la Cámara de -

Diputados, ha coexistido otra que hasta finales de 1977 no se hebra reco-

nocido de manera partidista, siendo ésta el Partido Comunista Mexicano, 

quien a pesar de su marginalidad fue la agrupación de izquierda inde - 

pendiente más importante; "El PCM intentó varias veces, sin mucho ---

éxito unirse a otros grupos de izquierda y formar movimientos poltlicos 

más amplios, como lo fueron en los años 60 el Movimiento de Libera—

ción Nacional (MLN), el Frente Electoral del Pueblo (FEP) o la Confede-

-ración Campesina Independiente (CCI) (Si). 

El PCM buscó el registro como partido político para participar ---

efectivamente en los procesos electorales, pero ni la apertura repre—

sentativa para la oposición otorgada con López Mateos, ni la apertura 

democrática de Luis Echeverrra le presentaron opciones viables de re-

gistro, habiendo obtenido su "legalidad" partidaria hasta después de la 

promulgación de la LFOPPE , instrumentada gracias a la reforma polr-

tica del régimen lopezportillista. 

Con lo expuesto en cuanto a los partidos "modernos" y la breve si—

nopsis sobre el PCM he intentado desarrollar el marco histórico -polrti -

co de sus actuaciones, para estar en posibilidades más amplias del anEr 

lisia partidario global implementado estructuralmente con los 9 partidos 

registrados, incluidos los "contemporáneos", 
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Hablar de la importancia que desarrollan los actuales partidos polr-

ticos registrados ha puesto de relieve la conveniencia de dividirlos para 

su mejor comprensión, en "modernos" y "contemporáneos" ; pero esti-

mo que los mismos contemporáneos a su vez, se pueden subdividir en -

partidos que intervinieron a partir de 1979 en los procesos electorales 

(Partido Comunista Mexicano, Partido Socialista de los Trabajadores, 

Partido Demócrata Mexicano) y los que tomaran parte en los comicios 

de 1982 (Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Social De-

mócrata). 

Es adecuado hacer notoria esta caracterización, pues es palpable -

que los dos tiltimos partidos que se han añadido para luchar por el po--

der, son de tendencia socialista y su plataforma doctrinaria se basa en 

tópicos de izquierda. 

La oligarqura nacional ha utilizado la táctica del multipartidismo - 

con la finalidad de hacer creer a las masas que participan del poder, - 

aunque sea un poder abstracto; pero los derechos de las masas deben -

ser liberados de la codificación oligárquica para demostrar que en Mé-

xico los partidos poltticos,de tendencia socialista e independientesbus- -

can alcanzar y ejercer el poder de un modo más que abstracto, pues -

los intereses de los grupos cúpula están empeñados en que el pluri—

partidismo con participación real, no pase de ser un mero camuflaje 

democrático. 

"Para alcanzar los objetivos posibles y probables de un México que 

resuelva los problemas del empleo, la educación gratuita a todos los 
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uso creador del ocio, no habrá más soluCidn, aunque sé quiera, que el 

socialismo (32) 

El Poatalterno no va contrario al proye-Étlil i-dalt'ÓrIécl'flieiiiCinc , pues - 

esta corriente se ha expresado en el mismó partido oficial y se ha pro-

clamado como objetivo de la educación en elPerrodó Cardenista, al re-

formarse el Aktibulo S'llonstitucional, háciéndó obligatoria la educi--- 

ción socialista, norma que de haberse sciateiiido seguramente hubiese 
, 	•• 	, 	, 

dado los cimientos para que las nuevas géneraciónés iya estuvteseh cana 

nardo por ese sendero; desgraciadamente el proyeCtoie rechazó en el - 

régimen aleznanista que definitivamente lo Carite161 pero nuevamente --

vuelve a considerarse la opción socialista, principalmente factible de 

obtenerse con la participación pluripartidiatá que vive actualmente el - 

sistema polttico nacional. 

PARTIDOS POLITICOS NAOIONALES. VIGENTES 

La Ley Federal de Organizaciones FOliticaS y Procesos Electorales 

manifiesta los requisitos que deben satisfacer los .04-tidOzipoliticóáPa-

ra obtener su registro, para participar eii'lkVida'íiOlttiCa nacional, pa- 

ra luchar por el poder y para representar en su caso, a lás masas na 
• ,. 	••••,,, 	„ 

cionales, subordinando su actuación a loki'preCePtOS constitucionales 

Considerando los settalamientos básicos de los partidos, trataré de 

analizar, de conformidad a sus programas 'de acción y doctrinas ideoló-

gicas, las caracterfsticas que presentan y'lazi diferencias que entre e---

lbs existen. 



111 

La clasificación histórica los divide en "modernos" y "contempo-

ráneos" según mi criterio, pero también es preciso clasificarlos se—

gún su posición de identidad o discrepancia que asume cada partido en 

relación a los principios propios y definitorios de su filosofra 

A la fecha, como ya ha quedado claramente tipificado, funcionan - 

como partidos políticos legalmente autorizados y registrados, el PRI, 

el PAN, el PPS, el PARM, el PDM , el PSUM, el PST, el PSD y PRT. De 

ellos, puede afirmarse que el PRI representa la ortodoxia institucional 

y gubernamental; según sus postulados este partido aspira a realizar y 

mantener la vigencia de la democracia social por la vta del nactonalis- 

El PARM, constituido como un desprendimiento del PRI coincide con 

él en proclamarse sostenedor de la ideología de la Revolución Mexicana, 

y como sus siglas lo dicen, pretende ser el auténtico exponente de la 

doctrina revolucionaria. Los candidatos a la Presidencia de la Repú—

blica sostenidos por el PARM desde 1958 hasta 1981, invariablemente - 

han sido los mismos candidatos postulados por el PRI, 

El PAN y el PDM, se caracterizan por su postura tradicionalista y - 

de oposición al sistema, y ambos partidos son identificados como repre 

sentativos de la derecha. Su Ideología es individualista y rechazan toda 

perspectiva de cambio radical. 

La Comisión Federal Electoral otorgó registro condicionado como - 

partido político al PSD que se manifiesta adicto al "nacionalismo revo-

lucionario" y lucha por un cambio social dentro de la filosofía ideológi- 
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ca de la Revolución y conforme a la Constitución. 

En la otra banda de identidad se alinean los partidos de orientación 

marxista-leninista, cuyo objetivo es consumar la transformación radi-

cal de nuestras instituciones, conforme al proyecto que culminarfa ---

con la implantación de un régimen político y social basado en una socie 

dad sin clases y en una socialización de los medios de producción, pre 

vía adaptación gradual del sistema actualmente en vigor a las modaltda 

des inherentes a la realización paulatina del proyecto. En este grupo, 

se encuentran enrolados los siguientes partidos políticos: PSUM, PPS, 

PST y PRT . Dentro de esta misma linea de izquierda, se ubican algu-

nos otros partidos y organizaciones que adn no están legalmente reco-

nocidos y registrados ante la Comisión Federal Electoral; entre estos 

están: el Partido Socialista Revolucionario; el Partido Mexicano de los 

Trabajadores; el Partido del Pueblo Mexicano; la Unidad de Izquierda -

Comunista; la Liga Marxista; el Partido Obrero Agrarista Mexicano; -

el Movimiento de Acción y Unidad Socialista; el Partido Obrero Marxis-

ta y otros agrupamientos políticos de ideología izquierdista, que como 

ya he expresado carecen aún de reconocimiento para poder intervenir, 

con la plenitud que la LFOPPE concede a los partidos autorizados, en 

la contienda electoral que se avecina para desarrollarse el próximo -

4 de julio de 1982 y donde quedará claramente definida la fuerza que 

han tomado los partidos y las posibilidades que éstos, ya registrados, 

puedan coaligarse para luchar por el poder, aunque ya hay casos con • - 

cretos de esas coaliciones con candidatos a diputados, haciéndose -- 
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necesaria esta real pauta en la contienda electoral a nivel gubernatura -

y, posteriormente, a nivel nacional 

La importancia que ha tenido en la vida política nacional el Partido 

Comunista Mexicano se ha visto siempre orientada hacia el ataque sis 

temático de las instituciones gubernamentales, aunque ea valedero 

afirmar que sus señalamientos son reales y concretos.  

"El Partido Comunista Mexicano fue creado en 1919 con base en el 

antiguo Partido Socialista Mexicano En enero de 1929 el PCM fottna 

su central propia: la Confederación Sindical Unitaria de México La re 

presión y la dependencia del PCM de las lrneas políticas soviéticas le 

impidieron consolidat un poder más o menos sólido en la primera eta 

pa de su existencia" (33). 

Este partido ha sido el de mayor tradición oposiciontsta al sistema 

y, de acuerdo con los regímenes gubernamentales, tuvo auges y deseen 

sos, escisiones y alianzas, que finalmente le han permitido resurgir -

hasta 1976 en las elecciones presidenciales, teniendo a Valentth Campa 

como su candidato, a pesar de no contar con el registro respectivo an-

te la Secretaría de Gobernación. 

El Partido Comunista aprovecha la coyuntura que proporciona la 

Reforma Política y para 1979 participa con candidatos a la Cámara de 

Diputados; en 1981, en un acto de solidaridad y unidad de la izquierda 

mexicana desaparece el PCM para dar lugar al PSUM que enarbola las 

banderas de las organizaciones de izquierda que supuestamente unifica: 

esta fusión no es nueva en otras partes, ya que la coalición de varios 
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partidos u organizaciones políticas, se ha visto plenamente realizada -

en varias partes del mundo: "Partido Comunista Polaco , que se une con 

otras organizaciones y surge el Partido Obrero Unificado de Polonia; --

Partido Comunista de la República Democrática de Alemania, se fusio-

na y unifica con otras corrientes políticas y surge el Partido Social Uni 

ficado de Alemania; Partido Comunista de Guatemala, se une con otros 

partidos y forma el Partido Guatemalteco del Trabajo" (34). 

En México, es por vez primera que una corriente fuerte de partidos 

y organizaciones de izquierda se fusionan en uno solo y es así como 

el 15 de agosto de 1981, se anuncia la unión de éstos para dar vida al 

Partido Socialista Unificado de México, desapareciendo (estratégica---

mente) el Partido Comunista de México. 

:Esta fusión de partidos además de ser electoral con ló que segu—

ramente aumentará en forma significativa los cargos de elección po--

pular, va a consolidad y aumentar su influencia en sindicatos, cam—

pesinado, magisterio, universidades, colonos, movimientos huelguís-

ticos, ya que la actividad será de unidad y unificación en torno a este 

nuevo partido. 

La legalidad partidaria y electoral que da la Reforma Política es una 

esperanza que debe ser aprovechada al menos, por las corrientes más 

progresistas y representativas del conglomerado nacional; en esta idea, 

es de esperar que el nuevo partido aproveche las coyunturas históri—

cas que se presentan y logre despertar de su letargo a las fuerzas elec 

torales que se muestran con escepticismo hacia las nuevas opciones -- 
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que se les presentan 

Se ha expresado en Infinidad de formas la preocupación por el res 

peto del voto en los próximos comicios nacionales. Los partidos en cam 

patia creen que mostrando esta preocupación se podrá alentar el sentir 

crvico a favor de sus plataformas y en contra del abstencionismo, cada 

vez mayor;, la vigencia con que el pueblo sigue las diferentes campañas 

es de abulia y desinterés; seguramente para comprobar lo que yo he --

considerado corno hipotético en cuanto a la posibilidad de toma del poder 

por un partido opositor, o por una coalición de ellos, se verá dennanera 

más creible si se piensa en imprimir mayor importancia a las reunio . 

nes de carácter popular y al ofrecimiento de soluciones factibles y no 

únicamente pronunciamientos polrticos. 

El PRI está obligado a-restituir su democracia interna; el PAN, con 

funciones tácitas de partido opositor principal, intenta con sólo demago 

gia enarbolar banderas nacionalistas cuando en verdad lo que hace es lu 

char, al igual que el PRI, por los intereses de las élttes que forman 

banqueros, comerciantes, financieros y el clero, en srntesis, la oligar 

gura nacional; al respecto, es valedero pensar en una fusión de partidos 

de derecha como PAN y PDM y otra de partidos de izquierda con PST, 

PRT, PSUM y PSD; estas dos coaliciones, de darse, se enfrentarían al 

grupo formado por PRI, PPS y PARM. 

Con los anteriores considerandos y el análisis del comportamiento 

que han seguido estos partidos políticos, es factible pensar que al agu - 

dizarse de manera sería y concreta la lucha electoral, llegará el caso 
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en que el pluripartidismo mexicano se concentrará en un tripartidismo: 

izquierda (representada por el PSUM): derecha (representada por el 

PAN) y oficial-gubernamental (representada por el PRO 

Los porcentajes unidos de estas tres corrientes, en cuanto a las es-

tadrsticas electorales, dejan mucho que desear, aunque la coalición que 

representa el PSUM ya se encuentra en el tercer lugar de votos acumu—

lados según los comicios de 1979 y de conformidad a la tabla comparati-

va de los 7 partidos que contendieron; falta esperar adnlas.reacciones 

del PRT y PSD, además de las que deberá emitir laComistón Federal - -

Electoral en cuanto al futuro que tendrán los partidos politicos que, no 

obtengan el anhelado 1. 5 % de la votación nacional. 

El interés del sistema por proteger a sus partidos.Incondicionales 

(PPS y PARM) se demuestra al cobijarlos con la bandera del 1:1I,y,a1 

representarlos un mismo candidato presidencial; esta actitud, más que 

fortalecer a estos partidos los debilita, puesto que descaradamente se 

confabulan en transacciones arnicas que el electorado reprueba; con - -

este tipo de actitudes' el sistema propicia que los electores activos y -

pasivos busquen en otros partidos una verdadera representatividad. 

Habrra que considerar en esta correlación las caracterrsticas del 

ciudadano y del partido que desea, porque es cierto, que algunos partí 

dos se han declarado únicamente como electoreros y por otra parte se 

debe considerar el nivel educativo y politico del elector para poder con-

cebir otras formas de democracia realmente representativas. 

Es importante la dinámica ideológica que desarrollan los partidos - 
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registrados, porque ello nos permite justificar la viabilidad de su even - 

tual coalición por compatibilidad o bien por necesidad.; la compatinilidad 

y necesidad se darán en la medida que el sistema jurrdico-polrtico del 

Estado permita verdaderos avances democráticos y de coalición opcio-

nal pero totalizada a favor de los partidos. La posibilidad de estas coa-

liciones y su eventual torna del poder existe si se tiene el tmpetu de ---

lograrlo y el respeto de las instituciones oficiales hacia el voto 

Los diferentes candidatos que realizan sus giras electorales, en re 

presentación dé sus partidos, por las diferentes entidades del para, no 

únicamente critican la ineficiencia gubernamental, sino,  que además re 

corren el pata con singulares muestras de desconfianza y aversión. no 

por el electorado, sino por los caciques locales y por los grupos cúpula 

del poder. 

Se ha analizado que las plataformas electorales hasta ahora sólo 

muestran división y lucha entre los mismos partidos; cada uno lanza - 

criticas o "stogangs" muchas veces inservibles y abstractos: "Madero 

moverá México"; "La justicia requiere de libertad MMH"; "Por un au --

mento salarial PRT"; "La Izquierda y la clase obrera PSUM"; "Olivares, 

candidato del barrio PST"; etc. ; hasta ahora, ningún partido o candidato 

ha abordado temas concretos o de compromiso que señalen las priorida-

des para la resolución de la problemática; es menester el establecimien 

to de una estrategia de gobierno que comprenda a los problemas naciona 

les , pues hasta ahora la mejor capacidad de respuesta la han dado sólo --

el PRI, el PAN y el PSUM; en lo que corresponde a los otros partidos, sus 
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propios discursos son repetitivos y están muy trillados; no van más allá 

de la mentalidad de quienes hacen los escritos, o de quienes los "aseso --

ran". 

Se debe cambiar la mentalidad de los partidos de oposición, pues sus 

esfuerzos los encaminan a convertirse, con el apoyo de todos en la "se 

gunda fuerza polrtica del para", y estimo que es adecuado pensar en ser 

la primera fuerza, pues la autodevaluación propia causa estragos en los 

mismos electores. 

Las próximas elecciones de 1982, en que por primera vez participa - , 

rán 9 partidos y 6 candidatos, son importantes porque darán oportuni—

dad pata reflexionar, en la posibilidadde .5.1aa verdadera senovacKp po-

lítica siendo deseable -que se verifiquen en un clima de:tranfluilidad y:de 

se*peto para los votantes. 

Por lo que respecta al partido "sui generis" de los 9, el PSD quedó 

descartada su adhesión a la candidatura priista desde el momento en que 

señaló/en la convocatoria para su c4itvención nacional/la frase"•Por el 

socialismo en la libertad" que lo descarta del cobijo gubernamental ya 

que desde el régimen alemanista a la fecha "socialismo" es palabra --

que se ha convertido casi en tabd para el PRI y el sistema, =como  re—

cientemente quedó aclarado al declarar el Presidente del PRI que este 

partido es "anticomunista" 

La unidad de izquierda partidaria es evidente que está siendo frag—

mentada por el gobierno para impedir una oposición unida y fuerte • 

"El peso poIrtico general del PAN es muy reducido y en consecuencia, 
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no desempeña ni podrá desempeñar el gran papel de contener el poder 

desmesurado del Presidente de la Reptiblica y del partido oficial ¿Po--

drra esperarse que en un futuro próximo surgiera un nuevo partido que 

desempeñara esa función? Es más que dudoso aceptar semejante supues 

to, no sólo porque las leyes electorales han sido ideadas para impedir -

lo, sino porque no se vislumbran los hombres y las ideas que podrran 

acometer una tarea tan ingrata como estéril, pues no debe olvidarse 

nunca que el motor de todo partido polttico es la conquista del poder, 

motor que no funciona ni puede funcionar eficazmente cuando la posibi 

Edad de alcanzarlo es tan remota como lo es en el Méxido actual: Dé 

todos modos, si alguna vez surgiera ese nuevo partido, seria un des - • 

gajamiento del PRI y no algo ajeno a él." (35). 

El análisis anterior hecho por Costo Villegas lo expone conside 

rando los términos de la antigua Ley Federal Electoral y sin contem -

piar las coaliciones posibles, ni mucho menos la coalición de la izquier 

da que se representa en la actualidad por el PSUM. 

Una confrontación ideológica de las plataformas poltticas de los - 

actuales 6 candidatos presidenciales, seria muy valiosa para el análi-

sis , por parte de la ciudadanra,de los partidos que representan; pero 

el PRI, no obstante la reciente y frágil incorporación de una oposición 

independiente, considera que a pesar de contar con las adhesiones del 

PARM y PPS, la oposición podrra causarle serios trastornos de llegar a 

darse una confrontación polrl.ica, con rodó y que en un momento dato pu -

diesen aglutinarse en el seno del PRI también el PDM, el PST y el PSD, 
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la simple existencia del PAN, PSUM y PRT es una "preocupación" que ya 

la ven con detenimiento los pritstas; la oposición en México se ha con 

vertido en una fuerza real que ha comenzado a actuar y lo está demos 

trando. Si el PRI y sus "satélites" no se coatemporanizan, los proble 

mas y la integridad de sus organizaciones de masas Los debilitarán y ter 

minarán por resquebrajarse; se necesitan acciones concretas, objetivas. 

eficientes y suficientes, y no el manipuleo trillado de las masas que has - 

ta ahora sigue practicando el PRI y que le ocasiona, de conformidad a --

las estadrsticas electorales, graves problemas para legitimar el poder 

que detentan los gobernantes. 

El PRI, expresó Gonzáles Guevara, Subsecretario de Gobernación 

"ganará las elecciones de una manera mayoritaria sin lugar a duda.. Na 

die podrá poner en duda el triunfo legrtimo, legal de donde se sustente 

la, representatividad constitucional democrática y popular del candidato 

del partido mayoritario a la presidencia de la República Las clases so 

ciales mayoritarias, obreros, campesinos, capas medias y hasta la 

burguesra nacionalista y anttimpertalista, apoyan al PRI (36) 

Se debe considerar impostergable por los dirigentes del PRI y 

del gobierno, présentar nuevos perfiles de ideologra y poner en prác 

tica sus propias frases, como lo expresado por Miguel de la Madrid 

al aceptar la postulación del PARM:"La unión de organizaciones poIrtl-

cas en México, con objetivos afines, es indicativo de que nuestra na- - 

ción avanza por un mismo camino y hacia una misma meta" (37). 

Con estas palabras, se debe pensar y actuar sobre nuevos caminos 
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y metas, que debiera ofrecer al electorado el PRI, aunque la realidad se 

convierte en transacciones que los partidos dependien'es del PRI realizan 

lo que da muestra fehaciente de la decadencia del sistema y de sus falsas 

prerrogativas de acción; el PSUM buscando convertirse en lo que ha llama 

do "la segunda fuerza polrtica del pars" ha desenmascarado continuamen 

te las ratimas relaciones que en última instancia tienen PRI y PAN, no 

obstante que el origen del primero está en los hombres que hicieron 

la Revolución y el segundo fue organizado por aquellos a quienes la Revo 

lucido Mexicana afectó.en sus intereses, aunque a partir de 1940 el perro 

do estabilizador e institucional ha permitido la libertad plena para desa.  

rrollar sus modales oligárquicos a los hombres que en un principio for-

maron al PAN y que son de ideologra conservadora, pero que se desempe 

flan como firmes prilstas. 

Es indudable que el PRI y su candidato presidencial. van a ganar las 

elecciones del 4 de julio; pero lo que debe quedar bien claro, es que•en 

esta ocasión les costará más trabajo elaborar sus conocidos fraudes y 

por ende, retener el poder: las coyunturas de fracs-in-ación que presen 

ta el PRI son sintomáticas y pruebas verdaderas de la falta de una ideo 

logra congruente y firme que unifique a las masas de sus grandes orga 

nizaciones, que cada vez se convierten más en meros membretes, per 

diendo militancia de lo que resultan pobres y faltos de cohesión sus ac 

tos masivos, pues los mismos asistentes se declaran coaccionados para 

asistir a los actos de sus centrales adheridas al PRI; el método de movi-

lizar masas pierde constantemente mayor consistencia. 
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La izquierda organizada de México. después de muchos años de per 

manecer marginada y en la clandestinidad, se presenta de manera inde 

pendiente revolucionaria, legal y abierta para luchar por el poder en 

la campaña electoral que vive actualmente el pare. 

Las primeras manifestaciones de partidos de izquierda ya se empie 

zan a oir y ya se oyen frases como "a votar por el PSUM y PRT "; un 

ejemplo claro de' la' unificación ascendente lo demuestra la coalición 

habida en el distrito XXVIII del D. F. donde PSUM y PRT presentarán en 

coalición una fórmula unitaria. 

Atin hay diferencias importantes en cuanto a la actuación de los par-

tidos registrados, lo que impide hablar de una coalición real; por ejem 

plo, el PPS y el PST se proclaman de izquierda, pero su ubicación defi 

nitivamente por los hechos mismos se pone en duda; ante este panorama, 

los partidos y agrupaciones nacionalistas y revolucionarias `cenen como 

tarea inmediata darse a la lucha en conjunto para hacer efectivos el su 

fragio y la democracia. Una vez definida esta posición. lo deseable y 

lo que sucederá (si es que no se atomizan las corrientes de izquierda ) 

será la presentación de candidatos únicos a nivel municipal: estatal .y na 

cional en un movimiento unificador que se pueda enfrentar con posibili-

dad de triunfo a los candidatos de la burguesra y del sistema cada vez 

más corrupto 

La democracia constitucionalista representada por Carranza y con 

tinuada por el equipo sonorense en el poder (Adolfo de la Huerta, Alva-

ro Obregón y Plutarco Elras Calles) marca el nacimiento de los que has 
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ta hoy se conocen como regrmenes "revolucionarios", que lejos de re 

presentar al movimiento social de 1910, lo aprisionaron y lo han utiliza 

do para su uso personal y de la oligarqura que los mismos representan • 

Si bien la reforma polrtica se presenta como un intento del Estado 

de autolegititnarse y encauzar la actividad polrtica del pars sobre carri 

les electorales, la misma "constituye también un triunfo poli•tico que 

las masas han obtenido tras 10 años de movilizaciones que han obligado 

al Estado a abrir ciertos cauces de expresión. •La reforma polrtica cons 

tituye también un peligro para las masas, pues abre el camino para la 

claudicación y la colaboración de clases poirtica en la que fácilmente 

pueden caer las masas conducidas por los reformistas, pero también 

constituye un reto para los revolucionarios que al tiempo que aprove - 

chan las oportunidades polrticas y aún materiales que ella brinda, pue-

den ampliar sus bases de sustentación y hacer llegar su programa y su 

dirección a capas cada vez más extensas de las masas" (°8) 

Para el Sistema en términos generales la reforma polttiea no repre= 

senta peligro alguno; es la respuesta gubernamental para la aplicación 

"legalizadd'de la lucha partidaria; es lógico que el Estado implemente 

una reforma para su legitimación más valedera, pero también es con= 

secuente aceptar que las opciones de lucha por el poder pueden ser 

válidas si en verdad se logra esquematizar y representar los intereses 

populares; laReforma tiene por objetivo lograr que la disidencia se ex-

prese por los canales legales, pero esta expresión se debe dar dividida 

y no unificada; por lo mismo, el problema real para los partidos de opp. 
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sición no lo es el gobierno, pues la misma se encarga cié: 4,!t 	inar- 

se y limitarse como verdadera fuerza política; el reto para alcanzar la 

unidad y llegar a las capas populares deberá ser vencido por la oposi-

ción; los resultados de este esfuerzo se expresarán en las urnas con la 

solidaridad de la ciudadanía a su favor. 

En la lucha por la búsqueda del poder, la estructura del mismo con 

verge en todo conglomerado humano en el resultado de dos fuerzas dife 

rentes y antagónicas que se muestran de manera permanente: "Las ---

creencias, por una parte; las necesidades prácticas, por otra. En con-

secuencia la dirección de los partidos presenta el doble carácter de --

una apariencia democrática y de una realidad oligárquica" (39). 

Con estas modalidades, que se encuentran de manera genérica en.'--

los partidos nacionales, debemos aplicar a las mismas que un sistema 

de partidos es el resultado de varios factores, propios a cada país que 

son notorios de conformidad a las tradiciones, a las creencias, a las -

composiciones étnicas etc. , y cuyas formas y características de esta 

coexistencia definen el sistema de partidos del pais considerado. 

Ahora bien, entre los factores generales del sistema de partidos, 

el régimen electoral es el más, importante. En definitiva, sistema de 

partidos y sistema electoral son dos realidades indisolublemente liga--

das,z a veces incluso difíciles de separar mediante el análisis; la exac-

titud mayor o menor de la representación política, por ejemplo, depen 

de del sistema electoral y del sistema de partidos, considerados como 

elementos de un mismo complejo, raramente aislables uno del otro --

(40). 
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En nuestro país se observa bien definida la ilidisolubili.lad entre el 

régimen electoral y el de partidos, siendo el primero sostenedor del -

segundo, corno ha quedado evidenciado con la reforma política (entién-

dase reforma electoral) que formaliza la creación y el funcionamiento 

legal de un nuevo régimen de partidos, con fundamento en apreciacio--

nes jurídicas y políticas no contempladas por la anterior ley electoral 

y cuyos resultados principales son: la amnistía política y las "facilida 

des" para el registro y participación de asociaciones políticas y parti 

dos, dentro de las normas señaladas por la LFQPPE; probablemente - 

en otras naciones el sistema de partidos presione para la verifica—

ción de cambios sustanciales y necesarios de carácter electoral; en --

México, es el gobierno quien "patrocina" las innovaciones electora.--

les mismas que posteriormente inciden sobre el régimen partidaridr-

siendo nuestro régimen, un régimen gubernamental muy especial, en 

cuanto a .ser, él mismo quien promueve el reformismo, desarrollán 

dose éste de adentro hacia fuera y no, como debiera ser, de afuera --

hacia dentro. 

Una de las razones que expuso el PSD en diciembre 14 de 1980 para 

convertirse de A sociación Política Nacional a Partido, 'fue, en su ma—

nifestación ante la Gomisión Federal Electoral que "todos los partí--

Ciós políticos nacionales han fracasado: carecen del programa, de la -

declaración de principios y de los mecanismos de vida interna, capa-

ces de atraer a las masas, de abatir el abstencionismo , de dar cau-

ce al descontento, de organizar la lucha de los trabajadores mexica-- 
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nos por sus demandas ingentes, y de encabezar una gznitinu oposición 

a las medidas de gobierno, que mantienen al país en crisis. Todos ---

ellos han acreditado incapacidad para levantar el programa de trans--

formación social que impone la realidad mexicana" (41). 

Sólo que desgraciadamente, todos los partidos registrados se sien 

ten con la capacidad y el derecho de representar las insignias del ---

progreso y de la vida social. El pluripartidismo que se proclama en --

el país y que se reconoce como un multipartidisrno, bien puede quedar 

clasificado dentro de la opinión que sobre estas organizadas:a se tie-

ne; "un país donde la opinión se divide en grupos numerosos, pero h

nestablea, efímeros, fluidos, no corresponde a la noción verdadera - 

de multipartidismo; se sitúa en la prehistoria de los partidos; se co--

loca en una fase de la evolución general en la que la distincies del bi—

partidismo y del multipártidismo no se aplica todavía, porque no hay -

aún partidos verdaderos" (42); 

Esta apreciación puede compartirse al aplicarla en nuestro país, 

pues la multiplicidad de corrientes políticas y la poca fuerza que aún 

debempeffan quienes las exteriorizan para poder sostener sus tesis -

doctrinarias los hace salirse de la realidad, sobre todo por su efimeri 

dad e inestabilidad, puesto que de los 9 partidos existentes, algunos --

de ellos como el PSD y PRT buscan principalmente su registro definiti 

vo, mientras que otros, como el PDM y PA RM en cualquier momento 

pueden desaparecer por falta de "clientela"; casi podría afirmar que' - 

su existencia o desaparición es "a criterio" del sistema . 
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Se requieren partidos "verdaderos" para poder hablar de un plura— 

lismo ideológico, pues la cantidad no asegura la verdadera esencia plu-

ralista; es de mayor apreciación que compitan pocos, pero verdaderos 

partidos y no muchos, que lo único que hacen es servir de comparsas --

para aparentar un pluripartidismo que no existe; la oposición al partido 

oficial puede darse y ser, pero primero debe ésta compactarse, pues -

lo que ha hecho hasta ahora es fluir y dividirse, anteponiendo sus inte- 

reses privativos a la efeCtiva lucha partidaria que nos permita hablar 

de un pluralismo, y no contemplar sólo un pseudo-oposicionismo. 

Pero México país que desde 1929 conserva en sus estructuras un --

partido dominante yhegemónico requiere de una participación pluralis-

ta para legitimar el poder gubernamental de manera tal, que todas las 

corrientes políticas se encuentren representadas en los partidos y en 

su caso, en el Congreso de la Unión y en las localidades. 

No obstante que desde 1939 a la fecha se han desarrollado varios 

partidos con características de estabilidad en sus cuadros y en su ideo 

gía,aún persiste la dominación excesiva del partido oficial, que cada 

vez tiene menos militantes y masas bajo su control, como lo demues--

tran las estadísticas de ciudadanos empadronados y el porcentaje de --

votos emitidos a su favor. 

Si se quiere en verdad que los partidos nacionales transformen la - 

estructura caduca del régimen partidista, es menester que la actual --

pluralidad de partidos organizados tenga verdadero juego político y no 

sólo puestos triviales que lo único que hacen es encubrir a la oligarquía 
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y a la debilidad del sistema político. 

A este respecto las unificaciones que se hagan entre partidos y aso-

ciaciones políticas deberán tener la cohesión y firmeza necesarias para 

que superen la etapa de simples coaliciones electoreras y pueda pensar 

se con seriedad en que un partido o una alianza de ellos pueda echar - 

abajo al decadente gobiern6 por las vías pacíficas de la institucionalidad ; 

la factibilidad de formar alianzas y despertar la conciencia y acabar 

con el escepticismo electoral es tarea que pueden y deben desarrollar --

los actuales partidos; de no, hacerlo se seguirá con los mismos cáno-

nes que la dictadura porfirista desarrollaba y que a partir de 1929 se - 

han acentuado nuevamente: " El gobierno porfirista fue el primero en --

convertir todo.acto electoral en acto administrativo, y el primero en --

organizar sistemáticamente a la burocracia civil para la organización - 

y administración de las elecciones, con la consabida y necesaria alian-

za y colaboración de los jefes políticos .' También contribuyó a la ins--

tauración de un método para la selección de candidatos por el presiden 

te y los electores regionales. Ese método consistió en reservar toda --

autoridad al jefe del Estado en la elección previa de candidatos sin que 

tomara siempre su decisión en forma arbitraria, sino considerando la 

correlación de fuerzas y los méritos de loa aspirantes en materia de — 

lealtad, disciplina e incluso capacidad, todo evaluado por supuesto se—

gún su propio saber y entender" (43). 

Este mismo sistema es,e1 que actualmente sigue utilizando el parti 

do oficial; ello seguramente se debe al carácter mesocrático de los re- 



gímenos (alianza de clases) y a que la ideología anterior y posterior a - 

la revolución ha sido la de las clases medias, punta de lanza de la bur—

guesía, y no la de los sectores obrero, campesino o popular. 

Con la actuación en 1979 de 7 partidos políticos, se puede elaborar 

una síntesis general sobre estos resultados y sus efectos: 

a) . - El abstencionismo sigue presentándose como el enemigo co—

mún que no ha sido vencido, pues de 28 millones de electores registra-

dos, sólo voto un 50 % aproximadamente. 

b) . - El partido oficial registró una tendencia descendente de los -

votos emitidos a su favor. 

AÑO 	CIUDADANOS EMPADRONADOS 	VOTOS PRI 
( millones) 

1961 10.4 

1964 13.5 

1967 15.8 

1970 21. 6 

1973 24.8 

1976 25.9 

1979 27.9 

- Como puede observarse,la pérdida de legitimidad de los gobiernos 

del PRI no sólo es relativa conforme al total de la población empadrona 

da y en edad de votar, sino que se expresa en términos cuantitativos, - 

Mientras que entre 1973 y 1979 los empadronados aumentan 2. 9 millones, 

6.1 

7.8 

8.3 

11.1 

11.1 

12.8 

9. 6 
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el PRI pierde 3,2 millones de votantes en ese mismo lapso, 

. - Los datos de la Comisión Federal Electoral muestran que los --

4 partidos registrados hasta 1977 (PRI, PAN, PPS, PARM) perdieron votos 

en relación a los comicios de 1973. 

d) . - El PCM mostró una fuerza importante al obtener el tercer lugar 

electoral tanto en los uninotninales como en los plurinominales. Mostró 

tener el doble de fuerza electoral que el PST y el PPS juntos, aunque en-

tre los tres no igualan lasotación del. PAN. 

e) . - El PST fue un fiasco pues de autoproclamarse la "segunda fuer-

za política nacional" obtuvo el modesto quinto lugar tanto en los uninomi 

nales como en los plurinominales, aunque en los últimos mejoró su situa-

ción cuantitativa. De todos los partidos, es el PST el que quedó en peor 

situación, sobre todo por las expectativas que generó a su alrededor-y - 
. „u' • 

los pobres resultados que obtuvo. 

1) - El PPS mantuvo un lugar sumamente modesto comparable al -- 

del PST, aunque logró mantener su registro. 

g) - El PARM es el único partido que mejoró su situación en los --

plurinominales en términos de posición, pues en los uninominales ocu--

pó el último lugar y en los plurinominales el penúltimo, dejando al PDM 

a la zaga. 

h) . - El PDM mostró la enorme dependencia que tiene en relación a 

las áreas tradicionales de la UNS, situándose en el último lugar en las 

votaciones plurinominales, 

En cuanto a la convergencia sobre la opinión de los partidos de --- 
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oposición, todos se han quejado de la enorme cantidad de irrep,uluridazc.s 

registradas en el conteo de los votos, de las deficiencias de la ley electo 

ral para resolver los problemas, y se ha denunciado la persistencia de --

escandalosos fraudes electorales, especialmente en las casillas de las --

áreas rurales, pues' el tigre no ha perdido sus manchas" -la única forma 

de que desaparezcan las manchas es que no haya tigre- (44). 

Hay que reconocer que a pesar de la participación de 7 partidos en el 

proceso electoral nacional de 1979, el PRI y el PAN siguen siendo las ---

fuerzas hegemónicas del electorado 31a ellos se agregan los votos obten! 

dos por el PARM, PPS , PST y PDM, se tendría con amplitud una vota- --

ción elevada para los partidos más representativos de la élite guberna---

mental. 

En esta consideración electoral estimo únicamente los votos emitidos 

y los tomo como mayoría formal, porque la mayoría real no la han obte-

nido aún los partidos que luchan por el poder. 

Es de esperarse que las organizaciones de verdadera tendencia demo 

crática y popular logren hacer participar, con sus propias doctrinas, al 

electorado y obtengan para sí mismos, las ganancias de la concientiza-

ción por el camino del socialismo, único por el cual se podrá vislum -- 

brar y esperar la realización de la justicia y de la democracia en México. 
_ 

Algo de suma importancia será el papel que desempeñen los jóvenes, 

las mujeres y los hombres en las urnas el próximo 4 de julio y el respe-

to a los votos por parte del gobierno. Estos dos factores -participación -

y respeto electoral- serán un buen catalizador para analizar y compro- - 
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bar los parámetros de la concientización político-electoral; esto nos pre-

sentará y corroborará, de mejor forma, la certeza de la posibilidad pa--

ra que un partido o una coalición de éstos ascienda al poder o al menos, -

para que la presión de los votos logre mejorar los niveles de bienestar -

social, además de demostrarse que ha sido a partir de 1939 en que se ha 

acentuado la oposición formal al partido oficial y de manera real a par--

tir de 1979 con partidos políticos estables, con ideología propia e inde--

pendiente (algunos) y con posibilidades de obtener el poder siguiendo la 

jerarquización política y acelerando él desarrollo histórico de la socie 

dad nacional. 
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CAPITULO TERCERO 

CONDICIONES ACTUALES DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

EN MÉXICO 

A) PRI, 50 AÑOS EN EL PODER, 

La participación que han tenido los partidos políticos en México --- 

varia en cuanto a su estabilidad de lucha y a su permanencia como par-

tidos electorales; antes y después de la revolución, y hasta 1929, exis-

tía en el país un multipartidismo que atomizaba la unidad y el mando; - 

se hacia necesario un organismo que no se situase en los extremos y ,7 

que representara los intereses e ideales de los grupos triunfantes del 

movimiento social mexicano, pues eratrnprescindiblela participación 

política en un organismo fuerte y nacional que legitimara el poder de .-

quienes aspiraban al mismo; "las tres importantísimas funciones que 

desempeló inicialmente el Partido Oficial al fundarse en 1929 con el 

nombre de Partido Nacional Revolucionario fueron: a) Contener el des 

gajamiento del grupo revolucionario; b) Instaurar un sistema civiliza-

do de dirimir las luchas por el poder y c) Dar un alcance nacional a -

la acción politico-administrativa para lograr las metas de la Revolu—

ción Mexicana" (1). 

Así, las fuerzas revolucionarias de México ya con el poder en sus 

manos sufrían fuertes escisiones e inestabilidad en el ejercicio del --- 
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poder, pues no obstante que se había vencido a los enemigos de la revo-

lución y triunfaba el movimiento, se debía contar con un partido que aglu 

tinara a los obreros, campesinos, militares y clases mediagPlutarco ---

Elías Calles en su carácter de Presidente de la República manifestó el --

primero de diciembre de 1928, haciendo alusión a la muerte de Alvaro ---

Obregón, Presidente electo, lo siguiente: "Se enfrenta México a una si—

tuación en que la nota dominante.es la falta de caudillos, lo que debe ---

permitirnos, va a permitirnos, orientar definitivamente la política del 

país por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pasar 

de una vez por todas, de la condición histórica de país de.un hombre a 

la de nación de instituciones y de leyes" (2); para llegar a esta declara 

ción fue necesario que pasasen muchos episodios políticos en la vida - 

de México, ya que para ubicarnos en los trabajos que durante su prime 

ra etapa tuvo el PNR con Plutarco Elías Calles como su fundador, es -

preciso situar el desarrollo histórico que nos permita partir de un --

estadio real partidista desde su inicio, hasta la etapa misma en que --

muere °bregan. A este respecto me parece adecuado encuadrar la bre 

ve reseña que hay en el país previa al nacimiento del PNR. 

Cuando la República y el liberalismo triunfaron en 1367 sobre la -

intervención y el partido conservador, quedó al frente de los destinos 

nacionales el grupo gobernante más experimentado y patriota que 

México ha tenido en su historia con Juárez a la cabeza. Sin embargo --

ese grupo fue incapaz de mantenerse unido para recoger los frutos de -

su victoria: pronto se dividió en facciones personalistas cuyas luchas - 
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hicieron estéril el triunfo logrado, y acabaron por abrir la puerta a la --

dictadura porfiriana. A los cuatro meses de esa victoria, en las eleccio-

nes de diciembre de 1867 , Porfirio Díaz contendió contra Juárez, forman 

dose así las facciones juarista y porfirista. En las elecciones siguientes 

de 1871, surgió una tercera facción, la de Sebastian Lerdo de Tejada; y - 

en la de 1876, desaparecido Juárez , a las facciones supervivientes, la --

lerdista y la porfirista, se agrego la de José Ma. Iglesias. Tanto desca-

labro provocó el surgimiento, una y otra vez, del anhelo de reconstruir 

el "viejo partido liberal" y para ello se hizo un esfuerzo aparatoso en - 

1880 en ocasión también de una elección presidencial. Se hizo otro inten-

to en 1893, mediante la Unión Nacional Liberal, nombre significativo, -

porque, en efecto, se quería unir nacionalmente a los liberales. Este - 

intento, como el último de 1903, fracasó; el movimiento revolucionario 

estuvo todairra más expuesto al desgajamiento ya que, salvo el grupo de 

Chihuahua que conservó inicialmente una cierta unidad bajo la jefatura 

de Madero, en muchos de los Estados de la República brotaron como -

por generación espontánea núcleos rebeldes que apenas habían oído ha--

blar del programa de los líderes anta-reeleccionistas. Es más , aún --

dentro del grupo de Chihuahua, apenas iniciado el movimiento rebelde, 

Pascual Orozco y Francisco Villa pretendieron desconocer la autoridad 

de Madero. Triunfante ya la revolución durante el interinato de León de 

ta Barra,se,  hizo manifiesta la disidencia de Emilio Vázquez Gómez; el 

hermano de éste, Francisco, fue descartado como candidato vicepresi--

dencial en favor de José Ma. Pino Suárez, y apenas llegado Madero al -- 
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poder, se levantaron contra él Pascual Orozco y los hermanos Vázquez - 

Gómez. La situación empeoró al renacer el movimiento revolucionario, 
, 

pues desde los comienzos el grupo cartandista estuvo amenaZadó por 

el bando' villista para no hablar de la deScdnfiánza Con que él ültitrio -

Vió•siernre la participací6n de tos rebeldes sonorenáeá.' Esta'priinera 

etapa dé divisioneá fué poda cosa ál lado del.rornpimiento ya declarado" 

Villa, del grupo convenciOnista y 'la actitud separaitsta'dél zapatiál" :.'d 
1 	S' • 

0 

...• 	 • 	• 	• 	. 	•• 	• 	•  
el'grupo revolú 

cionario que habla sobrevivido a las`primeras divisiones apenas se 

cionál se planteó el• problema dé la' sucesión, á la que aspiraban' figuras 

militares tan sábí.ésaiientes como Alvaro Obrégón'YPabló González.. 

Al inClinarse Carraná por un candidato civil, 'el grupo obregontsta 

acudió a una cié las rebeliones más sangrientas que ¡mata entonces ha-

bra habido. Una peor aún se repitió al plaritearsé en 1924 lá sucesión 

de Obregón. Y en 1928 la lucha facciosa conclu0 con a muerte de 

los tres candidatos revolucionarios: los generales Sérano y Obregón, 

aseáinados, y ÁrriitiO 

La inestabilidad dél rniSmo grupa revolucionarió y de otras facCio-.  

nes representativas 'de fuerza• política, % económica, militar o religiósa, 

iba fórmando la caracteriiación que' torna unEstacío al faltar la legiti-

midad del poder y empezar a crearse un vaclo de éste. Pero no es sólo 

el hecho propio de la creación de un partido dominante o único lo que 

•iárimOlma• 
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origina una estabilidad y da fuerza singular al Estado mexicano, ya que 

"El sistema de los partidos políticos en México y su vinculación a la --

historia del Estado corresponden a un proceso universal en el que se --

presentan dos fenómenos parecidos: el de un partido único predominante 

en las naciones de origen colonial; y el partido del Estado en los parses 

industriales y metropolitanos donde se ha desarrollado el capital mono-

pólico. Ambas caracterrsticas se dan agur, donde no existe un partido 

único, sino un partido predominante, que el partido del Estado" (4). 

Partido que sigue caracterizándose por su monopolio del poder, no 

obstante la secuencia histórica de un multipartid.ismo; este pluralismo 

ideológico se manifiesta como una institucionalidad formal que muchas 

veces se dificulta clasificar como real, aunque se busque en la lucha -

de los partidos adecuarse a la realidad y en esforzarse buscando el 

poder. 

Las coaliciones que se han originado después de la fundación del --

PNR, se confunden al presentarse otros partidos políticos como sim—

ples apéndices del partido del Estado, que se caracteriza hasta 1977 --

como hegemónico por más que el Partido Acción Nacional ha competido 

con él. A partir de 1979 surgen nuevas reglas del juego que probable--

mente vayan a "contrariar" en sus resultados, al partido del Estado, a 

pesar de no ser esta contrariedad la finalidad deseada. 

Con la carta magna que se promulga en 1917, misma que forja en --

nuestro pass un poder constitucional, se inicia una nueva etapa para ---

los partidos políticos mexicanos; pero como ya lo he mencionado los - 
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partidos existentes o que surgieron en ese periodo sólo fiieron agruPácio-

nes que dependían en sus acciones del Mando de Un jefé político; las con-

secuencias de la Oca capacidad de acción de los partidos Políticos en Mé-

xico se demuestra ál quedar de manifieáto lá infitiericiá del gobernante en 

turno y la escasa fuerza de los Partidoá, situación clié de rtianerá clara 

se puede observar cuando ningúna organización sé óPtiáo a tá reelección 

de Obregón, motivada por la réforrria hechá ál AraCilló 83°de la Gdhsti--

tución por el entonces presidente Plutai-Co Elías Calles; "La tihicá réé--

lección de un presidente que fue deaáradá lícita y ádiriisiblé ititérCálari--

do un período, mismo que fue aumentado simultáneamente dé cúátró a -

seis aloa. Los oPOSitoi-es de lá reelecbión de Oliregóri hicieróh•réSur-

git al extinto Partidó Antirééléctionista, Pliáulándo como Eiú Candidato - 

al Gral. .Atnulfo R. Gómez . Con la ejecución de dóineir , como con la - 

del Gral. Francisco Serrano, los antireeleccionistas se vieren priva—

dos de su espina dorsal" (5). 

Por la actuación del gobierno queda expuesto cón toda claridad el - 

interés porque los hombres fuertes del movimiento revolucionario si-

guiesen ejerciendo el poder; es probable que con las modificaciones --

a la Constittición, Calles estuviese pensando en que terminadó -eh su - 

caso- el período de Obregón, el lógico sucesor sería el propio Elías -

Calles. El presidente tenía intenciones de ser la fuente de ún caudillaje 

revolucionario que impidiese una lucha social y que le acarrease la sim 

palia de las fuerzas de Obregón. Las fuerzas anarquistas y comunistas 

se hacían presentes en el panorama político, pero además, el clero es-

taba empetiado en reconquistar los fueros perdidos; con las fuerzas re-- 
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volucionarias en el poder pero con seriales claras de posibles divergen-

cias, Plutarco Ellas Calles inicia un periodo de fortalecimiento de todas 

las instituciones delEstado; entre éstas, la. más importante.- es la ---

creación del partido político del Estado; el problema inmediato a resol-

ver era el de asegurar la sucesión, en la cual la habilidad politica del -

presidente en turno eligió a Emilio Portes Gil, creador del Partido So-

cialista Fronterizooque contaba con gran número de adictos y que ade-

más por ser civil, fue aceptado por los propios militares quienes no - 

vieron un enemigo potencial y si a utyhombre capaz de equilibrar los - 

diversos intereses. 

Callés al terminar su periodo fue considerado "jefe máximo" y su -

poder, después de finalizada su gestión estuvo hasta 1934 por encima - 

de los presidentes, gracias a la creación del Partido Nacional Revolu—

cionario formado con la fuerza estatal y con el apoyo del ejército y de 

los campesinos armados; de ataque "la fundación del PNR es el resul--

tado de una determinación presidencial, no el fruto de un voluntario ac 

to democrático proveniente de las capas inferiores" (6). 

De esta resultante se deduce que el partido oficial nace de la nece--

sidad de contener el desmembramiento de las fuerzas revolucionarias 

y de evitar nuevos enfrentamientos, confiando la resolución de la lucha 

del poder a un partido político y buscándose las fórmulas adecuadas — 

para dirimir las controversias de manera interna, 

"Desde su fundación., el partido ha cumplido con sus funciones y — 

las ha desempellado cada vez mejor, pues desde 1929 sólo se han regia- 
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trado tres escisiones: la del Gral. Juan Andrew Almazán en 1940, la de - 

Ezequiel Padilla en 1946 y la del Gral. Miguel Henríquz Guzmán eh 1952" 

(7). 

No obstante estas "indisciplinas" de los propios partidarios revolucio 

narcos, el partido no tuvo problemas en llevar al triunfo a sus respecti--

vos candidatos, al contrario, aprovechó las coyunturas para fortalecer-

se y aplicar una mayor disciplina, pues es algo totalmente cierto que des 

de 1952, el partido - no ha sufrido nuevas divisiones de importancia y su - 

poder monolítico ante los otros partidos se sigue dando, aunque no con la 

misma imposición. 

El PNR con motivo de su fundación debla fungir como un imán que,  

atrayese a todas las fuerzas pero también se le dió un uso de control so-

bre las 'diferentes agrupaciones que lo formaron; además, este partido 

debería realizar las programaciones necesarias con los mecanismos --

adecuados para manejar los procesos electorales a todos los niveles, --

situación que aún en la actualidad impera, pues para formar las comi—

siones electorales , municipales y estatales, es requisito tácito ser 

miembro del del PRI y hasta hace poco tiempo, la Comisión Federal Electo-

ral tenla características similares; el hecho de que en la actualidad haya 

representantes de otros partidos en las diferentes comisiones electora—

les , no les da ventaja sobre el partido oficial, pues éste controla los --- 

nombramientos propios y los de la Comisión Electoral respectiva. Con 

esta panorámica queda destacada la cohesión que adquiere el Estado al --

fundarse el PNR y la preponderancia que éste desempeíía en el sistema -- 
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político electoral. 

La Asamblea Canstituyente,se reunió en Querétaro en marzo de 1929 

y considerado formalmente, el PNR surgió a la vida pública el 4 de mar 

zo de ese mismo ario con un pacto de unión y solidaridad, signado por -

los integrantes de la asamblea; en la misma fue presentado Pascual Or-

tiz Rubio a quien se postuló como candidato único del PNR, mismo que 

llevó como contendiente por parte del Partido Antireeleccionista a José 

Vasconcelos y por el Partido Comunista Mexicano a Pedro Rodríguez ---

Triana, quienes perdieron ante el candidato del Partido del Estado. 

Había quedado demostrado que la participación se seguía dando a tra 

vés de diferentes agrupaciones políticas, por lo que para fines de octu--

bre de 1932, en el Congreso Extraordinadio del Partido, celebrado en --

Aguascalientes, fue acordado afiliar a los miembros de las agrupacio—

nes políticas incorporadas al PNR sobre una base individual. (8) 

Pero esta intención, no obstante que fue aprobada, dista mucho de --

ubicarse en la realidad, puesto que las agrupaciones y organizaciones --

afiliadas al partido oficial siguieron actuando en fuerza conjunta y no in-

dividual, acrecentándose las organizaciones de masas adheridas al par-

tido en el período cardenista. 

De 1929 a 1932, el país conoció movimientos agrarios y obreros y --

una gran proporción deéstos se realizó en la clandestinidad y fuera de la 

dirección estatal y de las organizaciones controladas por el partido, por 

lo que "la transformación del Partido Nacional Revolucionario en Partido 

de la Revolución Mexicana, obedeció a una política de las clases trabaja- 



142 

doras, sus organizaciones y sus coaliciones. Fue también resultado de 

una respuesta de las directivas sindicales, agrarias, políticas y milita-

res a las acciones de las masas" (9). 

El PNR destinado a regir los destinos políticos del país, no. ha perdido 

esta prerrogativa al cambiar de siglas, pues el desenlace de la lucha 

por el poder sigue siendo el de un juego político, donde las fichas las --

maneja el partido oficial y juegan en la mesa sólo los participantes re--

presentativos del sistema político, lo de "Nacional Revolucionario" prác 

ricamente no varia por lo de "Revolución Mexicana", pues ambos térmi-

nos se refieren a organizaciones viacionales y revolucionarias, institu-

ciones que de cualquier forma eran necesarias al panorama nacional. 

La actuación que ha tenido el partido oficial en el sistema político me 

xicano, ha hecho que por los avances logrados en el plano económico, la 

historia se haya dividido, desde este punto de vista en dos períodos: "en 

efecto, los economistas especializados en la historia económica reciente 

del país parecen estar de acuerdo en dividirla en dos períodos, uno de 

Revolución de Reforma, que va de 1911 a 1940 , y otro de Desarrollo que 

se inicia en 1941 y continúa hasta el día de hoy" (10). 

Esta diferenciación nos permite entrar de lleno á lo que hoy conoce-

mos como Partido Revolucionario Institucional surgido en el segundo ----

período-de desarrollo-y que se manifiesta como la necesidad de modifica-

ción que le imponen al Estado las élites del poder. 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

La transformación del Partido de la Revolución Mexicana siguió un pro 

ceso en el cual el caudillaje había quedado atrás y el presidente de la.  -- 
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República era la suprema autoridad del partido; el caudillismo se convir-

tió en presidencialismo y los grupos de lucha se habían asentado con el - 

sistemao haciéndose notoria la presencia de los nuevos ricos y de las cla-

ses medias, a pesar de que se integraba por obreros, campesinos, ejér.  

cito , armada, trabajadores independientes, cooperativistas, artesanos, 

estudiantes, profesionistas, comerciantes en pequeño y demás elemen--

tos afines en tendencias e intereses al PRM; pero el partido empezó a 

perder fuerza debilitándose ideológicamente y disminuyendo la importan 

cia de los sectores frente a los mandos gubernamentales; dentro de los 

sectores, sobre todo perdió fuerza el obrero. 

En 1943 se fundó la Confederación Nacional de Organizaciones Popu-

lares con iguales efectos,' En cuanto a los campesinos, fue cada vez me 

nor la fuerza de ejidatarios y comuneros. 

La correlación de fuerzas habla cambiado sensiblemente en detri---

mento de trabajadores y campesinos en favor de la burguesfa. La lucha 

que habfa desarrollado Cárdenas se estancó en el perlado de A vila Ca--

macho y de ahí que el PRM sufriese un deterioro que obligaba al gobier 

no a establecer alianzas con determinadas organizaciones ante la caren 

cia de una fuerza política partidista. 

Pero el partido siempre ha representado a los intereses de fuerzas 

extrañas (élites de poder diverso) a los grandes núcleos de población, -

de ahí que el tono radicalista del gobierno de Cárdenas fuese substituido 

porel de una politica de conciliacióti y de unidad nacionales propugnadas por 

A vita Camacho. Debido al deterioro que ante tales actitudes habfa tenido 
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el PRM, sobre todo en lo referente a la falta de representatividad de las 

masas organizadas, y a su alejamiento del esquema populista y de tenden 

cia socialista, pues se marcó ampliamente el derechismo por lo que,el 

propio sistema pensó en la necesidad de un cambio y fue así como surgió 

el PRI, aunque el cambio de membrete no significó una modalidad diferen 

te, ya que la innovación fue más de carácter formal que real, y su obje--

tivo inmediato consistió en atemperar la intranquilidad popular; en el con 

texto del PRI dejaron de figurar los militares, ya que por acuerdo presi—

dencial el 10 de diciembre de 1940, se ordenó que los militares en servi-

cio abandonaran el PRM; "considerando por último, que estas conquistas 

-transformación económica y social del país- tienen ya caracteres de fir 

meza y permanencia y es oportuno fomentar el libre y peculiar desarro—

llo cívico de los grupos socialmente definidos dentro de los límites de la 

ley, y, es necesario que nuestras fuerzas armadas cumplan la misión que 

legalmente les coresponde, para cuyo efecto resulta indispensable man-

tenerlos apartados de la política electoral que pone en peligro la necesa-

ria cohesión de los militares en servicio activo" (11). 

Además el PRI abandona el lema del extinto partido que pugnaba "por 

una democracia de trabajadores' y lo sustituye por "democracia y justi-

cia social" ; fueron modificados conceptos ideológicos y retóricos, algu-

nos otros fueron desechados o alterados, las bases proletarias popula--

res dejaron de tener ingerencia directa en las organizaciones aumentan 

do el poder de los órganos centrales. 

El poder del PRI, no es otro que el poder del Estado, de ahí que des-

de la fundación del PNR hasta nuestros días la oposición, más que luchar 
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contra el PRI lucha contra el Estado, esgrimiendo el partido y el gobier 

no subjetividades en cuanto a sus alianzas; el partido declara que su pro 

grama es el de la revolución y el gobierno que la constitución señala el 

suyo, pero la respuesta del pueblo ante estos supuestos, es de total es-

cepticismo, ya que ni el partido ni el gobierno se comprometen con la -

realidad. 

El abuelo del PRI, fue creado con el patrocinio del gobierno, llegán-

dose al extremo de que por acuerdo presidencial del 25 de enero de 1930, 

se autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departa--

mento del D. F. , a descontar al personal civil de la Administración Fe-

deral el sueldo correspondiente a 7 días de cada año para financiarlo, - 

El PNR, solicitó al gobierno la derogación de este acuerdo, mismo que 

surtió efecto en el pariodo de Cárdenas (12). 

El hecho de que el partido oficial haya surgido por resolución presi 

dencial, da origen precisamente a que este partido se declare como una 

institución de los anhelos revolucionarios; los programas gubernamenta-

les son los elementos básicos del desarrollo pillara, que maneja valores 

en relación a las actividades del dirigente en turno, con lo que su ideolo-

gía no se define como de derecha o de izquierda sino como la de la revo-

lución mexicana: así el Sistema integrado por empleados y funcionarios 

del gobierno, cooperaba para el sostenimiento del partido oficial; esta -

aportación económica aún se sigue dando al PRI, aunque en forma velada 

por parte de los sindicatos controlados por el partido y el Estado. 

En México, el gobierno y el Estado forman un todo constitucional.< 
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La lucha por el gobierno y la lucha por el poder están mucho más 

estrechamente ligadas que en otros sistemas políticos. El gobierno no -

se separa del poder del Estado, y éste tiene una autonomía relativa --

frente a la burguesía aunque tienda a perderla. El Jefe del Estado es el 

jefe del gobierno, y es el jefe del partido del Estado. El PRI agrupa en 

"Sectores" a campesinos, obreros y clases medias (13). 

Dado el acercamiento entre PRI, gobierno y Estado y la fuerte opo 

sición para el surgimiento de grupos disidentes a esta trilogía, es posi 

ble pensar que las razones por las cuales no ha tenido el partido ofi-- 

cial una verdadera oposición, son porque el PRI ha sabido absorver a - 

la oposición, captando líderes, grupos e inclusive partidos; de cualquier 

forma si el cohecho no resultaysiempre existen el recurso de la repre--

alón y el nuevo intento de negociación con los dirigentes más dispuestos 

al pacto, la adhesión y la amistad o sumisión, aunque hay que tomar en 

cuenta que siempre hay líderes y organismos dispuestos a no transar -

con el aparato estatal o con los gobernantes en turno; el exilio, la cár-

cel o los "accidentes" son la respuesta característiáa del Estado ante -

estas situaciones. 

LOS TRES SECTORES DEL PRI. 

El Partido Revolucionario Institucional tiene el control político de - 

todos los gobernantes del país, pues éstos han salido de sus filas y la 

relación estrecha que tienen se observa por las posiciones que obtienen 

los dirigentes partidistas en el gobierno, y viceversa, funcionarios del 

gobierno que se incorporan al partido; a pesar de todo esto, el partido 

mantiene una apariencia de camuflaje donde se desconoce al presidente 
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de la República corno su jefe nato, siendo l'a verdad lo contrario. 

La existencia que con estos movimientos se presenta en el PRI es -

realzada por la actuación que tienen los tres sectores que lo integran: ?—

Sector Obrero, Sector Campesino,. Sector Popular. 

El sector obrero está formado por los trabajadores organizados en 

sindicatos estatales y nacionales los que a su vez son coordinados por el 

Congreso del Trabajo. 

"La unión de sindicatos más poderosa, con el derecho de represen-

t ar al sector obrero dentro del PRI, es la CTM" (14). 

Y como los sindicatos de la CTM (Confederación de Trabajadores - 

de México ) rigen como integrantes del PRI, todos los obreros afiliados 

a un sindicato de la CTM son automáticamente miembros del PRI. El 

sector campesino está formado básicamente por la Confederación Na—

cional Campesina (CNC) en donde existe toda una serie de categorfas - 

de trabajadores agrfcolas con diferentes relaciones respecto a la tierra, 

siendo el grupo mayor el de los ejidatarios; además de la CNC existe --

la Central Campesina Independiente (CCI) que desarrolla funciones simi 

lares a la CNC y se encuentra también afiliada al Partido Revoluciona-

rio Institucional. 

Si bien el sector obrero y el campesino tienen varias organizaciones 

representativas, existe en el ?RI un sector representado por una sola -

central, la CNOP, aglutinadora del sector de la clase media:; la CNOP -

comprende artesanos, comerciantes, cooperativistas, empleados„peque 

Píos industriales, pequeños agricultores, colonos, profesionistas, • — 
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no asalariados y trabajadores al servicio del Estado, formando el núcleo 

del sector popular los empleados de la administración pública, sindicali 

zados •en la FSTSE (Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servi—

cio del Estado) que "constituyen aquella parte de la población a la que el 

Estado concede la mayor asistencia en forma de atención médica, fondos 

para pensiones, construcción de viviendas, otorgamiento de créditos y -

bajos intereses. Por otro lado, los empleados de gobierno están concien-

te3 de esta posición clave y, en su afán por sonseguir influencia política, 

saben aprovecharla como objeto de negociaciones (15). 

El partido se ha desacreditado por no democratizar sus procedi—

mientos según el desarrollo histórico, por más que la organización pri-

ista se refleje en toda la estructura nacional con comités seccionales, -

municipales, estatales y nacionales: de esta forma las funciones del par 

tido se integran de manera nacional, equilibrando intereses y ejercien-

do un control con funciones estabilizadoras del régimen: "Esta función -

integradora del PNR, PRM , PRI esta sustentada por la pretensión de ra 

cionalizar el deseo colectivo de todos los mexicanos que aspiran al pro-

greso social y económico" (16). 

Aunque en verdad la obra priista es de carácter integrador con vi-

sos nacionalistas y que lucha por la autodeterminación interna y externa 

de la política nacional, utiliza esta característica de manera retórica y 

como exponente de la fe y de la mexicanidad del pueblo, puesto que la -

soberanía nacional implica diversos factores entre ellos el político, y -

desafortunadamente la soberanía de México, no se da en el contexto na- 
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cional ni en el internacional, puesto que los principios de la revolución no 

dejan de ser un mito, adjudicados a todos los ámbitos del país; los diri—

gentes del partido deben considerar que grandes núcleos ciudadanos están 

profundamente descontentos con los resultados hasta hoy obtenidos, ade-

más del propio desprestigio del PRI, que desempeña funciones de organis 

mo auxiliar del presidente de la República, aparte del lenguaje demagógi-

co, simplista y estridente de sus dirigentes, incluyéndose las dramáticas 

y reveladoras cifras que demuestran la calda estrepitosa del PRI en las ur 

nao; con estas observaciones se puede asegurar que si el PRI y el gobierno 

no transforman sus métodos, el partido puede seguir perdiendo miembros 

o difícilmente conservar los actuales, y será imposible que con sus falsos 

pronunciamientos, logre atraer a los millones de escépticos y mucho me--

nos al abstencionismo que en cada elección popular es evidente. 

La necesidad histórica y visionaria que se tuvo para formar un parti-

do fuerte, unificador, nacional y revolucionario, empieza a perder vigen-

cia para la vida contemporánea de México, quizá esto, debido a una real -

oposición que no se .tuvo desde la fundación del PNR y a la paulatina pérdi 

da del control individual sobre los integrantes de las organizaciones de -

masas filiales del PRI. 

Las fuerzas políticas y económicas surgidas en México a partir de -

1929, han encontrado a su mejor defensor en el propio partido del Estado, 

por más que en algunos gobiernos emanados del PRI se haya tratado de -

fortalecer más ampliamente la participación de las masas campesinas, -

obreras y de clase media, pues con todo y el empeflo, el control sobre - 
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las mismas, nunca ha dejado de ejercerse; el PRI, no obstante sus pecu--

liares características de control político, resiente la decadencia de sus 

cuadros dirigentes (desde comités seccionales hasta nacionales) y de sus 

miembros, a los que generalmente no se consulta pare la toma de deci—

siones, aunado a todo esto la acelerada práctica del nepotismo que se da 

en el ámbito político y administrativo, pudiéndose desarrollar una  crisis 

grave como la que se vivió en el p@Vfpdo de 1920 a 1929, cuando la reVP—

lución estaba triunfante, pero no exiatia im org4a1EIMP149/41c4149T del fer 

vor revolucionario. 

.Actualmente existen deseos de cambios, pero la opción p14*UCiPaliva 

y nacionalista que presenta el PRI, se aleja cada vez mas de los anhelos 

populares, pues sus programas de acción no presentan credibilidad algu-

na, lo que puede dar la pauta a los partidos de oposicOn verdadera, para 

unificar a las fuerzas políticas descontentas y activarlas a su lado, aun-

que para la realización cabal de esta posibilidad, se deberá motivar pri-

meramente al abstencionismo; si el PRI sigue argumentando que es sufi-

ciente "crear fama y echarse a dormir" está seguramente cavando su --

propia tumba, pues otros partidos o la coalición de ellos, pueden origi--

nar la conquista de la apatía y entonces el sistema decadente podrá cono-

cer las nuevas alternativas de la oposición. 

Reconocer que el PRI tiene 50 anos en el poder , es sinónimo de que 

sus dirigentes han actuado, con la suficiente capacidad para sostener al -

propio partido y a los hombres que postula para los cargos de elección -

popular; pero esta tenacidad y esfuerzo originaron una cúpula del poder, 
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en donde se crea una clase dominante representativa de intereses políticos 

económicos y sociales, misma que detienen el avance del desarrollo so--

cial y político en perjuicio del pueblo.' 

Los diversos dirigentes nacionales del partido oficial han sostenido -

tesis ideológicas con carácter revolucionario que se aplican,. en efecto, - 

a la problemática de la nación, aunque esto sea sólo de manera formal; -

además es el PRI el Único partido que en la actualidad tiene bases parti-

distas municipales, estatales y nacionales; aunque si bien se presenta co 

mo el partido dominante en México, de acuerdo con los últimos comicios 

federales habidos en 1979, se observa claramente que los votos obtenidos 

por él no representan siquiera el 50 % del electorado, de lo que puede de-

ducirse que efectivamente el PRI es el partido de las mayorías, pero de la 

mayoría no global, sino de la mayoría de los que acuden a votar, ya que - 

la verdadera y real mayoría en términos globales y absolutos la tiene el• 

abstencionismo.•  

PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO, PARTIDO DE LA REVOLUCION 

MEXICANA PARTIDO REVOLUCIONA RIO INSi 	i'UCIONAL.• 

El Partido Nacional Revolucionario, tuvo su origen en una coalición de 

partidos regionales y nacionales,de caudillos y de políticos; desde su na-

cimiento, demostró una férrea disciplina en sus miembros, que habían --

encontrado una fuente de seguridad y poder; el PNR adoptó una ideología y 

una retórica constitucionalista, nacionalista, agrarista y obrerista; el par 

tido inició su vida cumpliendo varias funciones mediatizadoras, encargán-

dose de las elecciones, desplazando en ésto a la Secretaría de Gobernación; 
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también impuso las bases de una lealtad personal-institucional, y más --

tarde dió ejemplo de disciplina y mediación en la crisis presentada con -

la renuncia de Pascual Ortiz Rubio; además, añadió a sus funciones dos 

más; la ideológica y la legislativa, siendo obvias las características de 

fuerza que iba teniendo el partido con lo cual fueron liquidados poco a --

poco los pequeños partidos hasta que el PNR quedó integrado como Parti-

do Nacional, apto para intervenir con fuerza propia en los movimientos 

polfticos y electorales (17). 

Del 21 al 24 de febrero de 1936 se efectúa el Congreso Nacional Obre-

ro y Campesino que da por resultado la creación de la CTM siendo electo 

como Secretario General de esta central obrera Vicente Lombardo Tole-

dano y quedando como Secretario de Organización y Propaganda Fidel --

Velázquez Sánchez; el 30 de marzo de 1938 nace el Partido de la Revolu-

ción Mexicana, ingresando al mismo la Confederación de Trabajadores 

de México y la Confederación Regional Obrera Mexicana (C ROM) dentro - 

del sector obrero; si el lema del PNR había sido "Instituciones y Reforma 

Social" al nacer el PRM cambió al de "Por una Democracia de Trabajado-

res"; los primeros gobiernos emanados del %IR eran de extracción poli 

tica revolucionaria y estaban fuertemente ligados a los intereses políticos 

del fundador del PNR, por lo que la unidad y cohesión de la fuerza, estaban 

dados propiamente por el mando que ejercía el Gral. Calles mismo que --

entró en conflicto con el ejecutivo en el sexenio de 1934 a 1940, con lo --

que su maximato fue aniquilado por Cárdenas, y las instituciones e inte—

reses de organizaciones de masas cobraron vigencia y se convirtieron en 
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dependientes del Presidente, no habiendo a partir de entonces, fuerzas ca-

paces de hacer contrapeso al propio gobierno, ya que sus intereses esta--

ban bien representados,' 

La falta de educación y politización del pueblo, son factores que han -

permitido el triunfo arrollador del partido dominante en México, además 

de aprovechar éste el atraso congénito de las clases populares ya que -- 

los grupos analfabetas e ignorantes, por el sólo hecho de ver los colores 

patrios en la boleta electoral, cruzan las mismas a favor del PRI pues se 

entiende 'que "un voto por .el PRI, es un voto por México", situación que de 

manera peculiar se inició en el período cardenista pues se infló a las ma-

sas de nacionalismo y fervor patrio, haciéndoles creer que el único orga-

nismo capaz de velar por sus intereses lo era el partido oficial, represen 

tante de la revolución y de la ensella patria. 

Las masas, así, se dejaron guiar confiadamente por el nuevo rumbo 

impuesto a partir de 1934, camino que hoy aún seguimos andando, carac-

terizado por el presidencialismo y el partido oficial. 

El 12 de abril de 1938 funda el PRM su Instituto de Estudios Sociales 

Políticos y Económicos y en el mismo arto, el 27 de agosto, se celebra la 

convención que da por resultado la Confederación Nacional Campesina/pro 

siguiéndose con la formación de organizaciones de masas y.asf, se expide 

otra convocatoria para constituir la FSTSE , prohibiéndose la adhesión , -

por parte de los burócratas, a cualquier otra central quedando constitui-

da legalmente la FSTSE el 1°de noviembre de 1938; la convocatoria para -

la formación de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares - 
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se expide también y ésta se crea en el Congreso efectuado el 26 de febre-

ro de 1943 en la ciudad de Guadalajaraial, El ímpetu por crear nuevos --

organismos de estudios políticos y el deseo de aumentar el poder del par-

tido oficial (entiéndase del presidente) llevó al régimen a fomentar nuevas 

organizaciones de masas como jamás se había visto en la historia nacio—

nal: CNC, CTM y FSTSE (origen de la CNOP); éstas dieron fuerza y es-

tabilidad al sistema y abrieron la etapa del presidencialismo, "hijo" del 

maximato y "nieto" del caudillismo. (18) 

El cambio de PNR a PRM obedeció a un movimiento de obreros y cam-

pesinos que originalmente encabezaron los líderes y organizaciones de --

base obrera, de ahí que el nacimiento y desaparición del PNR correspon-

da a este movimiento, iniciado por presiones obreras y campesinas y con 

trolado sucesivamente por la clase política; el PRM nace en un ambiente 

de pleno fervor y desarrollo de la lucha contra el fascismo. 

El Pacto Constitutivo que dió origen al PRM, fue suscrito por diver-

sos sectores; la Confederación Campesina Mexicana, los Sindicatos Cam 

pesinos y las Ligas de Comunidades Agrarias formaron el Sector Campe",  

sino. La CTM, La CROM , la CGT , el Sindicato de Mineros y el Sindica-

to de Electricistas formaron el Sector Obrero. Los miembros del Ejérci-

to y la Marina -como ciudadanos- formaron el Sector Militar. Los coope-

rativistas, los artesanos, los industriales, los agricultores y comercian-

tes en pequeño, los profesionales y los empleados, formaron el Sector --

Popular (19). 

Los principios ideológicos del PRM constituyeron una mezcla del pen- 
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samiento neoliberal y social de la revolución mexicana, del socialismo 

y del marxismo y se preconizó la necesidad de realizar un proyecto na-

cional de preparación del pueblo para el régimen socialista. El PRM pías 

mó la alianza de grandes fuerzas dirigidas por el Estado, de ahí que si el 

el PNR fue un partido de, partidos, el PRM lo fue de sectores. 

El 18 de enero de 1946 la segunda convención nacional del PRM dio -

por resultado la formación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

proponiéndose para la Presidencia del 'mismo al Dr. Rafael Pascasio Gam 

boa quien ocupó el cargo hasta el 30 de noviembre de 1946 y siendo du-

rante su período en que quedó registrado en la Secretaría de Goberna---

ción el PRI (20). 

Esta transformación de un partido a otro (sólo en siglas) siguió un - 

proceso caracterizado porque la lealtad institucional y la disciplina de -

las centrales obreras, campesinas y populares se hicieron patentes más 

al ejecutivo que al propio partido. 

La burguesía negocia con el Estado y se forma una alianza política -

con coincidencia de intereses entre la clase política y la dominante; la - 

hegemonía del Estado se fortaleció como nunca y los discursos revolu--

cionarios se cambiaron por otros más acordes con la nueva política " de 

mocrática" y conservadora que dejaba atrás las ilusiones cardenistas; -

el Estado pasó de un proyecto socialista a un proyecto capitalista. Este 

viraje del Estado en el período de A vila Camacho, repercutió en el Par-

tido y en sus organizaciones como era de esperarse; al nacer el PRI aban 

dona el lema del PRM substituyéndolo por el de la nueva etapa: "Demo- 
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cracia y Justicia Social"; al partido se le da una nueva redistribución del 

poder (conservando su hegemonía) a través de sus tres sectores básicos; 

pero la lucha interna del P R I. crea la separación de Lombardo Toleda 

no quien sedesempeflaba como Secretario de la CTM, mismo que funda --

el Partido Popular y, más tarde se presenta una nueva escisión con la - 

separación de un grupo de ,Veteranos revolucionarios quienes en 1954 ---

crearon el PARM; pero el PRI siguió conservando el monopolio del po--

der a pesar de las creaciones del Partido Popular y del PARM que se 

sumaron a la "oposición" representada por el PAN, aunque lo cierto es 

que la 'única °pu/Latón que re ha dio con .. 'cierts. fuerza fue la que pre-r 

sentó a la candidatura de Adolfo Ruiz Cortínes Miguel'Henríquez Guz—

mán; pero a partii• de ahí, los candidatos del PRI•• han tenido la adhesión 

de toda la unidad y.organización priista , e Inclusive dé partidos como -

el PARM y el PPS. 

De .10s 53 Otos de vida del PRI, 9 arios fue Partido Nacional Revo—

lucionario; luego Partido de la Revolución Mexicana por 7 anos y desde '-

1946 a la fecha, Partido Revolucionario Institucional, siendo Carlos Ma--

drazo quien cortó la racha de los militares al frente de ese Instituto Po—

lítico, racha iniciada por el Gral.' Rodolfo Sánchez Taboada, Gabriel --

Leyva Velázquez, Agustín Olachea Avilés y Alfonso Corona del Rosal --

otros dirigentes han sido Lauro Ortega, Alfonso Martínez Domínguez, --

Jesús Reyes Heroles, Porfirio Mufloz Ledo, Carlos Sansores Pérez, Gus 

cavo Carvajal Moreno, Javier García Paniagua y Pedro Ojeda Paullada. 

El Estado mexicano tiene dentro de su estructura, otras organiza-- 
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clones importantes que representan los intereses del sector privado, co-

mo son la CONCA NACO (Confederación de Cámaras Nacionales de Comer 

cio), CONCAMIN (Confederación de Cámaras Industriales) , CA NACINTRA 

(Cámara Nacional de la Industria de Transformación) , ABM (A sociación de 

Banqueros de México), COPA RMEX (Confederación Patronal de la Repúbli-

ca Mexicana) , y CCE (Consejo Coordinador Empresarial), has que por no 

considerarse dentro del partido, se mantienen alejadas de la coalición go-

bernante, lo cual en cierta forma les favorece, pues no están sujetlis a la• 

disciplina impuesta por la élite política; otra organización que ejerce con-

siderable influencia política es la Iglesia Católica, que manifiesta su pode- 

rosa presencia controlando centros de enseñanza y numerosa red de orga--

nizaciones confesionales; después del PRI, estas organizaciones son las -- 

que cuentan con mayor número de miembros. 

La desmilitarización de la política mexicana, se advierte por el des--

pojo a los milites de su papel de agentes o censores, habiendo sido el par-

tido capaz de lograr que los militares abandonaran el poder de la presi-

dencia de la República y que los civiles dirigiesen al Estado, siendo el ú1 

timo militar candidato a la presidencia el Gral. Miguel Henrrquez Guz--

mán, quien perdió las elecciones ante el candidato civil priista Adolfo --

Rulz.Cortfnes ; Cárdenas fue, más que su sucesor, el que logró que los -

militares abandonaran su monopolio político, al imprimir carácter insti-

tucional y orgánico a las fuerzas sociales; promovió la fundación de la --

CTM, la CNC y la FSTSE, vinculadas al partido mayoritario y que impi--

den que, con el desplazamiento de las fuerzas armadas, se cree un vacío 
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de poder contrarrestándose además, la fuerza politica del sector militar. 

El fortalecimiento de la "democracia política" de nuestro sistema --

encuentra las bases de apoyo para dar capacidad al Estado en su acción, 

a través de los diferentes organismos políticos con que cuenta el sistema, 

mismos que son férreamente controlados: CEN del PRI (Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Revolucionario Institucional); CT (Congreso del Tra-

bajo); CNOP (Confederación Nacional de Organizaciones Populares); CTM 

(Confederación de Trabajadores de México); CROC (Confederación Regio-

nal Obrera Campesina); FSTSE (Federación de Sindicatos de Trabajado--

res al Servicio del Estado); CROM (Confederación Regional Obrera Mexi-

cana); C011 (Confederación de Organizaciones Revolucionarias); STFRM 

(Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana); • 

SNTMMSRM (Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos 

y Similares de la República Mexicana); FTDF (Federación de Trabajado-

res del Distrito Federal); STPRM (Sindicato de Trabajadores Petroleros 

de la República Mexicana); CGT (Confederación General de Trabajadores); 

SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación); FAO (Federa 

lóri de Agrupaciories Obreras); ANDA (Asociación Nacional de Actores); ---

STPCRM (Sindicato de Trabajadores de Pelrculas Cinematográficas de la 

República Mexicana); FNUTEP (Federación Nacional de Uniones Teatra--

les y Espectáculos Públicos); FNRTOI(Federación Nacional del Ramo Tex 

til y Otras Industrias); ASPA (Asociación Sindical de Pilotos Aviadores); 

STTMELPC (Sindicado de Trabajadores Técnicos y Manuales de Estudios 
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y Laboratorios de la Producción Cinematográfica); FROT (Federación Re—

volucionaria de Obreros Textiles); ANSA (Asociación Nacional de Sobrecar 

gos de Aviación); FNC (Federación Nacional de Cañeros); COCEM (Confe—

deración de Obreros y Campesinos del Estado de México); ULRM (Unión -- 

Linotipográfica de la República Mexicana); ATM (Alianza de Tranviarios -

de México); SITRLC (Sindicato Industrial de Trabajadores del Ramo de --

Lana y Conexos); AUSAG (Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes Gráfi-

cas); STPH (Sindicato de Trabajadores de Publicaciones Herrerras); CCI . 

(Central Campesina Independiente); UGOCM (Unión General de Obreros y 

Campesinos de MéxicokCAM (Consejo Agrarista Mexicano); (21). 

A pesar de los indicadores anteriores que fortalecen al Estado, los --

verdaderos detentadores del poder en México, se ha dicho que son y st--

guen siendo las clases dominantes, 

El PRI, como partido del Estado, es el órgano especializado en todas 

las tareas relacionadas con la lucha politica para mantener el monopolio 

o el predominio del gobierno en los puestos de elección popular. Estas --

tareas impimen distintos tipos de funciones a este partido. Las funItiones 

del PRI se pueden considerar en términos generales desde el punto de vis-

ta de reclutamiento de cuadros, de la mediación en problemas sociales y 

políticos, y de la integración o anulación de la oposición. (22) 

Con la maquinaria electoral del Estado y del PRI , es diftbil pensar en 

que la actual izquierda mexicana integrada principalmente en el reciente 

Partido Socialista Unificado de México, pueda triunfar a pesar del deseo -

por confrontar el programa de ésta con el partido oficial, y demostrar -- 
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el continuismo gubernamental; aún falta testimoniar la existencia de la uní 

dad de izquierda como agrupación politica independiente del Estado, para 

poder propiciar la lucha y la movilización en pro de un nuevo porvenir pa-

ra los trabajadores. 

Los gobiernos prtistas han demostrado su incapacidad de respuesta -

social a lo largo de 50 años y prueba de ello es que siendo los campesi—

nos los que hicieron la revolución, aún existen millones de ellos sin tra—

bajo y un alto porcentaje es analfabeta; en los 50 años en el poder, el PRI 

no ha sido capaz de trazar realmente una ruta de justicia y democracia, - 

siendo viable que la izquierda pueda responsabilizarse del trazo de esa — 

ruta, borrando la desconfianza que aún existe en la población. 

El PRI a través de sus Comités Seccionales, se proclama como un par 

tido de masas y dentro del contexto nacional exterioriza que los Comités 

Seccionales son la célula básica del Partido; desdichadamente la atención 

que reciben los comités secc tonales se observa únicamente en períodos 

electorales; de aquí', la critica constructiva que se le puede hacer al PRI, 

en el sentido de que si quiere que sus candidatos sigan triunfando y por - 

añadidura detentando el poder, ésto se tendrá que lograr conquistando --

el triunfo con votos emitidos con verdadera conciencia partidista y no --

por inercia, inclusive cada vez más débil. 

Así" como en la dictadura de Porfirio Díaz se gobernó 30 años en paz, 

tranquilidad y progreso, se mantuvo vigente laConstitución de 1857, se 

convocó a elecciones y se ganaron totalmente y de igual manera se votó 

por gobernadores leales a su régimen, de la misma forma y con propia 
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imagen triunfalista, se desarrolla hoy el PRI-gobierno, gobernando con la 

Constitución, teniendo al país tranquilo, convocando a elecciones y ganán-

dose todas, Pero cómo no se van a ganar, si en la actual campaña de Mi-

guel de la Madrid están al servicio del PRI: el Estado, barcos, hoteles, ca 

lles y todo el aparato gubernamental incluyendo a todas las Secretarras, -

pero de manera especial destacan la SAHOP (Secretarla de Asentamientos 

Humanos y Obras Públicas) que repara calles y caminos; la SCT (Secreta 

/l'a de Comunicaciones y Transportes) que provee transportes y telecomu 

nicaciones, como télex, teléfono, radio y televisión; la SEP (Secretarla - 

de Educación Pública) que proporciona maestros y alumnos a los actos - 

priistas; la SDN (Secretara de la Defensa Nacional) que comisiona perso-

nal para el aparato de seguridad; la SM (Secretarra de Marina) redobla -

su vigilancia en las costas y dispone de naves al servicio del PRI, de su --

candidato y de su comitiva; también los gobiernos estatales y municipales, 

se encargan del acondicionamiento de locales, pinta de bardas, mantas y 

acarreo de contingentes; dentro del aparato de telecomunicaciones se cuen 

ta inclusive, con estación terrena móvil de comunicación vta satélite; el -

emblema del PRI y de su candidato es manejado nacionalmente por el pro-

pio PRI y sus principales organizaciones de masas: CT, CTM, CNC, CCI, 

ANFER (Agrupación Nacional Femenil Revolucionaria), MNJR(Movimien-

to Nacional de la Juventud Revolucionaria) y el 3P (23)• 

Como es de suponerse, bien lejos quedan otros partidos de siquiera -

poder hacer competencia al PRI-Estado, pues inclusive la llegada del can- 



162 

didato del Partido Oficial, deja prácticamente sin transportación pública 

a toda la comunidad a donde arriba; la atención al público en las oficinas 

gubernamentales se suspende y todas las actividades se desquician: apa-

bulla el aparato del Estado. 

Se presenta de taimanera el PRI, como el enemigo común a vencer -

por el propio pueblo y por la oposición, pues cuenta con amplfsimos re-

cursos que el mismo gobierno le proporciona , incluso, de manera inso-

lente, dedicándose programaciones enteras de radio y televisión.  y pági-

nas completas de la prensa para resaltar la campaña del PRI. 

Pero el asunto no sólo se simplifica en todo el aparato con que cuen 

ta el PRI, sino que el programa que ofrece resume cambios y abarca los 

problemas de manera concreta y directa, lo que le hace penetrar en la 

base social ,  de su "clientela" que sigue siendo acarreada, y viviendo de 

promesas, pues es un hecho innegable que la retórica revolucionaria - 

sigue siendo eso, solamente demagogia; la Ineficacia de los sistemas con 

que opera la oposición al PRI, requiere cambios estructurales y de fondq 

pues el derrumbe priista, con la oposición atomizada e ineficaz, no pa--

rece aproximarse de manera inmediata; se requiere un gran esfuerzo -

teórico y práctico para que el pueblo pueda hacer uso de las nuevas op-

ciones que, en la actualidad se presentan. 

El PRI ve en las ideas comunistas, socialistas y anarcosindicalistas 

a un enemigo y abiertamente ha declarado el Presidente del PRI, que és-

te es un partido anticomunista; ante ello sería conveniente recordar a --

los hermanos Flores Magón como precursores de la Revolución de 1910 
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e tcleólogosdel pensamiento socialista que influyó en el período prerre-

volucionario y que ocasionó múltiples problemas a la dictadura porfiris 

ta, principalmente por el marcado tono innovador que deseaban aplicar 

a todas las estructuras sociales; al propio Lázaro Cárdenas que incor- 

poró a su plan sexenal concepciones socialistas, como la 'reforma agra 

ria, las cooperativas de producción, la educación socialista y la nacio-

nalización del petróleo; además el tnitámo PNR en su fundación recoge la 

tradición revolucionarla de los partidos Socialista del Sureste y Socia-

lista Fronterizo; pero si el PRI no razona ante estas evidencias, defini-

tivamente reconoce al hablar de "anticomunismo" que ya no es una fuer-

za politica única en la vida nacional; con esto se magnifican los partidos 

de oposición y se deduce por lo mismo, que el partido oficial, no sólo es 

tá perdiendo a sus componentes"liberales", sino que también a sus verda 

deros sectores democráticos; de tal suerte, que inicia su propio resque-

brajamiento al perder su pluralismo ideológico y heterogeneidad de sec-

tores al irse transformando en partido monolítico conservador del sta-

tus quo limitado a las decisiones que avasallan a las propias fuerzas del 

priismo. 

El PRI se distancia cada vez más de los postulados de la revolución y 

de la tradición liberal y socialista de la propia historia; con esta actua—

ción del PRI se está formando un consenso (Interno y externo) de las ma-

sas populares para optar por una nueva coalición de fuerzas verdadera-.: 

mente socialistas, democráticas y populares, 

Para concluir con el presente análisis anexo a continuación, a mane- 
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ra de simple estadística, los presidentes que ha tenido el partido oficial 

nacido en 1929. (24) 

B) ANALISIS DE LOS GOBIERNOS EN EL PODER DE 1929 a 1981. 

La interrelación de los gobiernos habidos a partir de 1929 hasta la --

fecha marca un señalado pacto de unidad y cohesión con el partido del 

Estado; es más, antes de la fundación de este partido y su existencia - ' 

corno fuerza monolítica, los regímenes gubernamentales se caracteri-

zaban por su inestabilidad, por su carencia de una verdadera legitima-

ción y por consiguiente, estaban expuestos a los continuos movimientos 

sociales y militares que vivía el pare; el multipartidismo antes de 1929, 

se desarrollaba de manera real y la ausencia de un partido dominante, -

impedía a los gobiernos en turno, confiar su estabilidad y firmeza a las 

de los partidos existentes, pues la acción reducida que presentaban y - 

la característica peculiar de caudillaje, convergían en la ausencia de po 

der ante las diversas facciones; de ahí, la preocupación de los caudi—

llos por alentar y crear sus propias organizaciones políticas, que como 

anteriormente he señalado, se presentaban • de manera 1 efímera --- - 

e inestable. Por lo mismo, el análisis de los gobiernos nacionales, lleva 

estrechamente una correlación de fuerzas entre el partido y el gobierno. 

El primer candidato a la presidencia de la República propuesto por -

el Partido del Estado al rendir la protesta como tal proclamó: "Realizar 
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el programa de acción aprobado por el Congreso fundador, con lo cual -

quedó elevado al rango de un programa de gobierno; fue esta la pauta pa 

ra realizar acciones que correspondfan a un órgano estatal; sin embar 

go, su cumplimiento, tal como quedarra evidenciado más tarde, no era 

realizable por parte del partido (25). 

Con la anterior postura el candidato Pascual Ortiz Rubio interpreta-

ba fielmente las directrices que en materia política dictaba el Estado a 

través de su partido; el deseo de conjuntar el plan gubernamental con - 

el partidista, sólo representaba un mero camuflaje de formulismos 

pues en realidad, el partido se acopla a las directivas de los gobiernos 

que el mismo sostiene, situación que es propiciada por la carencia de - 

medios del propio partido y por el control absoluto que desarrolla el --

Estado en la vida nacional. 

En e 1 transcurso del patrodo que se inicia a partir de 1929, .y .que 

comprende más de 50 años, nuestro pare ha sido gobernado por diver—

sos personajes; mi intención de presentar un análisis de éstbs, tenten 

doconmantecedente al gobierno del Gral, Calles -de 1924 a 1928- es la 

de poder demostrar con hechos, lo dificil que resulta en el panorama -

nacional, la pérdida del poder por parte de los gobernantes priistas; pe 

ro habré de señalar las coyunturas habidas , por las cuales ocurrieron 

conflictos internos en el propio sistema gubernamental, deduciéndose de 

lo mismo las posibilidades de aprovechar estos hechos al presentarse; 

por otra parte, los graves errores cometidos por los regímenes gu—

bernamentales, también representan los frutos de la falta de cultura y 
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politización del pueblo, factores que le han impedido tomar decisiones -

fuera del partido, cuando los desaciertos gubernamentales han ocasiona 

do estas situaciones. 

Plutarco Elías Calles nació en Guaymas, Sonora en 1877 y murió en 

1945; se desempeñó como maestro rural, soldado, General y Presidente 

de la República, dándose en su período de gobierno gran impulso a las -

obras de infraestructura hidráulica y carreteras; durante suulaxideto se 

crearon el Banco de México -encargado de controlar la emisión de dinero-

y el Banco de Crédito Agrrcola, además,su administración conoció el --

inicio del llamado "movimiento cristero", conflicto que concluyó hasta -

después de terminado su régimen (26). 

Al presentarse la sucesión presidencial de Calles, surgieron nueva-

mente problemas en la selección y nominación del candidato a la Presi—

dencia, recayendo en Obregón la nominación respectiva y por consiguien 

te su reelección, misma que no llegó a concretarse con el ejercicio del 

poder, pues cayó asesinado; al sentirse la ausencia del caudillismo el - 

presidente Calles se hizo cargo de las fuerzas como "jefe máximo" 0•11•11111.• 

mostrando su interés por la prevalencia de las instituciones y las leyes 

sobre los hombres, proponiendo fundar un partido político que uniera a 

la "familia revolucionaria", 

Para suplir al presidente de la República electo, fue designado por el 

Congreso y de manera interina el Lic, Emilio Portes Gil, quien por su -

breve paso en el poder enfrentó el problema con la Universidad Nacional 



168 

de México, mismo que se finiquitó al concedérsele la autonomía; al tomar 

protesta como Presidente de la República, Portes Gil manifestó que ----

"tampoco puede decirse que durante mi encargo habrá de fijarse la ideo-

logra de la revolución mexicana. Aunque lenta y trabajosaMente tal ideo-

logra, a la fecha, está definida. La define con su actuación en el seno del 

pueblo de 1921 a 1924 Obregón y de 1925 a 1928 Calles. Protesto poner to-

da mi voluntad y mi inteligencia al servicio de mi pars, confiado en que - 

las causas del pueblo son Invencibles" (27). 

Con las declaraciones de Portes Gil se deduce claramente su disci-

plina al máximo jefe de la revolución y su lealtad a la irnea politica mar-

cada por Obregón y Calles. 

Calles durante su régimen fue declarado por la CROM como el pri—

mer presidente obrerista además de haber decretado la Ley Petrolera 

que afectó gravemente los intereses de dichas empresas; desgraciada---

mente, por e/ acuerdo efectuado entre el embajador de Estados Unidos 

en México, DwIght Morrow y el Presidente Calles en 1927, la politica -

del presidente giró más a la derecha y se modifica la Ley Petrolera en 

favor de las empresas extranjeras. (28). 

La reforma agraria emprendida también por Calles, tuvo idéntico -

fin al de la ley petrolera, mostrándose Calles menos entusiasmado con 

la idea de destruir el latifundio, con lo que las tendencias politicas de 

las decisiones tomadas en el régimen de 1924-1928, indican que el gru-

po gobernante había desechado el proyecto de arrancar del poder extran-

jero los principales factores de la economra nacional aunque por supues 
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to, el lenguaje oficial y la retórica "revolucionaria", desde entonces a la 

fecha, continúa enarbolando banderas nacionalistas, sobresaliendo dos no 

tas que caracterizan a los presidentes a partir del período institucional; 

a) la garantía que representan en la defensa de los intereses de las élites 

dominantes y b) la aptitud que demuestran en la resolución de los proble-

mas que se presentan al sistema. 

El 5 de febrero de 1930, el Ing. Pascual Ortiz Rubio ocupa la Presi—

dencia de la República, quien al tomar protesta en el cargo, expuso que: 

"la circunstancia de que la voluntad popular de los ciudadanos mexicanos 

haya acogido de nuevo a un revolucionario, significa evidentemente que -

la ideología de la revolución, que es justicia y bienestar para todos, se 

ha convertido en ideología nacional, haciendo imposibles restauraciones 

de hombres y sistemas conservadores o siquiera moderados. Dicho está 

con ésto que mi gobierno es y será por origen, por tendencias, por con- 

y por su identificación con el alma patria, eminentemente revolu-

cionario" (29 ). 

La evidente retórica representativa en el régimen de Ortiz Rublo, se 

hace patente desde el inicio de su mandato gubernamental; este prest---

dente además de ser el primer candidato del partido oficial tuvo ,un --

contrincante de prestigio como lo fué José Vasconcelos; durante su man-

dato, se dio a conocer a través de Genaro Estrada, la política interna—

cional de México que hoy en cita se conoce como "doctrina estrada" ; -

el n/Svel presidente no llegó a concluir su periodo debido fundamental--

mente a desavenencias con el Gral. Calles, lo que le obliga a renunciar 
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en 1932; Pascual Ortiz Rubio, candidato del PNR para ocupar la Presiden-

cia del .5 de febrero de 1930 al 30 de noviembre de 1934, renunció puesto que 

"no pudo concluir debido a la gran inestabilidad, derivada en gran parte -- 

del predominio callista, renunciando el 2 de septiembre de 1932, nom-- 

 el Congreso al Gral. Abelardo L. Rodríguez que al igual que el 

Legislativo era de hechura callista''. (30). 

Los regímenes se siguen caracterizando por representar los intereses 

burgueses pues sus actitudes vergonzosas y antirrevolucionarias, no dejan 

duda de ello por más quequteran.barnizarlas con actuaciones populistas, -

pues desde el periodo "institucional" estas características los han identi-

ficado.. 

Abelardo L. Rodrfguez miembro distinguido del grupo sonorense, fue 

el encargado de ocupar interinamente el cargo dejado por su antecesor y - 

terminar el perrodo gubernamental hasta 1934. En su toma de posesión - 

corno presidente interino el 4 de septiembre de 1932, señalaba lo alguien 

te: "Haré todos los esfuerzos posibles y necesarios para cumplir con mis 

deberes, constituyendo un gobierno serio y nacional en que haya unidad de 

acción y que lleve confianza y tranquilidad a la República. Procuraré lle-

var a su cabal desarrollo los postulados de la revolución y cumplir el pro 

grama de mi partido" (31). 

Es este gobierno el último donde el maximato callista funciona y ade-

más el último durante el cual el partido oficial sigue llamándose Partido 

Nacional Revolucionario, pues en el sexenio 1934-1940, desaparecen las 

siglas PNR y aparecen las de PRM, presentándose además un régimen -- 
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que se caracteriza por su nacionalismo, por la aplicación de la reforma 

agraria, por la creación de una institución de enséríanza superior que for-

mara técnicos nacionales y por la expropiación de los bienes de las empre 

sas extranjeras, nacionalizándose el petróleo que las mismas explotaban. 

Durante el perrodo de Abelardo L. Rodrrguez se•reforma nuevamente 

la Constitución pues, "a partir del 29 de noviembre de 1933 impídese la - 

reelección presidencial (32). 

Con la nueva réforma constitucional, el caudillismo deseaba seguir foz 

mentando el cambio pacifico e institucional de los gobierhos naCionales 

puew con ello las pasiones y ambiciones que desata el deseo continutsta y 

la búsqueda del poder quedaban canceladas y los máximos gobernantes --

no podrran buscar su reelección, so pena de envolver al.párs nuevamente 

en luchas intestinas. 

A instancias de Calles se celebró la convención del PNR en Querétaro 

en 1933 misma en la que se elaboró el Plan que debra cumplir el próximo - 

gobierno. Este era un plan sexenal en el que destacaban la distribución de 

la expansión de la educación y la imposición de la educación so-

cialista; el candidato seleccionado y que fue nominado posteriormente por 

el PNR fue el general Lázaro Cárdenas del Rro quien en su mensaje de to-

ma de posesión como presidente de la República el l°de diciembre de 1934 

afirmó lo siguiente: "La vida institucional que constituye uno de los prin—

cipios vitales de nuestra revolución, va realizándose; y esto me obliga a - 

declarar con firmeza que la constitución y las leyes de la República serán 
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mi norma infranqueable en el cumplimiento de mi. deber. La revolución ha 

ido convirtiendo en normas jurídicas y morales sus postulados y sus ten--

denclas, dignificándose así como gobierno de instituciones. Si en algún --

instante la ley no responde a las exigencias de nuestro programa en cons--

tante renovación, tendremos la fuerza bastante en nuestras organizaciones 

politizas y el camino constitucional abierto para modificar la ley (33). 

Con la declaración cardenista se abre una nueva etapa de la retórica e 

ideología gubernamentales, a la vez que es su período una caracterización 

de las luchas populares por lograr una verdadera reivindicación social ; - 

al sujetar Cárdenas la ley por debajo de los Intereses nacionales y de ---

organizaciones políticas, estaba dejando en claro que muchas normas y'--

principios obsoletos iban a desecharse como así fue. 

Con el trazo de esta politica, el grupo Sonora empieza a decaer; el --

propio Cárdenas como expresidente del PNR era Conocedor de la estructu-

ra y dependencia del mismo por lo que al ser nominado como candidato de 

este partido el 6 de diciembre de 1933 sabía muy bien la dependencia que --

éste tenía del "jefe máximo" de la revolución, dependencia que también --

caracterizaba al ejecutivo nacional. 

Al Inicio de su gobierno el l°de diciembre de 1934, algunas de sus preo-

cupaciones giraban alrededor de los problemas agrarios, educacionales y -

de organización de' obreros, campesinos y clases medias; como era de es--

perarse, la creencia general giraba sobre el supuesto de que la fuerza de 

Calles seguiría imponiéndose, sólo que los planes del nuevo régimen dife-

rían de los del jefe máximo y el choque lógico no se hizo esperar. 
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"El dominio que por tres lustros habrá ejercido sobre la politica nacio-

nal la dinastra sonorense, habra concluido a fines de 1935. Igualmente desa 

pareció la dualidad de centros de poder inaugurada en 1929: El presidente ru.. 

volvió a ser el verdadero eje del proceso político, La Reforma Agraria y el 

apoyo ofic tal á las demandas obreras se acentuaron. A cambio de este apoyo 

los obreros y campesinos se,afirmaron cómo la nueva base del s sistema carde-

niatá"":(34), 

emás de la desaparición del poder de la 'dinaátra  sonorense" y de 

la tónica'de apoyo a obreros y campesinos, los elementos de la élite diri-

genté.se enCOntraban molestos e intranquilos 'porque Cárdenas se habra 

própueSta aféCiár Sus intereses inclusive los dé lalmtSyna "familia revo-

lucionaria"; se repartieron gran cantidad de tierras y pór Decreto del 18 

de marzo de 1938 Se nacionalizó la indiiatría Petrolera, además de haberse 

brindado itYtiCiá 'á la'RePtiblica EspañOla agitada Pór lá guerra civil; para - 

proseguir con el nuevo estilo en abril dé1936 Cállea - fue trasladado de 

su.  tatiChO 'Santa Bárbara al puerto aéreo ieXPultiadadel i•fiats (35). 

Decisión ésta última 'adoptada Por el régimen cardenista ante las coma . 

tantee intromisiones que en 0111 icá interna y externa segura haciendo el Gral. 

Calles actos que Iban en detrimento de la unidad nacional, de la autoridad pre 

sidencial y délos planeSPopulares y naciónaltstas de Cárdenas; tambiéndu -  

cante 
, 	, 

ante su régimen se escenificó la rebelión del Gral. SaturninoCedillo que fue 

un fracaso, Además de las tensiones que vivió el pass por la expropia—

ción petrolera; ihternamente la educabión socialista que exigra el Artrcu-

lo 31Constitucional, causó gran intranquilidad social, pues las autoridades 
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católicas lo rechazaron, a pesar de lo cual se implantó gracias al apoyo - 

obrero y campesino; Cárdenas transformó el PNR en PRM, actitud necesa 

ría para fortalecer su poder puesto que aan teniendo el control interno, las 

presiones del exterior cada vez se hacían más fuertes, debido sobre todo al 

boicot decretado contra México por Estados Unidos en la compra de petrd-

leo y plata; "al principio del régimen cardenista las inversiones extranje— 

ras alcanzaban un valor en libros de $ 3 900 millones de pesos; en 1940 se 

habían reducido a $ 2 262 millones (42 % de reducción) en cambio la deuda 

exterior habra aumentado, no por nuevos préstamos sino por las expropia-

ciones (nacionalización del petróleo, expropiaciones agrarias, nacionaliza-

ción de ferrocarriles)" (36), 

Las actitudes tomadas en la reducción de las inversiones extranjeras, 

representaban simplemente la respuesta de los grupos oligárquicos 

que sentran amenazados sue-tnle-teses y sus fabulosas ganancias; pero con 

su .mlopra individualista y explotadora el nacionalismo y la independencia - 

se fortificaronspuesto que la intromisión extranjera se redujo y se llegó a 

pensar seriamente que el país habra optado definitivamente por el régimen 

socialista. 

En la convención del PNR verificada en 1933 para nombrar candidato 

del PNR, en Cárdenas se consideró su reputación de hombre honesto y pro 

gresista, reputación ampliamente avalada por sus actos y en especial cuan 

do se desempeñó como gobernador de su Estado natal, ya que "contrarian-

do los deseos de Calles, habra continuado con el reparto agrario" (37), 
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La situación que hubo de afrontar Cárdenas como gobernador de Michoa 

cán fue de "aspereza" con Calles motivada por el acuerdo sustentado con el 

embajador norteamericano Morrow por el cual la reforma agraria iniciada 

por Calles debla detenerse; sin embargo alentó a los grupos de campesinos 

para continuar con la reforma agraria propuesta inicialmente por Calles y 

motivó a los grupos obreros a hacer uso de sus derechos laborales para - 

mejorar su situación. 

A partir de 1935 y principtoS de 1938 la reforma agraria se aplica y 

cree', el movimiento obrero principalmente por las prerrogativas otÓtga--

das, obteniéndose por consiguiente un considerable apoyo al régimen gu—

bernamental a través de la CNC y la CTM, organizaciones que en cierta 

forma neutralizaron el poder del ejército que segura siendo un sector del 

partido y un factor de decisión. 

"Por primera vez se dió contenido a los slogans oficiales que procla-

maban como objetivo de la revolución la construcción de una democracia 

de trabajadores" (38). 

Ello se debió fundamentalmente, a que,con la eliminación de Calles, -

el programa del régimen cardenista se desarrolló con plenitud y el poder 

presidencial se dejó sentir plenamente cuando los sectores campesino y -

obrero, junto con la FSTSE dieron origen en 1938, al nuevo partido deno-

minado Partido de la Revolución Mexicana, en el cual destacaba dentro del 

mismo, también como sector, el militar, que posteriormente quedó des-

plazado de manera real y formaL 

Como ya señalé, las presiones Internas contra el régimen cardenista 
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provenieron tanto de fuerzas de la "familia revolucionaria" como de los - 

elementos más conservadores y tradicionalistas; elementos de estas fuer 

zas y surgidos como representantes de las mismas, fueron el Partido Ac 

ción Nacional y la Unión Nacional Sinarquista, entre otras organizaciones; 

en diciembre de 1938, el Gral, Pérez Treviño, pidió su baja como protesta 

contra la polrtica cardenista y formó el Partido Revolucionario,Anticomu—

nista, La Unión Nacional de Veteranos de la Revolución tomó también --

una posición claramente anticardenista. (39). 

A pesar de las estridencias de algunos grupos y de presiones,ello no -- 

constituyó obstáculo para el desarrollo de la polrtica cardenista, aunque - 

ayudaron a sembrar intranquilidad y desconfianza en algunos estratos po—

pulares, 

Por su preocupación la burguesía y las élites dominantes empezaron 

a coaccionar y presionar en el sistema polrttco, para que éste disminu—

yera el ritmo impuesto a las reformas sociales y políticas; esta preocu— 

pación se argumentaba al aseverar que el nuevo descenso de las expor—

taciones (247 millones de dólares en 1937 a 177 millones en 1940), era lo 

suficientemente importante para llevar a México a una seria crisis, que - 

se acentuó por una huida de capital ocasionada por la política radical del 

cardeilismo.(40 ). 

Con todo y el supuesto "radicalismo" cardenista, el Estado nacional 

pudo en este régimen incrementar su poder frente a la oligarquía gracias 

a su fortaleza fincada en los grupos populares organizados, 

"Otro aspecto privativo del sexenio fue su postura antiimperialista. - 
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La audacia que Cárdenas demostró tener al nacionalizar los ferrocarriles y 

el petróleo, constituyó un innegable logro nacional frente a los intereses ex-

tranjeros predominantes en la economía del país " (41). 

A pesar de haberse incrementado el poder del Estado frente a las élites eco 

nómicas, nacionales y extranj eras, al finalizar el régimen cardenista, la estra 

teg Ea del nuevo modelo que habla tratado de imponerse empezó a desaparecer - 

y el modelo capitalista empezó a representar la estrategia del desarrollo na- 

cional; en esto intervino como factor importante la conflagración mundial - 

que aceleró el desarrollo agrrcola e industrial de México por conveniencia 

a los Estados Unidos; además de que al término del gobierno de Cárdenas la 

propiedad privada en el campo quedó nuevamente garantizada 

En 1940 fue electo presidente de la República el general Manuel Avila 

Camacho, candidato del PRM, perrodo en el cual las presiones sobre Mé-

xico por el conflicto del petróleo disminuyeron, principalmente por encon 

trarse en su apogeo la Segunda Guerra Mundial. 

Asimismo, se minimizaron las divisiones surgidas por la' educación so-

cialtstd; los mercados a la plata y al petróleo mexicanos se abrieron nueva-

mente en los Estados Unidos; Avila Camacho, al tomar protesta el 2 de di 

diembre de 1940 como Presidente de la República y dar a conocer el linea-

miento general de su polrtica proclamó que"La revolución mexicana ha si 

do un movimiento socialguiado por la justicia histórica, que ha logrado -

conquistar para el pueblo una por una sus reivindicaciones esenciales. Ca 

be reiterar, que una ley que se viola puede producir una ventaja inmedia-

ta, pero el quebranto general que sufre la confianza pública la excede" (42). 
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Con la nueva fraseologra conservadora y derechista, claramente definí 

da .con sólo analizar las palabras de toma de protesta como presidente de 

la Repdblica de Avila Camacho, se observa el viraje de 180°  en la polrtica 

gubernamental, pues mientras Cárdenas supeditaba los intereses populares 

a las leyes, Avila Camacho los ponra supeditados a la ley, lógicamente --

elaborada por la burguesra nacional. 

La politica del régimen se distingue por su moderación y tranquilidad 

retórica; Avila Camacho no cornpartra la misma forma de pensar de Cár--

denas; confesaba ser católico y definitivamente no prornetra continuar la -

Mea soc ial y politica de su antecesor; por lo mismo, la importancia que, 

en las decisiones de selección y nominación de los presidentes, desempe-

ñan las fuerzas más retrógradas, reaccionarias apátridas y burguesas. 

El Candidato que contuvo con mayor fuerza en la lucha electoral con - 

tra Avila Camacho fue el Gral. Juan Andrew Almazán, que a la postre resol 

tó lógicamente vencido: la Iglesia, que a resultas de la lucha contra el go-

bierno sustentada de 1926 a 1929, que se encontraba a la defensiva, a par- - 

tir de este régimen adquiere nuevamente significada como factor social; 

el gobierno de Avila Camacho, nuevamente contó con el apoyo de las cla-

ses poderosas y del capital extranjero. 

"En la época de Avila Camacho hubo un cambio de proyecto histórico, 

ideológico y estructural. El Estado consolidó el camino de un proceso re-

volucionario en que segura prevaleciendo la economra.de mercado, el incen 

tivo de las utilidades, la acumulación y concentración de capital, y con --

ello el tipo de leyes o tendencias que caracterizan el desarrollo de la so- - 
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ciedad capitalista, particularmente en las áreas dependientes. Rompió y --

rehizo alianzas, combinando represión y paternalismo, autoritarismo y - --

negociación" (43),  

Por lo mismo, el gobierno de Avila Camacho no sólo combinó paterna—

lismo y negociación con represión y autoritarismo, sino que los correlacio-

nó hasta obtener el proyecto "democrático" capitalista desechándose el an-

terior estilo socialista 

En el periodo de 1929 a 1940, la estructuración del sistema político na-' 

cional y su fortalecimiento social se pueden considerar, como las ~coa--

principales de las fuerzas polrticas del pars . De ahr que: "el desarrollo de 

la economra mexicana a partir de 1940 es un proceso que llevó al pars de --

una economra predominantemente agrícola a una industrial. Ast pues, el --

estudio del proceso potrtico combina el enfogge analítico con el cronológi-

co" (44), 

De lo mismo, el resultante es que el análisis de los regrmenes guber—

namentales se diferencra por buscar en el periodo anterior a 1940, una es-

tructuración del sistema polrtico y a partir de ese mismo año se desarro-

lla un nuevo modelo basado en la .13Gsqueda del modelo económico mexica-

no, para lo cual, los enfoques analíticos y cronológicos, servirán corno --

modelo en las pautas de los regrmenes gubernamentales, 

A partir de 1940 los procesos polrticos en México han conocido la lucha 

interna por el podenque exteriorizan los grupos,y la distribución de los r. - 

mandos del mismo; pero ello no obsta para que, definida la situación, és-

tos coordinen esfuerzos necesarios para su propia subsistencia, por lo que 
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a partir del régimen de Avila Camacho, la estructura politica no se ha --

visto realmente en crisis interna; la estabilidad politica es la tónica de -

este gobierno, que subsecuentemente se patentizará, no obstante las con 

tradicciones entre los intereses de los diversos grupos y clases sociales 

de la oligarqura, 

La tranquilidad politica es aprovechada para acrecentar enormes ri—

quezas, mientras que los cambios politicos y estructurales en la partici-

pación popular y "democrática" se mantienen estables. Todos los gobier-

nos emanados a partir de 1940, dicen representar los intereses de las cla 

ses campesinas, obreras y populares en las cuales legitiman su poder, pe 

ro la visión correcta de esta falacia, se .manifiesta por la primacra de tos 

intereses elitistas sobre los de los campesinos, obreros y clases medias 

pobres; es sólo cuestión de analizar la injusta e inequitativa distribución 

de la riqueza. 

Avila Camacho aceptó la continuidad del reparto agrario y admitió la 

existencia del ejido, pero lógicamente sin desaparecer la pequeña propie-

dad; los problemas de mayor importancia que confrontó éste fueron, en-

tre los principales, el descenso existente en la productividad agrrcola, los 

conflictos internos y externos que causó la expropiación petrolera y la dis-

minución de la inversión del capital privado nacional y extranjero. 

La singularidad del gobierno Avila-Camachista se finca aparentemente 

en una politica de conciliación; "lo importante, es subrayar que a partir -

de entonces comienza a estructurarse una estrecha identificación de obje-

tivos entre la élite política y las élites económicas" (45). 

Esta conciliación y unidad de élites dominantes sigue aún vigente y se 
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acentúa cada vez con mayor fuerza, lo que aleja a los regfinenes guber—

namentales de las bases populares; los resultados de esta fisura habrán -

de expresarse con la participación de las masas en nuevas opciones polf-

ticas que aspiran al poder, 

A partir de Avila Camacho, los gobernantes de manera preferente se 

han preocupado por agradar a las élites con sugestión, más que por (den 

tificarse con sus antecesores; por IO mismo, la propia gestión del presi-

dente Avila Camacho;  se orientó más al quehacer económico que al _pe • 

Palco desechándose por consiguiente, el antiguo modelo a favor de la 

cúpula capitalista. 

Una de las características del régimen 1940-1946 fue la realización de 

una eficaz labor de conciliación en el interior y exterior de la clase guber 

namental; sin embargo, su acción gubernamental utilizó ampliamente el -

aparato cardenista de control de masas para someterlas en sus luchas ret-

v-inclicatorias , reduciendo sus movimientos de tal manera que no se entor-

peciera el crecimiento económico, evitándose, por lógica, las huelgas y -

frenándose el reparto agrario para acelerar la producción en el campo. 

"En contraste con el franco tono economista que Manuel Avila Cama--

cho dio a su régimen, y pese a su deClarado catolicismo, el .agudo proble-

ma poirtico que representaba el texto vigente en aquella época del articulo 

3°Constitucional, relativo a la educación sociallista,permaneció intacto --

durante su periodo de gobierno, " (46). 

Con su caracterrstica conciliatoria, Avila Camacho deseaba la termi—

nación de enfrentamientos entre los diversos grupos nacionales, propo-- — 
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niéndose, por lo mismo, evitar nuevamente las fricciones de carácter edu-

cacional e ideológico, por lo que su política se dirigió a fortalecer la conci 

'ilación entre la capilaridad social del pars, por lo que no hubo cambios ra-

dicales y ni siquiera la derogación de la educación socialista, a pesar de -

no comulgar con la ideologra socialista del cardentsmo y de declararse --

un devoto católico conservador. 

"Fue la crisis económica y polftica de ese momento la que llevó a Cár 

denas a aceptar la candidatura de Ávila Camacho, Mdjica y Almazán que-

daron eliminados; pdblicamente el primero aceptó el hecho, pero no asr 

el segundo, que inmediatamente abandonó el PRM y el servicio activo en 

el ejército para formar el Partido Revolucionario de Unificación Nacional 

(PRUN), " (47), 

Con la oposición Almazsuvista,nuevamente algunos grupos fascistas y 

de derecha se pusieron de su lado e inclusive, el propio Almazán trató - 

de captar la simpatía yanqui, propósito que no fue alcanzado, pues Avila 

Camacho era suficientemente moderado para permitir a norteamerica—

nos un arreglo de los asuntos pendientes con México y por consiguiente, - 

se garantizaba un mejor futuro para sus intereses, de tal suerte que los 

principales problemas con los Estados Unidos, debidos a la polrtica ex-

terior cardenista, se solucionaron en el perrodo de Avila Camacho en los 

dos primeros años de su gestión; por otra parte, la misma guerra en.  

7.uropa y la presión japonesa, indujeron al gobierno yanqui a ceder de ma 

nera amistosa para la solución de los problemas entre ambos paises, ya 

que también México, se perfilaba como un seguro suminis , ro de ma~erlas 
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primas. 

Por ,el convenio del buen,,vecittO ,(Good1991411.0e•AgoometI) entre Méxi 

.coy Estaclos..,Pn idos, _firmado el 17 :clesn9Y1einbre: de 1941.1  ..se aceptaba que 

mediante, el 	de 40, millones ,•de dólares MéX1Ó O" liquidar ramo., - - 	. 	 , 

c!mil !!:11,e0 ,, generales" presentadas por 441,tadOs, PO idos y,,qUer.se nabran 

originado, oxi.ote:110p904 revolucionaria; ,  prOblema petrolero,tátn , 	 . 

biénifuel.resuelto,connegociaciones, debiéndose cubrir a la ,$tandard Oil. 

30  ni1 19119.11 ,111-.40ar989e4141trO1z,a9,101(40). 

Visto el programa de pagos por indemnizaciones, motivadas por!  la - 
„ 

revolución, y sus •regfrpenes,„, se1.00ede 4e4u4.ir 00 lamente ,qUela pOlitica 

cardpn111119911 - t9do,y su  ,1111.P191. -top fP 9.•Y,4.XIII18., internos, e0_, plano ejcte - 

..r 	nO fono 	,Correctamente y Ir Oejd.en cambiocambio.graves,compromisos 

que tuvieron que aceptar SUbrir) :su 	tatleaorla 	retan-lente' los, dos 

ejemplos citados; yen este régimen de ;conC 	ión,: y ,!-ItUenti:..veclindad” se 

abandonó retor c(aoc 1040 0,40 	411:x10111934 «71940 y:se- com-- 

prometieron,;  aún 	408, recursos p011cos,e1,1aconcepción.de una 

infraestrpctpra'49 apoyo en ,el ola arrollo: de enipresit :pritrada !Cjirde 

dedicado,e1 37.,0•70:091,•presupuestO: federal a actividades desti- - 

nadas 1,9Stitnularel.crecimiento: económicol Avila:,Patnacho..aumentó la 

proporcióna,19#  2.970 y,su, sucesor :1541guel AletkOn ;la harrt.sobrePasar del 

Con el aniielo..cle,servira,11911.garqp(as y,:reintegrarle algunos de, sus 

privilegios perdidos, el régimen:de, ,Avila,qamachp se 	a la tarea de -

dedicar grandea,canticladep de .fondos . públicos e, la .agricultura,dupliedn - 
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dose las tierras irrigadas, estrategia que en el sexenio 1946-1952 quedó --

consolidada;con estas acciones de conciliación y de seguridad en la pro--

piedad privada agrfcola, • se favoreció al agricultor privado sobre el ejida--

tario, conservándose hasta la fecha esta actitud, lo que ha llevado a mu---

chos gobernantes a afirmar la falta de capacidad productiva del ejido, cuan 

do en realidad lo que han faltado son recursos para hacerlo producir;favo - 

reciendo al sistema, en el régimen de Avila Camachoolas exportaciones 

mexicanas que aumentaron grandemente debido a la situación mundial que 

se ~fa, 

"Se pudo proseguir asr un tipo de industrialización que requerra - 

fuertes Importaciones de bienes de capital• Al dejar A.vila Camacho la - 

Presidencia, México presentaba ya ciertos rasgos caracterrsticos de una 

sociedad moderna urbana e Industriar (50), 

La tipología del régimen avila-carnachtsta fue la base para que el Esta 

do formulara una nueva estrategia conciliatoria y de unidad entre los ele 

mentos representativos de las masas y de la oligarqura, jugando el régimen 

gubernamental, el papel de mediador en los conflictos y de mediatizado!. --

de la ideologra popular; ciertamente el viraje que se dio, no fue de ascen-

so sino de -retroceso de los procesos populares nacionales :e independien 

tes que el país se habla propuesto alcanzar en la etapa de 1929 a 1940; al con 

siderar estas observaciones se cae de nueva cuenta , en la poderosa Influen 

cia que ejerce de manera hegemónica el capital norteamericano, 

Para el periodo gubernamental de 1946 a 1952, el partido oficial (PRI) 

llevó a la presidencia de la República a un civil, con lo que la continuidad 
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militarista a partir de entonces, ha sido relegada casi exclusivamente 

a las áreas militares y en cierra forma a las paramilitares; el sucesor -

de Avila Camacho fue Miguel Alemán Valdez, que haba fungido anterior-

mente como Secretario de Gobernación y Gobernador de Veracruz; a par-

tir del régimen alemanista, el centro del poder dejó de estar en el ejérci 

to y la institucionalidad polrtica permitid convertir a la milicia en una — 

institución al servicio del Ejecutivo, con lo que las decisiones poltlicas --

pasaron a ser casi exclusivas del Presidente de la República. 

La tónica de la administración de Alemán fue la de acelerar de mane-

ra espectacular el proceso de industrialización apoyando incondicional--

mente la acción de la gran empresa privada, con lo que su mandato se --

caracterizó por borrar definivamente la herencia cardenista y acelerar --

los procesos de capitalización a través de la metodologra ortodoxa; a par-

tir del régimen de Alemán, desapareció de los crrculos oficiales "el socia 

llamo mexicano", aunque la retórica gubernamental segura siendo de ma-

tiz revolucionario, sin destacarse áti naturaleza capitalista, situación - 

que actualmente se sigue presentando ; eh el perrodo de Alemán, se teo-

rizó la "economra mixta", cuya composición suponra recoger los mejo-

res elementos de los sistemas que se disputaban ,y aún se disputan la --

hegemonra mundial, como son el socialismo y el capitalismo. 

Miguel Alemán Valdez, representativo de las nuevas corrientes hege-

mónicas, desde el primer dfa de su gobierno, hizo notorio su firme pro 

pósito de acelerar los procesos capitalistas encubiertos con la frase de - 
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"economra mixta"; en el mensaje que dirigió al pueblo de México, el l °de 

diciembre de 1946, expresó: "De la revolución venimos, y vamos con sus 

principios a abrir un nuevo capruilp en la historia de nuestro pars: por — 

eso sustentamos el principio de 'gobernar para todos'. Leas metas que nos 

proponemos las resumimos asr: El enriquecimiento del ?ars; lucha con-

tra la pobreza y la abolición de la miseria; el impulso de la salubridad na-

cional; la elevación del saber y le cultura en todos sus grados; 91 manteni-

miento de las reformas sóciales en favor de la clase 1091.911< vp.!  • as garan-

tras al esfuerzo de toda empresa progresista; el fortalecimiento de las H.- 

bertades humanas y los derechos pplrticos y unaacirnlirlIslrelOP 09, .11111191g 

expedita y honrada" (51). 

Con esta nueva concepción de "garantras" al empresario y el deseo de 

mantener las reformas sociales, se vislumbra la nueva tónica de este ré-

gimen "de la revolución", debida a la férrea voluntad por garantizar las 

inversiones y fomentar la iniciativa privada, 

Este régimen aceleró de manera desaslroza la dependencia nacional - 

del capital norteamericano, principalmente, y por consiguiente, a partir 

de ello, la soberanea e independencia nacionales, son conceptos que sólo 

existen en las leyes y tratados, pues es un hecho, que en la práctica co—

tidiana, las decisiones trascendentales del gobierno requieren del visto - 

bueno de poderosas corrientes, representativas de las élites nacionales 

dominantes y de los consorcios cie capital norteamericano, 

Alemán destinó grandes recursos de su administración a la construc—

ción de obras como la Ciudad Universitaria de México, Ciudad de los De-- 
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portes; se construyeron centros urbanos como la Unidad Tatquefla y el - 

Multifamiliar Benito Juárez, además de las carreteras México-Juárez, -

Guadalajara-Nogales y Autopista México-Cuernavaca, situación que per-

mitió ofrecer una .imagen popular de nacionalismo y de trabajo, cuando 

la realidad muestra el desarrollismo, la inflación, la devaluación de la -

moneda, la dependencia nacional y la explotación acelerada de las clases 

proletarias por las clases poseedoras de los medios de producción. • 

"Bajo la presidencia de Miguel Alemán, el Estado adquirió un aire -- 

distando. En forma tenaz y agresiva se dedicó a crear las condiciones --

favorables del 'desarrollo estabilizador' que privarra en México durante - 

varias décadas" (52). 

En este perrodo de "desarrollo" los casos de corrupción y acumula-- 

ción de grandes fortunas por parte de la élite gobernante fueron evidentes; 

el•régtmen concibió una autoridad centralizada con sometimiento a trabaja- 

dores y campesinos a través de la "concesión" o de la represión, contro-

lando la movilidad polrtica, la caracterrstica alemanista al formular su • - -

"desarrollo estabilizador" ,constituyó la sustitución de los viejos rey-ohmio 

narios, por jóvenes "desarrollistas"; además, con la participación de hom 

brea de negocios en el gabinete, se sentó un precedente por el cual la ini—

ciativa privada a partir de este pérrodo , siempre ha tenido sus puntas de 

lanza en el gobierno; Alemán no se caracterizó por haber manifestado su 

simpatra con el régimen anterior, ni tomó las banderas del cardenismo; 

mucho menos fue militar, en la época en que el ejército segura detentan 

do la hegemonra presidencial;además a partir de él, todos los presidentes 
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han sido civiles y de formación universitaria, a excepción de Ruiz Cortinew 

en la segunda caracteratica. 

Durante este perrddó se buscó el crecimiento de la producción; pero 

con protección a las empresas y a los comercios, exigiéndose mayor res-

ponsabilidad a los obreros y restringiéndoles sus demandas, siendo los -

rasgos sociales impuestos, únicamente los elementales; en cuanto a la re-

forma agraria más que abolir los latifundios, se buscó dar una solución al 

problema agrario, por lo que a fines de 1949 se introdujeron importantes 

reformas al Código Agrario; estas modificaciones se hicieron para bene-

ficiar a los terratenientes y en favor de lo que se conoce como "pequeña 

propiedad", por lo que "se habran de expedir certificados de inafectabilidad 

que impedirían la transformación de esos predios en ejidos" (53). 

Si la revolución mexicana fue un movimiento nacido y sostenido por --

agraristas, lógicamente la actitud alemanista no puede entenderse de otra 

manera que de retrógrada,antirrevolucionaria y antipopular, pues su polr-

tica unificadora en torno al propósito industrializador y desarrollista, só-

lo la enfocó hacia el beneficio del sector privado estimulando a los empre 

siarios con infinidad de medidas, que tenían por objetivo asegurar a la bur-

guesa nacional mercados cautivos y mano de obra barata, además de brin 

dárseles todas las facilidades para su expansión, 

Otros puntos que hablan claramente de la politica reaccionaria,concila 

dora de Alemán con la burguesa y las élites dominantes, fueron la deroga-

ción de la educación socialista que prescribía el Articulo 3tonstitucional 

y la inclusión del amparo en materia agraria (54). 
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En su afán de satisfacer a la burgúesra local, la gestión alemanista --

heredó a los regímenes posteriores un desarrollo inflacionario con un — 

gran circulante de dinero, debido en parte a la construcción de obras de -

infraestructura y al apoyo desmedido a los sectores manufactureros y de 

exportación; las relaciones entre el campo y la ciudad pierden correlación 

y es, el primero, el que subsidia a los centros urbanos y a la politica - 

gubernamental; el campo sufrió la carga mayor aunque no distribuida de --

manera equitativa, pues es un hecho que el capital privado invertido en el' 

campo no sufrió deterioro, más no'pasó lo mismo con la propiedad ejidal, 

que aún hoy sigue desarrollándose de manera rudimentaria, explotando --

irracionalmente el sistema ..al campesino y éste a la tierra. 

Alemán dejó el poder en manos de uno de sus empleados asignado en la .  

Secretaria de Gobernación, mismo que presentó un cambio más de estilo -

que de fondo; "Se intentó contrastar la austeridad ruizcortinista con la co—

rrupción tan abierta del alemanismol políticamente este cambio dio cierto 

resultado al mejorar la imagen pública del régimen, pero las potiticas de -

Ruiz Cortines continuaron insistiendo en el desarrollo industrial, excepto 

por un cierto control de precios sobre artrculos de consumo popular" (55). 

No podía esperarse algo nuevo del periodo de Ruiz Cortines ya que los 

grupos de presión y las élites dominantes, tenían y tienen injerencia en - 

el espectáculo público de mayor trascendencia en la vida nacional, como 

lo es la selección -Interna- y la nominación -pública- de un candidato a la 

presidencia; la acción de Ruiz Cortines era de suponerse por el simple -

análisis de su retórica al tomar protesta como Pres iderre de la República 
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el l°de diciembre de 1952 cuando afirmó que : "las rudae realidades coti—

dianas han hecho que abracemos más fervorosamente nuestros ideales; sa-

bemos que el secreto del progreso individual y colectivo estriba en la ade-

cuación reciproca de medios afines; en no pretender llegar de golpe a las -

metas, sino alcanzarlas con paso firme y seguro; en evitar que la impacien 

cia nos desvre de las metas elegidas" (56). 

En las palabras pronunciadas por el presidente priista es notorio el in-

terés por proseguir a través del mismo sendero desarrollista y capitalista, 

pero desacelerando los procesos económicos; la ideologra y el desarrollismo 

no sufrieron, como era de esperarse, modificación alguna, sino que conti-

nuaron representando abiertamente los valores oligárquicos. 

Adolfo Ruiz Cortines sorteó obligadamente los problemas económicos -

de la devaluación la inflación y la corrupción que le heredó Alemán, ade--

más duránte su gestión, se concedió la participación más amplia a la mujer, 

a quien se le otorgó el derecho de votar y ser votada; pero la herencia ale--

manista era de seria crisis económica y si bien es cierto que la politica --

seguida por Ruiz Cortines disminuyó la inflación, ello tuvo como efecto el 

estancamiento económico; por lo mismo, y ante la impostergable necesidad 

de adecuar el régimen a su caracterratica capitalista y dependiente, el --

año de 1954 se tomó la decisión de devaluar el peso una vez más y se fijó -

la nueva paridad de 12. 50 pesos por dólar (57). 

La misma situación que se vivió en el perrodo ruizcortinista se tuvo 

en las postrimerras del régimen echeverrista a finales de 1976 cuando se fi-

jó el valor del dólar en 23. 00,y nuevamente se presentó este fenómeno en - 
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el régimen lopezporttllista cuando en el mes de febrero de 1982 el peso su-

fre una "flotación" que lo deja a una paridad de 46. 00 por dólar; estas ca--

racterrsticas de los regrmenes son el resultado de las erróneas decisiones 

que de manera inconsciente toma el gobierno, pues la mayorra ciudadana --

no participa en estas determinaciones, como tampoco en los procesos .de - 

elección gubernamental, mucho menos en los de nominación o selección de 

candidatos; los errores de la historia nacional se siguen repitiendo, y es 

de esperarse que el pueblo tome conciencia polttica de la historia y supere 

estos errores que tan caros le resultan a la sociedad mexicana. 

Adolfo Ruiz Cortines no siguió los programas alemanistas 

co hizo cambio alguno de las instituciones del anterior régimen; las gran 

desempresas continuaron creciendo y aunque en el aspecto político se de--

cretó el derecho al suktragto y elección femenina, desgraciadamente 

politizó a la mujer, quien en su mayoría ha vivido y sigue viviendo ajena 

a los cambios políticos; por lo mismo el régtmen rutzcortintsta, cumplió 

con las espectativas que le permitieron llegar al poder; afrontó los proble-

mas de su régimen preservando al sistema y protegiendo los intereses de 

la élite dominante no yendo más adelante que su predecesor pero tampoco 

retrocediendo en las fundaciones alemanistas. 

El sucesor de Adolfo Ruiz Cortines fue el entonces Secretario del Tra-

bajo y Previsión Social, figura no sobresaliente dentro de quienes luchaban 

por suceder a Ruiz Cortines; López Mateos durante su mandato buscó favo.  

recer los intereses populares, aunque de manera relativamente débil; no - -

obstante, en este régimen se atemperó la lucha de clases por la simpatra 
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que se tuvo con las aspiraciones de los débiles y marginados, siempre y -

cuando las negociaciones y mediatizaciones conviniesen al régimen. 

Al tomar protesta en su encargo como Ejecutivo Federal el l'de dictem 

bre de 1958. expresó: "Nuestra obra será humana y, cómo tal, perfectible; 

no variaremos nunca los objetivos finales, pero acomodaremos constante--

mente la acción a la realidad, para lograr mayor eficacia; las normas que 

debemos emplear con toda decisión, son la tenacidad y la constancia (58). 

Seguramente que la "tenacidad" y la "constancia" se referran a los obre 

ros, campesinos y clases medias pobres, a quienes los regrmenes-sieMpre 

han mediatizado y explotado; el intento por mitigar las des igualdades en --

la estructura social, propias del desarrollo económico Prevaleciente tuvo 

pobres resultados; se hizo el esfuerzo, pero éste no' llegó muy léjos ante -

las presiones de los poderosos grupos afectados;.como Secretario del Tra7 

bajo, López Mateos se distinguidporarmontzar los intereses de patrónes -

y trabajadores; como presidente en el plano internacional, dió a conocer al 

país en su fisonomía moderna. 

Por su estilo muy peculiar, López Mateos trató dé obtener algunas --

concesiones .para los marginados, por lo que bajo su mandato se creó el 

Instituto Nacional de Protección a la Infancia, la Comisión Nacional de los 

Libros de Texto Gratuitos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales. de 

los .Trabajadores del Estado; se nacionalizó la industria eléctrica, se re-

formó el Articulo 123 pará que los trabajadores participaran de las utiltda 

des de las empresas, y en un gesto de solidaridad hacia el Tégimen cubano 

se mantuvieron las relaciones diplomáticas a pesar del rompimiento que - 
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de las mismas hicieron los pases de América a excepción de México y -

Canadá (59). 

Podemos decir que el gobierno de López Mateos, fue de algún beneficio 

hacia la población; al menos, se barnizó el régimen oligárquico" y se ,apa 

rentó que los elementos que constituran el mando estaban al servicio de 

las clases populares,a pesar de que su prioridad consistía en la defenáa --

de los intereses de la clase que le encomendó la dirección del para. Al ha-

cerlo no dejó duda sobre con qué sector de la sociedad estaba comprometi-

da su lealtad politica, y es que la lealtad no únicamente de López Mateos 

sino de los regrmenes gubernaméntales anteriores y posteriores siempre --

ha estado comprometida a los más obscuros, nefastos y corruptos intereses 

de la vida nacional; el control que tiene la clase dominante y toda su secuela 

de instituciones sobre los regrmenes, no puede permitir que sea otra la ac-

tuación de los jefes de gobierno. 

López Mateos, quizá como ningún otro presidenteodio oportunidad a co-

laborar dentro de su gabinete a los expresidentes de la República, a quie- - 

nes designó en importantes cargos, mismos que en un acto de unidad nacio-

nal aceptaron trabajar para su gobierno. Alemán fue designado Presidente -

del Consejo Nacional de Turismo; Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Comisión 

del Rió Balsas; Ruiz Cortines, NlegadoFiduciario de Nacional Financiera, 

S. A. para el estudio y organización de explotaciones de minerales no me—

tálicos; Abelardo L. Rodrrguez, Presidente del Consejo Consultivo de Pesca 

de la Secretarra de Industria y Comercio; Portes Gil, Director de la Comi—

sión Nacional de Seguros; Ortiz Rubio, representante del Gobierno en el -- 
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Patronato de la Asociación Nacional de Ingenieros y Arquitectos de México. 

(60). 

Con la integración al gabinete presidencial de los expresidentes, se tra 

tó de aumentar cualitativamente la unidad ideológica del gobierno, aunque . 

esta situación afianzó el continuismo del sistema a favor de los propieta-

rios de la riqueza y sirvió para reconocer públicamente las actuaciones de 

los anteriores gobernantes, por lo que si las continuidades de regrmenes - 

no se dan el continuismo del sistema quedó demostrado fehacientemente - 

con esta acción. 

López Meteos personificó la reacción de la clase ,:gobernante, por lo - 

que a pesar de la flexibilidad que en determinadas circunstancias demostró 

a las organizaciones de trabajadores, la lealtad institucional del régimen 

ya estaba comprometida,de tal suerte que la conciliación, Re caracterizó 

por una serie de concesiones para los sectores populares pero con la idea 

única de evitar fricciones y conflictos que pudiesen degenerar en problemas 

mayores, corno se constató con la expedición para los obreros de una ley de 

reparto de utilidades y, para la .burocracia, servicios de seguridad social; -

además se promovieron experiencias de colonización de tierras y quizá lo 

más importante de su régimen para el sector campesino fue el hecho de ser 

éste "el único en no otorgar en el curso de la reforma agraria un sólo cer-

titicado de inafecttbilidad ganadera, y de derogar 50 inafectabilidades ga--

naderas que no habran cumplido con los requisitos legales" (61) 

Pese a estos rasgos conciliadores de su politica, López Mateos no vaci-

ló en recurrir a la represión violenta cuando las transacciones o negocia-- 
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clones no le fueron favorables ante la intransigencia de algunos Meres, --

tales como Rubén Jaramillo, por el lado campesino y Demetrio Vallejo, Va 

lentth Campa, Filomeno Mata y otros, que estuvieron detenidos por el ejér 

cito durante el movimiento ferrocarrilero (62). 

Demostrándose una vez más, que el gobierno no se andarra con mira- - 

mientos hacia aquellos que no aceptasen transar; una cosa era el deseo 

conciliador y populista y otra muy distinta la respuesta dura y sin ambages; 

tOdo dependra de las necesidades que requiriese el sistema, cuya sobrevr--

vencia se sobrepone a cualquier interés, particular o popular. 

En este régimen como en anteriores, se presentaron ciertas crisis de 

relaciones entre el gobierno y la iniciativa privada; al acentuarse esta co-

yuntura., López Mateos respondió con una polftica de mexicanización en al-

gunas áreas económicas, como fue la expedición de la Ley Minera que .seña 

laba concesiones sólo a empresas de capital nacional o mayoritarias del --

mismo; asimismo, se realizó la adquisición de la producción y distribu—

ción de la energía eléctrica, resultando la Comisión Federal de Electrici-

dad (63). 

López Mateos, siguió desarrollando el modelo estabilizador creado:, --

anteriormente y que rigió la politica del gobierno alemanista y del propio 

López Mateos; 	fomentó la estabilidad interna y externa, resolviendo -

problemas graves, sin poder evitar del todo, explosiones de descontento 

popular como el ya señalado movimiento ferrocarrilero,y dando.. respues 

tas "permitidas" en algunas crisis de las relaciones entre gobierno e inicia 

Uva privada. 
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En el aspecto concreto de hdministración, fue precursor de la reforma 

administrativa y en lo polrtico, el gobierno lopezmareista Introdujo la moda 

lidad de los diputados de partido, dándose voz y voto a los grupos de oposi-

ción, que lógicamente el régimen creyó conveniente admitir en la.Cámara 

de Diputados, para controlar sutilmente a la disidencia. 

De lo expuesto, se confirma la aptitud de, los mandatos gubernamentales, 

en cuanto a su capacidad para adecuarse a las diferentes modalidades coyun-

turales; por lo mismo, a partir de la institucionalización de los gobiernos, 

la mayor parte de las instituciones, se han supeditado a los designios de la 

burguesra y de las élites .dominantes aunque sin perder sti tendencia" po 

pulista. 

Por lo que respecta a la administración de Gustavo Draz Ordaz, en ésta 

ya no se formuló ningún dts-erio que buscase salir de la Mea desarrollif3ta, 

desistiéndose por lo mismo,de formular algún modelo de cambio; pero - 

en este régimen se presentaron problemas con la clase media. La respires 

ta del gobierno fue la represión abierta. 

La severidad gubernamental a los ensayos de cambio, obedecra a la --

ortodoxia prevaleciente en la estructura política y económica, por lo que 

no representó novedad alguna, que el gobierno acudiese a la brutalidad 

de la fuerza para sofocar, de nueva cuenta, el deseo por reencontrar el 

camino de la democracia y participación populares; el mandato presiden—

cial de este régimen se inició el. 1°de diciembre de 1964, y en su toma de 

protesta como presidente de la República,Draz Ordaz externó entre otras -

cosas que "la estabilidad polrtica y económica de que gozamos no son un don 
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gratuito. Asegurar la estabilidad implica continuar incansablemente la - - 

transformación económica, social y polrtica, sin miedo a las reformas, y 

sin olvido de las realidades; pero siempre dentro de un mismo camino: el 

camino que nos traza la institución fundamental de México que es nuestra -

Constitución (64). 

A partir de la estabilidad de que hablaba Draz Ordaz y de su clara ad-

vertencia de que ello no serra algo gratuito, se expresa el inquebrantable 

deseo por seguir sosteniendo los cánones ; y la normativIdad de que era de-

positario el gobierno; en este régimen queda bien claro que por ningdn mo-

tivo se aceptarra el quebranto del status, y menos se iba a acceder para que 

las fuerzas democráticas mostrasen su inconformidad con el régimen, --

puesto que si se permitran este tipo de actos, el proselitismo podrra cun-

dir y formar un nuevo conglomerado que pusiese en crisis al sistema► 

Se ha dicho que el problema principal de un pars subdesarrollado, es -

precisamente encontrarse en esa situación; en México los abismales con-

trastes de las clases, han hecho que converjan en el sistema, una gran he 

terogeneidad de clases sociales sostenedoras del mismo, y por ende, a las 

que el propio sistema debe controlar, para evitar la exigencia en los cum—

plimientos mrnimos de reivindicaciones sociales y de la desaparición de la 

marginalidad y mediatización socio-polrtica. 

Los conflictos de tipo económico surgieron de manera preponderante 

a partir de 1940, por lo que de 1929 a esta fecha, los tópicos de la idiosin-

cracia de la élite dominante, se concentraron para aglutinar a las fuerzas 

revolucionarias; de aht la condición que tuvo el partido oficial en un prkti-- 
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cipto al caracterizarse como un partido de partidos, situación que varió a 

partir de 1938 cuando el PRM pasa a ser un partido de sectores; por lo mis, • 

mo, el régimen de Draz Ordaz, a pesar del control que ejercra sobre las -

organizaciones de masas, empezó a resentir serios problemas, sobre todo 

por el carácter propio de la ideologra mesocrática y por la discrepancia que 

se daba en las mismas clases medias, lo que hace de las estructuras polr--

ticas, un sistema atrpico con una amalgama de corrientes liberales y socia 

listas que confluyen en los regrmenes nacionales; de agur , el peligro de una 

escisión interna de la .clase gobernante. 

El proyecto histórico de desarrollo, se siguió como camino factible y --

como norma estratégica más que táctica; "Desde la última parte del man--

dato rutzcortintsta hasta el final del de Draz Ordaz, el proyecto histórico - 

de desarrollo se creyó alcanzable por medio del modelo llamado 'desarro—

llo estabilizador'. En la vigencia del modelo en cuestión durante tres sexe--

nios, resulta apreciable la verdadera concatenación de los regrmenes de la 

etapa institucional" (65), 

El régimen de Draz Ordaz prosigutó con el conttnuismo de la repre—

sentación oligárquica, por lo que nada tiene de raro que se apreciase el fa-

llido intento de "desarrollo estabilizador" como norma básica del programa 

económico de gobierno, a pesar de descuidarse el bienestar social y la ver-

dadera actuación de las corrientes polrticas oposicionistas, por más que el 

régimen anterior a éste, se distinguió por dar "vigencia" a los partidos - 

de'bposición", otorgándoles en la Cámara de Diputados representación; en 

este régimen se prosiguió con la misma "vigencia" a pesar de la falsedad - 
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y la burla que representaban los supuestos partidos de oposición. 

La gran popularidad de López Mateos contrastaba con la oscura perso— 

nalidad de Dfaz Ordaz; por ello los grupos y facciones de la clase gobernan-

te en "turno", pugnaron por destruir la imagen del régimen anterior y por 

cuestionar situaciones formales de gobierno aunque sus diferencias no in—

cluyeron cuestionamientos al proyecto histórico que ha caracterizado.a los 

regímenes de la "revolución", cuestionamiento que no es ni será tolerado 

por las élites dominantes. 

En el régimen de Díaz Ordaz, se puso en vigor la Ley General de Bie-

nes Nacionales, se firmó el tratado de Tlaltelolco que proscribía las armas 

nucleares en Latinoamérica . y prosiguió las obras de Infraestructura; las 

importaciones continuaron superando a las exportaciones y el para entró en 

una etapa de endeudamiento, la cual el régimen pretextó por las instalado 

nes olrinpicas del 68 y por las primeras ltheas del metro; con todo y las - 

pobres excusas, que la Ineptitud y la voraz corrupción del gobierno quiste 

ron presentar, en 1968 los cimientos sociales se movieron,.. prtncipalmen-

te con la entrada en acción de algunas facciones de izquierda que permane- 

cían en la clandestinidad y que se unieron al rnovtmiento estudiantil, lo que 

obligó a un cambio de estilo de gobierno que se dió en el siguiente sexe•  nto.. 

La historia se repite y así como el gobierno de Avila Camacho dio un - 

viraje a la derecha respecto al régimen cardeniata., el de Díaz Ordaz ob— . 

servó una consecuencia parecida t;onetdFsuánteceeorífgposición ultratre 

abctonarta de Díaz Ordaz, contraatacan te de izquierda dentro de la consti 

n'atén de López ,Mateos 

El anhelo histórico de las clases sociales por suprimir sus carencias - 
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económicas fue sacrificadopostergándose para mejor momento y quedan-

do como ilusión utópica gracias al autoritarismo de este régimen; el "des 

tape" de Draz Ordaz se realizó más por convicción de las fuerzas dominan 

tes, que por ~pura o sentir de las masas,pues las fuerzas reaccionarias 

vieron representados sus intereses en su persona deteniéndose el proyecto 

de seguir con la ideología nacionalista y de pacto social. 

El encargo más Importante que le confiaron .:las élites a Draz Ordaz se 

interpreta como la conservación de un orden político de manera estricta, - 

por lo que el desarrollo económico a costa del control político, se perfila 
• 

como el matiz básico de este presidente. 

"Draz Ordaz parece retomar una opción política que ha sido incorporada 

con distinto énfasis por los presidentes de México, a partir de Manuel Av I-

la Camacho: que es posible preservar el camino de desarrollo económico, el 

proceso de Industrialización y de expansión tecnológica a partir de una ac-

ción coordinada del Estado y de los sectores económicamente dominantes" 

(66). 

El 1°de diciembre de 1970 protesta como presidente de la República -

Luis Echeverrra Alvarez, que se distinguió por ser un obscuro y fiel em-

pleado de Gustavo Draz Ordaz durante 12 años; éste trató de dialogar con - 

el mayor número posible de grupos políticos, sobretodo porque estaba --

puesta en duda la legitimidad del ejercicio del poder por una gran mayo- - 

rra de las clases medias, de lo que resulta el interés por la llamada "aper 

tura democrática" que se dio en este sexenio, 

Al asumir la presidencia de la República, Echeverrra manifestó entre - 
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otras cosas: "la no reelección es una de las más sabias y fecundas decisio-

nes del sistema político mexicano. Cada seis arios tenemos ocasión de ana-

lizar resultados, proponernos nuevos objetivos, rectificar el rumbo si es 

conveniente y entender las especrattvas legitimas de cambio que se han --

gestado en la comunidad" (67). 

Con esta "nueva" demagogia de análisis de resultados sexenales y de 

proposición concreta de rectificación del rumbo, queda expuesta la meta 

que se proponía alcanzar Luis Echeverrta: reiniciar el diálogo roto en --

1968 y abrir nuevos cauces a la participación de las clases; se tuvo el acier 

to de entender lo indispensable que era matizar la situación de los mar—

ginados y oprimidos de la ciudad y del campo; en el esfuerzo por lograrlo, 

se crearon organismos oficiales y se ampliaron las funciones de los ya exis 

tentes, lo que demuestra que los regímenes gubernamentales tienen opcio-

nes por mejorar en cierta manera las condiciones de pobreza urbana y de 

miseria rural sin desatender los intereses de los que todo lo tienen. 

Con Luis Echeverría, el peso sufrió una devaluación del 90 %, debida 

en parte, a la enorme deuda externa que tiene el pare y a la gran corrup--

ción y despilfarro burocráticos. 

La reconciliación de que se habla en el periodo de Echeverría tuvo cier 

to parecido con la de otros periodos más liberales, pues Cárdenas y López 

Mateos, también trataron de . mejorar en cierta medida la situación de las 

clases oprimidas; Echeverría orientó su preocupación hacia todos los sec-

tores agrupados en las organizaciones sujetas al control gubernamental, --

a la vez que inició un nuevo estilo de relaciones de acercamiento con las --

clases sociales nacionales. 
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Echeverrra proporcionó a lgs trabajadores urbanos varios beneficios, 

como la revisión anual de salarios, el Instituto de Fondo de ls Vivienda 

de los Trabajadores, el Consejo Nacional Mixto de Protección al Salario, 

el Fondo Nacional para el Consumo de loa Trabajadores, el Instituto Na-

cional del Consumidor y la Procuraduría Federal del Consumidor; a los --

campesinos se les proporcionó alternativas de trabajo al diverlIfiCaV sus 

actividades con diversas modalidades entre las que se puede citar al eji-

do turrstico (68), 

Durante el mandato echeverrista se demuestra que el sistema puede a-

yudar a hacer menos dolorosa la existencia de los grupos sociales margi-

nados y explotadós, Echeverrra tuvo Interés en que los medios de prqdw-

ción fuesen manejados por organismos públicos y por la iniciativa privada 

con lo que la econotnra mixta sufrió una elevada inversión pública con vals 

a dirigir el crecimiento; las razón que justifica, 	la creciente partici-- 

pación del Estado en este régimen, inclusive en términos de desarrollo --

capitalista, se hizo necesaria para incorporar al sector público activida—

des claves para el progreso del para y promover otras que el desarrollo 

demandaba. 

En el periodo posterior al de Echeverrra se aprecian algunas diferen-

cias aunque no radicales, sobre todo porque ambos siguen los mandatos de 

las fuerzas del poder; en el régimen iniciado el 1°de diciembre de 1976 con 

José López Portillo, se vislumbra la restauración de la confianza de la --

clase empresarial; por lo mismo, en esta administración las ganancias y 

el poder polrttco que han recibido los beneficiados con la misma repre— 
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sentan un insulto para la condición en que se debaten las masas. 

En esta administración 1976-1982 no se han tomado las medidas adecua- 

das y reales que permitan que el pobre sea menos indigente y el rico me--

nos ostentoso; por lo 'mismo, la distancia que separa a unos de otros, se 

hace mayor cada vez y seguramente ad' proseguirá hasta llegar el momen 

to en que los marginados se decidan a la toma del poder por medios no - 

pactficos; probablemente debido a lo mismo, LÓpez Portillo abrogó la Ley 

Federal Electoral, para dar cabida a la LFOPPE que contempla la partici; 

pación de todas las corrientes politicas del pare a través de asociaciones 

políticas y de partidos registrados; también para minimizar las carencias 

de las clases más necesitadas se creó el Sistema Alimentario Mexicano y, 

para proseguir con las polrticas económicas reformistas se implementó 

el Plan Global de Desarrollo. 

En su toma de protesta como presidente de la Repáblica, López Porti-

llo expresó lo siguiente: "sabemos que tiempos como éstos ponen a. prue-

ba Instituciones, sistemas, solidaridad y carácter. Mi obligación es pre--

servar la institución como estructura ordenada de cambio, fuente legitima 

para dirimir toda controversia y destierro de la violencia y sus peligros. 

No queremos riqueza Inventada por artificios o decretos y vernos en la pa 

radoja de acelerar inflación y repartir Ilusiones, la queremos creada por 

nuestro trabajo y compartida por nuestra voluntad, en un sistema concre-

to que impida presiones en los precios y garantice a los trabajadores el --

poder adquisitivo de sus salarios; que permita definir las prioridades e In-

centivos a los empresarios; que asegure a los ahorradores el valor real de 



204 

sus fondos y que apoye a los consumidOres contra alzas exageradas, espe-

cialmente en los bienes de consumo básiCo" (69). 

Las` anteriores frases 16peZPortillistás son una muestra'fideallná de las 

falsedades que encierran las palabras en relaCión'Cbtilloe heChOs;'Pór más - 

que se buaque dar Colóridó y "reálianid" a lá Pálátirérrá; lo cierto es que - 
. 	 , ..•la retórica se aleja de la ..realidad, cada vez más, 

int ipal.:PrObleráaque-iiá.‘iVidojel.. Pele' durante el dual régimen, • • 	• 	• 	. 	• 	• 
sin duda alguna es la grave crisis económica patentizada por la inflación 

yla devaluación del peso frente ,: al dólar, situación que flagela y dala en - 

forma directa a las clases populares principal.mente, ya que los sectores 

detentadores del capital se han favorecido y aznp/liado sue riquezas, 1 

'ta gestión lopezportillista"reconcilió` a la iniciativa Privada con'ef go 

bienio y tuvo el acierto de disminuir la brecha existente con CilosiCión, 
. 

creando la reforma poirtica, que da origen a una nuevaleyelectórál y pro- 

voca la amnietra polrtica y el registro de nuevos particloi3, legitimánciose más 

con esto el sistema y aeegurando su existencia," aunque precaria; *las con -

quistes alCániadas por las clases populares dejan niuChtitiinó iqne desear, 

pues .1a juetiCia social no pasa de ser un buen pensamiento ya que los --

hechos demuestran una realidad diferente, por mas que el actual régimen -

haya trazado infinidad de planes y programas, que parten desde el plan bá- 

sico de gobierno 1976-1982 del Pltl hasta el plan global de desarrollo, con 

templándose muársimosupiiines" que en la práctica nunca llegan a efectuar 

se o se atrofian por inercia burocrática. 

A finales de septiembre de 1981, fue nomtnado precandidato del PRI a la 
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presidencia de la República Miguel de la Madrid Hurtado, a quien también 

apoyan los partidos Popular Socialista y Auténtico de la Revolución Mexica-

na, y que ha esbozado en su campaña polrtica como plan de gobierno una --

srntesis de catorce puntos: 

1. - Buscar armonra de los valores que se practican en México con los --

principios que el para sostiene en el exterior. Sostener los principios de --

autodeterminación y no intervención, 

2. - Defender y fortalecer la Independencia económica, 

3, - Preservar todas las formas de propiedad social. 

4. - Reforzar la facultad rectora del Estado en materia económica. 

5, - La propiedad privada se respetará, aunque sometida al interés púz 

blico y se vigilará que las actividades de los particulares se apeguen a los 

imperativos del proyecto nacional y con las armas de la ley se hará asr. 

6. - Se fomentará, sin descanso, la autosuficiencia alimentaria. 

7. - Se emprenderá un más ambicioso programa de desarrollo cientr-

fieo y tecnológico. 

8, - En cuanto a la Inversión extranjera se fijarán mecanismos adecua-

dos que permitan su efectiva regulación. 

9, - Se promoverán las exportaciones y racionalizarán las importacio-

nes, 

10, - Se vigilarán el crecimiento, la composición y el destino de la deu- 

da externa. 

- Se estudiarán las reformas constitucionales necesarias, 

12, - Se mantendrá la filosofía educativa del Artrculo 3°Constitucional. 
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13. - Se emprenderá una gran cruzada de recuperación cultural. 

14. - Los medios de comunicación deben estar al servicio de nuestro --

nacionalismo cultural (70). 

Vistas asf las cosas podemos afirmar que el ya próximo gobierno de -

Miguel de la Madrid no tendrá acontecimientos relevantes en su estructu-

ra Interna, aunque en la externa, tal vez se empiece a concientizar mayor 

mente la población y los problemas poltticos que tendrá que sortear su ré-

gimen es probable que se resueltran en forma positiva, siempre y cuando 

se respete el voto popular y los triunfos politicos que llegue a obtener la - 

oposición Independiente. Es de esperarse también que el proceso de demo 

cratización iniciado con la LFOPPE prosiga y alcance mejores resultados 

en este próximo régimen, ya que se hace necesaria la existencia de un - 

multipartidismo eficaz e independiente, 

Además deberá darse la unión de las fuerzas populares como una res 

puesta al ostracismo oficial y a su falta de consistencia y coherencia ideo-

lógica; la razón y conveniencia de esta actitud se propone porque de no dar 

se una participación social a las fuerzas oposicionistas para el mejoramien 

to popular y poder desechar el conformismo, la represión y el pesimismo, 

seguiremos viviendo en ilusiones justicieras sexenales. 

EL PODER PRESIDENCIAL, 

Es un hecho que en México, el poder presidencial está sobre la razón, 

las leyes, los partidos y el pueblo; pero st buscamos .en las raíces de es--

ta evidencia encontraremos que la singular fuerza del poder presidencial, - 

se fundamenta en bases institucionales y también históricas, sobre todo en 
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antecedentes de la Colonia con los virreyes, y de los caudillos en la etapa 

post-revolucionaria; el caudillaje fue continuo hasta el inicio del periodo 

cardenista, fecha en que el presidente de la República consolidó su poder 

y logró la unidad de las fuerzas institucionales y organizadas bajo su man 

do; "no existe ninguna institución ni persona individual que pueda dispu—

tarle al presidente la posición del poder y la función conductora" (70... 

Pero el poder de los presidentes proviene del respaldo de una clase - 

y no es ilimitado, ya que la omnipotencia presidencial no existirla sin el, 

apoyo del PRI y de sus sectores, de banqueros comerciantes, militares, 

clero y otros grupos afines a la oltgarqura nacional, pues, como especi—

fica González Casanova "los verdaderos factores del poder en México co-

mo en muchos paises latinoamericanos han sido ...y en ocasiones-si—

guen siendo: a) los caudillos y caciques regionales y locales; b) el ejérci 

to; c) el clero; d) los latifundistas y los empresarios nacionales y extran-

jeros'?  (72). 

Del anterior esquema de los factores que inciden en el poder se des—

prende que el presidencialismo -aplicación deformada del régimen presi-

dencial clásico- funciona sobre todo en los paises latinoamericanos en --

donde por debilitamiento del Legislativo y por la hipertrofia del poder pre 

sidencial, se degenera en esta acepción; el presidencialismo se da en Amé 

rica Latina y en México„ por lo que este fenómeno se presenta en regiones 

de subdesarrollo técnico y cultural de predominio agrario en donde el fun-

cionamiento de una verdadera democracia, es casi imposible; de esta con-

secuencia, se deduce que las instituciones gubernamentales son un mero - 
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camuflaje, pues el poder presidencial es la autoridad máxima sobre 'odas 

las instituciones. 

El presidencialismo corresponde a una situación en que la balanza se - 

inclina más bien del lado de la democracia, 'siendo aún las elecciones,' la 

base esencial del poder. (73). 

Por las mismas caracterrsticas del poder presidencial los comía-toa- 

para su elección, representah rnúchrsima más importancia que las eleccio 

nes parlamentarias o de cualquier rndolé gubernamental estando estas úl 

timas influidas e inclusive supeditadas por las 'primeras; de ahí i que el po 

der presidencial esté sobre los otros poderes con todo y que en caso'dado, 

llegue a tener oposición; ademáS, como.el pretáidente nombra a su gabine-

te, éste tiene autoridad sobre el conjunto de los señores Secretarios,, , por 

lo que las decisiones politicas importantes, sólo las toma el propio presi-

dente, con la salvedad de Consultas previas. 

• De 1940 a la fetha, .los'presidentes de México, representan Is . plená --

garantra de los intereses de la clase dominante del pata; las diferenciasi-,-

que han separado a Cárdenas, López: Mateos y Echeverrra de los: otros 

presidentes, han sido relativas más que sustanciales, pues la lealtad poli,-

tiza, ha estado y sigue estando comprom'etida con lbs intereses de la clase 

que les llevó al poder; todos, sin excepción, han defendido al sistema y han 

puesto su persona y empeño en evitar la desviación del enfoque capitalista 

y enajenante. 	• 

La unidad polrtica que en el periodo 1929-1981 se observa, tal vez co- - 

mtenza a partir de la derrota de Almazán en 1940, en que la "familia revo 
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lucionaria" ha gobernado sin interrupción y sin tener al frente fuerza capaz 

de arrebatarle su hegemonra, aunque en dos ocasiones, la sucesión presi—

dencial llevó a elementos insatisfechos de esta "familia revolucionaria" a 

romper la unidad para disputarse el derecho a gobernar el país. Pero ni 

el movimiento encabezado por Ezequiel Padilla en 1946, ni el dirigido por 

Miguel Henrtquez Guzmán en 1952, tuvieron posibilidades reales de triun- 

fo ni consecuencias mayores a largo plazo, pues no dejaron una oposición • 

estructurada. En todo caso, la oposición que se palpó en 1946 y en 1952 es-

taba integrada por disidentes de las filas del propio partido oficial, siendo 

absorvidos nuevamente por el sistema• y quienes no se plegaron a ello, 

fueron reprimidos; la oposición representada por Ocias; partidos tampoco 

significó peligro alguno para la laegemonra del partido dominante, por lo -

que desde entonces, no se han vuelto a presentar alternativas viables con-

tra el monopolio del partido-gobierno; además en el lapso comprendido - 

de-1929 a 1981, la presidencia de la república ha estado ocupada únicamen 

te por los candidatos del Partido Oficial, presentándose idéntica situación 

en las gubernaturas de los Estados. 

Debido al control que el sistema siempre ha tenido sobre las corrien-

tes disidentes, los regímenes gubernamentales se caracterizan por man-

tener sumisas a estas corrientes y a sus miembros más activos, lo que - 

le permite la existencia de un consenso vertical entre sus miembros, sien 

do sus principales objetivos: una estabilidad económica, un desarrollo eco-

nómico, un nacionalismo y una justicia social, hechos que son "representa 

dos" en la acción de los presidentes, pues "quienes han examinado el fun-- 
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cionamiento del sistema político mexicano a partir de 1940, están de acuer 

do en que es en el jefe del poder ejecutivo donde convergen todos los cana-

les de información y de donde parten las decisiones importantes; o sea, el 

centro nervioso indiscutible de la estructura polrtlea mexicana' (74). 

Ante esta perspectiva de poder es dificil Istlinar que un cambio de --

las estructuras políticas se obtenga por el camino de la representación de-

mocrática y popular; es imperativo que las fuerzas polfticas se hagan res-

petar, unte -esta fase autoritaria del sistema político mexicano. 

Con el panorama analizado de los gobiernos que han tenido el poder en 

México de 1929 a 1981, es dificultoso confiar en que con la deficiente refor 

ma política y su consecuente, la Ley Federal de Organizaciones Políticas -

y Procesos Electorales, se pueda esperar algo inmediato; pero las tácticas 

y estrategias de acción mediata ya se están desarrollando y' lo que en un - 

principio representó una farsa más de los regímenes, hoy está tomando vi 

gencta con la participación electoral de verdadera lucha independiente y con 

firmes bases ideológicas; considero que el segundo avance a lograr, será - 
• • 

la conquista de las gubernaturas y posteriormente la lucha por el cambio -

nacional, a continuación me permito anexar, para efectos de consulta, los 

periodos gubernamentales habidos a partir del Gral, Elras Calles, 

Gral, Plutarco Elras Calles 
Emilio Portes Gil 
Pascual Ortiz Rubio 
Gral, Abelardo L, Rodrrguez 

1-XII-1924 al 30-XI-1928 
1-XII-1928 	al 	4- II -1930 
5- 11 -1930 al 	3-IX-1932 
.3,- IX -1932 	al 30-X1-1934 

Gral, Lázaro Cárdenas del R Co. 1- XII-1934 al 30-XI-1940 
Gral Manuel Avila Camacho 1-XII-1940 al 30-XI-1946 
Miguel Alemán Valdez 1-X11-1946 al 30-XI-1952 
Adolfo Rutz Cortines 1-XII-1952 al 30-X1-1958 
Adolfo López Mateos 1-XII -1958 al 30-XI -1964 
Gustavo Draz Ordaz 1-XII-1964 al 30-XI-1970 
Luis Echeverrfa Alvarez I -XII -1970 al 30-X1-1976 
José López Portillo l-X11-1976 al 30-XI-1982 (75).  
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C) APERTURA DEMOCRATICA. 

La llamada "apertura democrática" fue un instrumento de concilia—

ción que el sistema utilizó para pactar con las fuerzas disidentes en el - 

perfodo de Luis Echeverrfa Alvarez, mismas que hablan participado de 

manera unificada en los movimientos de 1968 y de 1971; "estaba dirigida 

hacia los sectores estudiantiles e intelectuales de la clase media resen 

tidos por la represión de que fueron vfctimas en el sexenio de Draz Or--

daz. También pretendra un acercamiento con la oposición de izquierda" • 

(76). 

Esta "apertura democrática" se identifica con la preocupación que --

tiene el Estado de legitimar su poder, dando cabida a corrientes ideoló-

gicas, que representaban a grupos minoritarios y de oposición que habfan 

luchado en la clandestinidad y que .exigfan respeto a su pensamiento 

politizo; por lo mismo, se fomentó una mayor participación, dándose en-

trada a grupos oposictonl stas dentro del mismo gobierno. 

Al permitir la apertura democrática una participación a grupos disi—

dentes, su finalidad en la práctica era absorverlos y fortalecer al propio -

sistema,desechándose métodos represivos y adoptándose los conciliado-

res a través de puestos administrativos para los "ex-activistas" y con -

la existencia de partidos polfticos de oposición con voz y voto en la Cáma 

ra de Diputados, además de aceptarse fallas y errores por la propia admi 

nistración, pero sin Olvidar ésta, nunca, que "En suma el papel del Esta-

do, tal como lo enfoca la Constitución, es revolucionario y antiimperia-

lista pero no anticapitalista" (77). 
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Por esto se puede.verquedentrodelconceptodé'asimilación" de otras 

corrientes, las clases dominantes están atentas a verificar que la ideolo- 

gra 	
Y;: 	 ; 	 • 

politica o la práctica ecónómica que sustenten éstas, estén enmarca-- 

das dentro del desarrollo capitalista, como lo ha sido de manera acentua- 

, da el desarrollo histórico nacional, sobre todo a partir de 1940, en que se 

dejan de lado las reformas sociales y se acelera la marcha en programas 

y reformas económicas, medtatizadoras y explotadoras de las masas, y 

representativas de la hegemOnra burguesa; por ello la apertura democrá 

tica sólo fue un instrumento utilizado como mediatizador y dirigido aspe— 

' cialmente a los sectores "revoluCiona r tos" disidentes, con la finalidad de 

controlarlos. 
_ 

En 1968, gran número de mexicanos sin una concepción clara de su ideo 

logra, pero con ciertas ideas pkoletarizantes dejaron de considerar la es - 

tabilidad poltlica que habra existido en el pars desde 1940, desafiando al ré 

gimen y negociando con él nuevas atribuciones y mayor prioridad en sus 

'demandas; el sistema se negó a negociar y por contrapartida respondió --

con la represión; no únicamente se asesinaron a las voces que pedran una 

nueva concepción democrática, sino que el mismo gobierno puso en evaden 

cia su legitimidad; por ello cuando Echeverrra asume la presidencia en 

diciembre de 1970, su primera tarea fue la de iniciar la negociación, la -

transacción,y el arbitraje "sincero" con la cada vez más fuerte disiden-

cia; fácilmente hubiese sido para él optar por la tendencia represiva, pe 

ro la propia subsistencia del Estado y los intereses de la clase dominante 

aconsejaban negociar, arbitrar, persuadir, transar y tranquilizar al pars. 
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"A partir de 1971, el Presidente Echeverrra optó por una llamada 'aper 

tura democrática' , que en realidad no era sino la voluntad de restaurar la 

esencia misma del sistema, su capacidad de arbitraje, pero en condicio—

nes nuevas" (78). 

Con esta arma negociadora, se fortaleció y expandió el sector público, 

quitándose al sector privado parte del papel protagonista que habra venido 

desempeñando; esta situación se dió como una táctica con miras a estable-

cer el nuevo equilibrio y siempre estuvo muy lejos de dañar a la iniciativa 

privada, pues, por el contrario, la favoreció; la actitud de Echeverría, sa 

cudió las raíces de las fuerzas nacionales y permitió al sector privado, 16 

gicamente, ganar más dinero que nunca dentro de la nueva dinámica genera 

dora de infraestructura y de bienes por parte del sector público; Echeverrra 

no dañó a los empresarios ni nunca perdió el diálogo con ellos, simplemen-

te su régimen tomó el papel de iniciador y árbitro; la capacidad de media—

ción, demostró que el gobierno sigue manejando el arte de evitar los va--

cros de poder, que de darse,automáticamente resquebrajarran al sistema. 

Luis Echeverrra propició un nuevo aire reformista en el ámbito polrtico 

del pars con sus innovaciones , convirtiendo en estados de la República --

los territorios federales de Quintana Roo y Baja California Sur, además que 

durante su gobierno fue reformada ladonstitución en cuanto al requisito de 

edad para ser Diputados Federales y Senadores, quedando en una mthima 

de 21 y 30 años respectivamente, 

Tras la masacre del 68 y la crisis ideológica del Estado, se buscó re-

novar los cuadros gubernamentales, abriéndose por consiguiente nuevos - - 
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cauces a la Juventud, ofreciOndole puestos de responsabilidad y tratando de 

hacerle creer que seria participe en la solución de la problemática del para. 

Esta politica de captación y manipuleo de Jóvenes, coincidió aderntla con di-

versas medidas destinadas a satisfacer demandas de la Clase media, mu—

chas veces postergada: taMbiOn, se dio la captación y "metamorfosis" por 

"convicción" de ideólogos e intelectuales para con el régimen echeverrista. 

Desde el punto de vista de las organizaciones independientes de izquier 

da, el proyecto de "apertura democrática" no fue mas que un paliativo, --

pues lo básico es buscar Una cOncientización anticapitalista, consistente en 

unir y acumular fuerzas aumentando la democratización y la autonomía na - 

cional respecto a la politica represiva de los grupos monolíticos; los plan 

teamientos de democracia y socialismo, se siguieron y continúan hacténdo 

se en el interior y exterior de las organizaciones de masas y en los nuevos 

partidos. 

Ante la pérdida de poder de las instituciones que habran desempefiado - 

Papeles decisivos en el proceso político, y ante las alternativas que pre—

sentaban para obtenerlo, la Presidencia refuerza su carácter de centro me 

citador alrededor de la cual gira la actividad politica. El presidente Eche-

verrra, consideró adecuado formular y tomar la decisión de "aperturismo" 

como fórmula alternativa que le presentó el mosaico de fuerzas que en al-

gún momento se unieron y actuaron sobre la heterogeneidad gobernante. 

En el régimen de López Portillo se abren aún más los cauces de la --

iniciada "apertura democrática" y surge la nueva denominación contenida 

en la reforma politica, la cual da origen a la Ley Federal de Organizacio— 
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nes Políticas y Procesos Electorales que viene a ser la piedra angular que 

cimienta con hechos más concretos una apertura democrática más acorde 

con la existencia del pluralismo nacional, con lo que se origina una mayor 

y mejor concientización y participación política populares, aunque los al—

cances esperados no se han obtenido, ya que el abstencionismo sigue sobre 

saliendo en los procesos electorales,siendo el objetivo principal buscar - - 

una mayor particilación de apoyo al régimen gubernamental situación que: 

no se ha dado ni se dará pues es un hecho que con la apertura democráti: 

ca y ''su hija", la reforma polftica, se da la opción a la ctudadanfa para 

que despierte su verdadero nacionalismo y conciencia cl.rica; se han abier 

to nuevos cauces y opciones pero éstos no se han encaminado al apoyo y - 

sostén del régimen Ilno.  por locontearioi en la misma-aipPe~~-~Pr---

crítica se cuestionó al gobierno y hoy, con la ReforMa Política;: la teorra• 

está cediendo-lugar a !a-práctica poirtica 'Independiente como lo demuestran 

los partidos con verdadera conciencia revolucionaria. 

D) ALGUNOS TRIUNFOS DE LA OPOSICION, 

El Partido Revolucionario Institucional, no ha tenido la capacidad de --

crear y promover una participación directa y consciente de sus miembros 

en la vida partidaria, pues ésta la obtiene a través de la reclutación que --

ofrecen las organizaciones de masas priistas, lo que lo evidencia como un 

instituto con miembros sin conciencia politica partidista; además el autori --

tartsmo del PRI en las selecciones de sus candidatos,-  deja sin intervenir • 

realmente a los mismos prilstas, por más que se de la apariencia que son •- 
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los delegados quienes nominan candidatos priistas en las asambleas, aun-

que en las mismas, sólo se confirman decisiones ya tomadas; estas ac-

titudes han permitido que en algunos lugares de la república los mecanis-

mos electoreros del PRI, no resultaran como se hubiese deseado . 

Ast tenemos que en Tijuana, el PRI hizo anular la elección municipal 

ganada en 1968 por el candidato del PAN, priista renegado, alegando ilega- 

lidad por parte del PAN, en vez de poner remedio a la situación de descon- 

tento con el régimen corrupto del PRI, que dio pie al triunfo del PAN en Ba 

ja California En Yucatán el PRI recuperó el municipio de Mérida, gana- ., 
do dos años antes por el PAN; se valió para ello de la provocación de cri-

sis, de la corrupción de panistas, y de supuestas falsificaciones de votos. 

En 1969 asaltó el PRI otro bastión del PAN: el municipio de Garza García, 

en las cercantas de Monterrey, mediante trucos groseros disfrazados de -

rigurosa campaña electoral. (79). 

Con la modalidad del sistema,que busca los cauces que representen a 

la oposición en todos los niveles de gobierno., se dio vigencia y cierto - - 

respeto para optar por mayores oportunidades de alcanzar triunfos en lu--

gares que tradicionalmente han sido asiento de fuertes grupos que agluti—

nan y mediatizan a la población por circunstancias ajenas a la convicción - 

política y a la querpor métodos de proselitismo, se le ha convencido para -

que pase a formar parte de la oposición; pero también al respecto, se debe 

considerar, que mucha gente acude a las urnas a depositar su voto no pre-

cisamente a favor de una oposición, si no en contra de tos candidatos del 

Partido Revolucionario Institucional. 

É 
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Bajo estas consideraciones de participación ciudadana, se han otorgado 

algunos triunfos a los opositores del partido oficial obtenidos principal---

mente por escisiones internas de los propios miembros del PRI, a quienes 

por lo regular se les imponen candidatos con los que no están de acuerdo, 

surgiendo el problema cuando éstos afectaran los intereses de grupos regio-

nales ya establecidos. 

En las últimas elecciones locales habidas en noviembre de 1981 en el -

Estado de México, el Partido Acción Nacional triunfó por mayorra en Acul 

co y el Partido Popular Socialista en Xonacatlán además de haber obteni-

do -el PAN, P.AR1VI PPS y PCM gran cantidad de regidores de partido en los 

principales Municipios de esta misma entidad, 

Pero hablar de los triunfos de la oposición, no únicamente es referir--

se a hechos electorales, sino también a actos de presión como los verifi—

cados en denuncias por corrupción y "enriquecimiento inexplicable"; el --

más reciente culminó con el desafuero del gobernador de Coahuila y por -

ende con varios triunfos panistas en ese Estado. 

La oposición ha iniciado un nuevo avance quizá lento, pero firme, lo --

cual permite diagnosticar que en un futuro próximo, no bastará que.a los - 

candidatos loé postule el PRI para que automáticamente lleguen al triunfo; 

la oposición está tomando fuerza y su firmeza ideológica sigue conquistan-

do terreno politico, contándose en su haber, triunfos en varias regidurras, 

presidencias municipales, diputaciones locales y federales.'Siguiendo por 

el camino • de la participación y de la conctentización, se puede pensar con 

seriedad y objetividad que la existencia de la democracia, se dará real--- 
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mente y que la lucha de los partidos o la coalición de algunos de ellos, po 

drá competir con posibilidades de triunfo contra el PRI, partido que de no 

modificar su estrategia, sus selecciones, sus nominaciones y su represen 

tatividad popular, seguirá perdiendo fuerza y por consiguiente victorias en 

contiendas electorales, haciéndose necesario para las élites cambiar de --

partido o por lo menos de siglas para dar una impresión innovadora. 

El actual sistema, de no variar su estructura de organización Interna 

se situará en una, posición politica de resquebrajamiento que será de graves 

consecuencias para el hasta ahora Invencible PRI. 

En las elecciones de 1940, triunfó el candidato del Partido de la Revo--

lución •iMexicana pero la violencia se desató, pues se argumentaba que el -

vencedor lo fue Almazán, quien tuvo que salir del pars, para no volver a - 

reintegrarse a las luchas polrticas; estas situaciones oposicionistas, han -

tenido un carácter transitorio como lo demuestra lo efrmero de las partici 

paciones polrticas de los Partidos que los han apoyado; en 1946 y 1952 los -

movimientos encabezados por Ezequiel Padilla y Miguel Henrrquez Guzmán 

surgieron de una insatisfacción dentro del partido con la designación del --

candidato oficial a la Presidencia.. Padilla y Henrrquez decidieron formar 

partidos independientes para disputar la presidencia, en espera de dividir 

al grupo gobernante; Padilla fue el candidato del Partido .  Democrático Mext 

cano y Henrrquez Guzmán de la Federación de Partidos del Pueblo Mexica--

no. 

Desde la creación del Partido Oficial en 1929, el grupo dominante no - 

ha admitido ninguna derrota; a pesar de ello, los partidos que compitieron 
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en las elecciones de 1946 y de 1952 alegaron, como lo siguen alegando hoy 

los partidos registrados, que habían sido vrctimas del fraude electoral; -

los dos candidatos,que en las elecciones de Alemán y Ruiz Cortines par—

ticiparon con mayor fuerza oposicionista, no lograron dividir al sector --

oficial y nada quedó, por consiguiente, de este tipo de oposición, e inclu-

sive, muchos de sus miembros se reintegraron nuevamente al PRI. 

Para suceder a Miguel Alemán los partidos "tradicionales" presen--

tan como candidatos a Vicente Lombardo Toledano (PPS) y a Efratin Gon 

zález Luna (PAN) que buscaron la presidencia, pero que nunca pudieron 

igualar al más serio oponente de Alemán, que como ya se expresó lo fue 

el Grat Henrrquez, miembro de la familia revolucionaria y quien agrupó 

a importantes contingentes en su lucha. "El henriquismo inició sus.acti-

vidades durante el año de 1950, pero fue hasta el 8 de enero de 1951, cuan 

do el Gral. Henrrquez aceptó su postulación y dos días después el PRI de 

claró que habra dejado de ser miembro del partido" (80). 

Los grupos oposicionistas al PRI, dan muestra fehaciente, que la ma-

yor fuerza de oposición que se ha presentado ha sido por miembros del -

propio instituto, quienes le conocen los fraudes y los trucos que realiza; 

con todo y ello, la fuerza hegemónica y monolrtica del partido oficial, no 

ha perdido terreno que sea considerable. 

El presente año, se inició con más de una docena de alcaldías tomadas 

por la oposición, como es el caso de los tetados de Michoacán, Oaxaca y 

Guerrero, en protesta por los fraudes electorales habidos en noviembre 

y diciembre de 1981; el partido Comunista obtuvo su primer triunfo en --- 
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terizado por los deseos de mayor participación popular y por la irresponsa 

bilidad de los funcionarios del PRI que Imponen candidatos impopulares y -

los hacen ganar mediante • "alquimia electoral"; la prepotencia del PRI y -

la impotencia de la oposición, muchas veces degenera en hechos violentos 

que la reforma politica no controla por más que se abran las vras para la 

participación pacifica y se tienda a superar las contradicciones que se pre-

sentan en un régimen como el nuestro; el pluralismo Ideológico en México 

no puede decirse que será fruto sólo de la LFOPPE, pues este seobtendril 

cuando la mayoría, como la minorra de la oposición entiendan y asuman su 

nuevo papel; el pluralismo político debe instaurarse y respetarse en todos 

sus aspectos por los partidos participantes en el proceso electoral 

La experiencia en los comicios electorales, muestra cómo en algunos 

casos, los votos que obtiene el PRI, no son efectivos como se hacen apa-

recer y los partidos de izquierda defienden en forma férrea sus votos, los 

que en su mayoría el propio PRI les-escamotea. 

E) LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLITICAS Y PROCESOS 

ELECTORALES (LFOPPE). 

Esta ley es consecuencia de la Reforma politica instaurada en el régi- 

men lopezportillista, misma que adolece de algunas fallas, como la garan 

tfa de la vida democrática en las organizaciones ,sindicales y por el pre-

dominio del PRI en las Cámaras que siempre se ha dado por tradición, - - 

siendo sin embargo un proceso a desarrollar y profundizar postertorrnen-

te 



222 

En abril de 1977 la Comisión Federal Electoral inició una serie de au—

diencias publicas, en las que participaron diversas organizaciones polrti - 

cas y personalidades que expusieron sus puntos de vista para revisar las 

normas constitucionales relativas a la representación popular y a las que 

regulan la integración y el registro de los partidos polrticos. 

La Reforma Polrtica consiste en una serie de modificaciones a laeons-

titución que concluyó con la aprobación de la -LFOPPE; las principales trans 

formaciones hechas a través de la Reforma Polrtica y expresadas en la ---

LFOPPE se pueden resumir en 14 puntos: 

1. - Se establece un nuevo sistema electoral para la Cámara de Diputa-

dos que conserva la elección mayoritaria e incorpora el principio de repre 

sentación proporcional. 

2. - Para conservar el principio de autocalificación de la Cámara de Di-

putados én la elección de sus miembros se integra un Colegio Electoral con 

100 Diputados. 

3. - Se eleva a rango constitucional la existencia, definición y desarro—

llo de las funciones de los partidos polrticos. 

4. - Se establece como derecho de los partidos polrticos su acceso per-

manente a la radio y a la televisión. 

5. - El Estado habrá de garantizar el derecho de Información. 

6. - Se establece un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la ---

Nación en contra de las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de 

Diputados para que se constate la legalidad de los probesos electorales. 

7. - Se introduce el sistema de diputados de minoría en la elección de 
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los congresos de representación proporcional y de regidores de minorra 

de los ayuntamientos de municipios de más de 300 mil habitantes. 

8, - Los habitantes del Distrito Federal tendrán derecho a Intervenir en 

las decisiones del gobierno local a través del referéndum y de la Iniciativa 

popular. 

9. - Las Cámaras del Congreso de la Unión tendrán la facultad de inves 

tigar el funcionamiento y desarrollo de los organismos descentralizados y 

empresas de participación estatal mayoritaria. 

10. - La Cámara de Diputados podrá conocer los resultados de la ges—

tión financiera. 

11, - El Senado de la República tendrá la facultad de conocer y analf.zaT,,,.. 

anualmente, la política exterior que emprenda el Ejecutivo Federal. 

12. - Se establece la inmunidad de los recintos parlamentarios. 

13. - El Congreso tendrá la facultad para expedir su propia Ley Orgáni 

ca, 

14. - La Suprema Corte de Justicia investigará los casos de violaciones 

al voto público (83). 

En lo que respecta al punto 6, la Suprema Corte de Justicia de 	Na—

ción está maniatada para actuar contra las irregularidades en los procesos 

electorales, y de no reforálarse el Artículo 97 Constitucional, ni la refor-

ma política le dará eficacia porque su facultad es simplemente de opinión; 

depende de esta reforma para que el proceso electoral pueda ser vigilado -

por el Poder Judicial, pues de otra manera la intervención de la Corte, ---

simplemente es declarativa y no tiene facultad de Intervenir para conocer - 
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las violaciones al voto público popular. 

La ley de Organizaciones Polfticas y Procesos Electorales fue decreta-

da el 28 de diciembre de 1977, quedando integrada por 5 títulos, 37 capítu-

los, 250 Artfculos y 3 artículos transitorios, pero con todo y que la Refor-

ma Politica concibe a la LFOPPE como uno de sus mejores y más notables 

triunfos, es de hacerse notar también que por la misma reforma se decla-

ra la Ley de Amnistía, a la cual se han adherido la mayor parte de las - --

Entidades haciendo las modificaciones locales de la ley; desgraciadamente 

la LFOPPE ha sido frenada por gobernadores, presidentes municipales, Ir-

deres y caciques que abundan por todo el territorio y que continúan impl---

diendb la Mita aplicación de ésta.Los diferentes partidos registrados coinci 

den en sus diversas declaraciones y están concientes, además, que a tra-

vés de la Reforma Politica representada por la LFOPPE, se dará el único 

camino posible para llegar a la evolución de un proceso democrático, pues 

a través de esta "implementación" politica se garantiza una mayor y mejor 

participación de los partidos políticos en el para. 

La Reforma :Polrtica de 1978, es interpretada de varios modos. Entre - 

sus partidarios puede decirse que hay una interpretación liberal, otra de -

la democracia social, y otra más, socialista y comunista. (84). 

La reforma busca reorganizar a los partidos de oposición al Estado y - 

al partido del Estado; varios partidos como el PSUM , el PST y el PDM cum 

plirán papeles acordes con su ideología en las luchas electorales y parla—

mentarias; unos orientados hacia la izquierda y otros representando a las 

facciones de derecha; para los partidos que se consideran de izquierda, la 
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reforma de la ley electoral significa un primer paso hacia una verdadera 

democracia politica:, mientras que para los que se .-consideran de dere--

cha reafirma la conservación del status . 

Aunque como señala González Casanova, "En cualquier caso, y con --

todas las dificultades que presenta el proyecto de reforma y democracia -

para los grupos que tienen una perspectiva socialista y para los grupos que 

sólo tienen una perspectiva socialdemócrata, ese proyecto es hoy el braco - 

que aparece como objetivamente viable en el contexto nacional e internacio-

nal en que vive y lucha el pueblo mexicano y su clase obrera (85). 

A continuación me permito presentar una breve síntesis analttica del 

texto de la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley Federal de Or-

ganizaciones Polrticas y Procesos Electorales, enviada por el C. Presiden 

te José López Portillo a los C. C. Secretarios de la Cámara de Diputados -

del H. Congreso de la Unión, donde fue aprobada, y turnada a la H. Cáma-

ra de Senadores donde "también se aprobó (86). 

El 22 de diciembre de 1977 quedó abrogada la Ley Federal Electoral 

del 2 de enero de 1973 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 

de enero del mismo aflo y surge la Ley de Organizaciones Políticas y Pro-

cesos Electorales decretada el 28 de diciembre de 1977, misma que sistema 

tiza en la iniciativa enviada por el ejecutivo federal los diferentes tópicos -

que la integran, dividiéndose en dos grandes secciones: a) Organización 

b) Procesos Electorales4 sus trtulos se refieren a: 1. - Deila Elec; 

ción de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de las Organizaciones Poli'-

ticas; 2. - De la Organización Electoral y de la Preparación de la Elección; 
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3, -13e la Jornada Electoral; 4, - De los Resultados Electorales; 5. - De lo 

contencioso Electoral. 

La LFOPPE establece dentro de sus n'atiples señalamientos, el hecho de 

que un partido con registro condicionado, obtendrá el definitivo cuando lo--

gre el 1, 5 % de la votación en la elección que participe, y se prevee que el 

partido que en dos elecciones consecutivas no logre ese porcentaje de vota 

ción pierde su registro; otra figura que se seriala es la relativa a la fusión 

que se puede dar cuando dos e más partidos o asociaciones polrticas de— 

terminen crear una nueva organización polttica..Esto hace posible la unión 

de intereses, estrategias, objetivos de unificación de recursos y coordina—

ción de sus acciones políticas. 

También se contempla el hecho de la participación política permanente 

de los Partidos en actividades que no necesariamente se circunscriban a - 

procesos electorales, pudiendo también en esos casos aliarse, confede--

rarse o unirse para alcanzar objetivos políticos. Para este propósito se --

prevee que los partidos para garantizar su actividad permanente contarán 

con tiempo en la radio y la televisión para determinar el contenido de sus 

programas; todas estas características se encuentran asentadas en el títu 

lo primero de la referida ley. 

Por lo que respecta a los puntos fundamentales del titulo segundo, en - 

éstos los más relevantes son los concernientes a la integración y función 

de los órganos electorales. En esta tónica, se hace notar que la Comisión 

Federal Electoral tendrá en su seno, participando, con derecho a voz, a-

los comisionados de los partidos con registro condicionado, teniendo la -- 



221 

CFE entre otras atribuciones: I. - Otorgar los registros a partidos y a --

asociaciones políticas nacionales; 2, - Tener las funciones relacionadas -

con el principio de representación proporcional en las elecciones naciona 

les de diputados y 3. - Mediante insaculación, la CFE designará a los --

comisionados de las comisiones locales y comités distritales electora--

les que les correspondan. 

También se señala en este segundo título, que en el Comité Técnico - 

de Supervisión del Registro Nacional de Electores, estarán representa--

dos tanto los partidos políticos como las dependencias del gobierno fede- 

ral encargadas de las tareas de informáticapestadistica y'estudios del te--

rritorio nacional; a este comité corresponde elaborar las listas de insacu 

lación para designar los comisionados de los comités distritales y de las 

comisiones locales electorales. 

Sor lo que se refiere al título tercero, en éste se especifican los pa--

sos a seguir en lo relativo a la recepción del sufragio, fijándose los pasos 

para la entrega de los paquetes electorales de las casillas. 

Los títulos cuarto y quinto se encuentran vinculados con el desarrollo 

del proceso electoral, permitiéndose integrar por primera vez, un siete 

ma contencioso electoral, contemplándose en los mismos, el régimen de 

nulidades y recursos; éstos últimos son; a) Inconformidad, b) Protesta, -

c) Queja. d) Revocación, e) Revisión y además, se contempla el recurso 

dé "reclamación" ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En lo que se refiere a la nulidad de toda elección, ésta será resuelta 

por el Colegio Electoral de las Cámaras del Congreso de la Unión. 
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Con la reforma política expresada básicamente en la Ley Federal de -

Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, pretende el Estado ahon-

dar en la democracia para tratar de igualar oportunidades, abriendo cama 

nos para la expresión de las diferentes corrientes ideológicas de opinión y 

de acción dentro de la institucionalidad y legalidad. 

La LFOPPE adopta además, dos innovaciones que representan un avan- 
b  

ce significativo en nuestro sistema político: 1) Instaura el funcionamiento - 

de partidos que actúan dentro de márgenes amplios de participación, garan 

tizados por la ley y 2) Da vigencia al procedimiento democrático de la re--

presentación proporcional para la elecdón de diputados del Congreso de la 

Unión. 

En la actualidad,aparte de los cuatro partidos que ya vedan funcionan- 

do con registro a nivel nacional (PRI, PAN, PA RM y PPS) 	tienen acceso 

a la acción polftica electoral con registro idéntico, otros tres (PDM, PST, 

PSUM) y se encuentran con registro condicionado al resultado de las elec-

ciones del 4 de julio de 1982 otros dos partidos más (PRT y PSD); con la --

participación de la oposición debemos aceptar se ha superado el debate y - 

la .  representación popular en la Cámara de Diputados. 

El funcionamiento multipartidista se hace operativo al integrar la Cá-

mara de Diputados un criterio de mayoría institucionalizada, garantizán—

dose la concurrencia representativa de una minoría razonablemente pro--

porcional al número de diputados que constituyen la mayoría. De acuerdo -

con los resultados de las elecciones de 1979, los 400 diputados que integran 

la Cámara Federal estuvieron representando a sus respectivos partidos en 
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la siguiente proporción; PAN 43, PPS 11, PARM 12, PDM 10, PCM 18, ----

PSI' 10, y los 296 restantes correspondieron al PRI.. 

Con las reformas electorales se ha pretendido lograr una mejor repre 

sentación de las minorías, empero, no obstante que las funciones y acti-

vidades de los partidos políticos nacionales son considerados de "interés 

público" por mandamiento constitucional, subsiste el problema del abs—

tencionismo, cuya persistencia es indicativa del escepticismo de los ciu-

dadanos que aún no están convencidos de la eficacia • y seriedad de los --

partidos. 

Los partidos, de la manera como se ha explicado, son entendidos como 

formas de organización política que cuentan con el reconocimiento y la -

autorización de la ley y con función específica de coadyuvar a constituir 

la representación nacional, con miras a integrar la voluntad política del 

pueblo en el desempeno de las actividades inherentes al ejercicio de la -

democracia; con ello, la participación del pueblo en la actividad po!fti-

ca y en las funciones electorales se presenta como la base de una esta—

bilidad social y también como el fundamento que justifica y legitima al --

poder público. 

Por los múltiples motivos enumerados por la LFOPPE y por los pro-

pios, los partidos políticos, ante los próximos comicios electorales, tie-

nen obligación de acrecentar su mernbresía mediante la adecuada promo-

ción de sus plataformas políticas y la acertada selección de sus candida-

tos , presionando además para que el poder público se comprometa a ela-

borar un correcto y verdadero padrón electoral que responda a las exigen 
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La nueva legislación electoral es tan sólo un punto de partida de todo 

el proceso que implica la reforma política, y que está dada con miras -

al perfeccionamiento de las instituciones "democráticas" que rigen nues 

tra convivencia social para cuyo fin es preciso afirmar y asegurar la --

participación efectiva de los ciudadanos, organizados en partidos y aso-

ciaciones políticas, representativas de la voluntad popular de los mexi--

canos en la tarea común por transformar a México. 

Dentro de los instrumentos jurídicos que se crearon para dar operati 

vidad a la reforma política, surge la LFOPPE, publicada en el Diario --

Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1977, asimismo, se creó 

el Reglamento de los Organismos Electorales y Previsiones para la Ley - 

Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales , publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de octubre de 1978. 

En las entidades de la República también se ha llevado a cabo la crea 

ción y t .modificación, en su caso, de las leyes electorales respectivas. -

La reforma política ha permitido la canalización parcial de las presiones 

sociales, convirtiendo éstas en participación política a través de los par-

tidos y como medida gubernamental para dar opctdii de representación 

institucional a la oposición, que no había encontrado los organismos ne-

cesarios y adecuados para plasmar su ideología, por lo que con la crea—

ción de los organismos representativos de la heterogeneidad ideológica -

nacional, es de esperarse :que la participación ciudadana sé acentúe y 

el abstencionismo deje de representar a la fuerza mayoritaria del país. 



CAPITULO CUARTO 

A NALISIS CRITICO DE LOS PARTIDOS IOLITI- 

COS EN MEXICO. 

A) PROGRAMA DE ACCION, DECLARACION DE PRIN 

CIPIOS Y ESTATUTOS DEL P. R.I. 

El análisis de los documentos básicos del P.R.I. lo considero 

importante ya que este partido ha sido y es, el único que en México 

ha detentado el poder a lo largo de más de 50 años; este mismo Ins 

tituto político ha llevado siempre a la presidencia de la República, a 

las gobernaturas y senadurfas de los :8stados a sus candidatos, ade-

más de que sus militantes tienen absoluto control en el Senado de la 

República y dentro de las Cámaras de Diputados, Federal y Estatal, 

agregándose a todo esto, que la gran mayoría de los municipios del 

país tienen gobernantes priistas; por este hecho, señalo la importán-

cia que reviste el análisis del programa, declaración de principios y 

estatutos del Partido Revolucionario Institucional. 

La vida ideológica del PRI se manifiesta tanto por los regíme—

nes presidenciales, como por los cambios formales que ha vivido en 

sus diferentes etapas como partido dominante. El PNR busca en sir. 

231 
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primera fase reorganizarse y consolidarse como un partido fuerte,n,u 

yoritario, aglutinador y nacional, basándose para el logro de estos pro ' 

pósitos en sus documentos básicos. Anteriormente se ha visto como el 

partido dominante. se  formó básicamente por partidos regionales y fac-

ciones de fuerzas integradas por diversas corrientes, siendo en el pe-

ríodo cardenista cuando se estabiliza su fuerza a través de las organi 

zaciones de masas, lo que da lugar a que en la formación del Partido 

de la Revolución Mexicana, aparezcan ya las centrales que controlan 

a los sectores campesino obrero y popular. Posteriormente el PRM 

adopta las siglas de PRI, pero en estos cambios del partido se obser-

va que la característica de su programa de acción, al igual que su de 

claracióp de principios, no convencen a nadie, tanto por su extensión 

cuantitativa para ser asimilados por sqs militantes, como por su ine—

ficacia en la práctica, pues no obstante que abarcan todos los puntos 

relativos a la problemática nacional, es una verdadera utopía penSarque 

se lleven a la práctica, pues desgraciadamente, estos pronunciamien—

tos sólo son el espejo de los programas gubernamentales y de la idio 

sincracia del ¡tetad» en turno, con lo que su ineficiencia y subrea 

lismo, es patente en sus documentos, además, de que ni los propios 

integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI los conocen, mucho -

menos los "senores delegados" del partido en los Estados; afirmo esto 

por comentarios externados al suscrito y por experiencias propias, ya 

que las convocatorias y actos oficiales son manejados generalmente --

por comisiones o asesores del PRI, que son los únicos que más o me- 
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nos conocen los estatutos y demás documentos, y quienes en verdad, 

juegan a su criterio con la ideología priista, pues se limitan única-

mente a "rellenar" las convocatorias con frases demagógicas• y con 

mecanismos que se antojan ficticios, alejados completamente de los 

intereses populares.. las que ni 'conocen ni se interesan por cono-

cer estos "panfletos", son precisamente las bases prlistas 

Las frases ya de por si obsoletas y trilladas de los pseudocan 

didatos de la "revolución" , no hacen otra cosa que aumentar el es-

cepticismo del propio pueblo, pues las ambigliedades que repi•esen-

tan en cuanto a los programas a realizar, se sintetizan en que és-

tos serán los mismos que tuvo la revolución mexicana y los que --

contiene la Carta Magna (" con la revolución mexicana de 1910 y la 

constitución de 1917, seguiremos ARRIBA Y ADELANTE, Luis Eche 

verría, candidato del PRI"); el descrédito hacia los pronunciamien—

tos del propio partido, se debe con toda certeza a los caprichos --

gubernamentales, perdiéndose la separación propia que debe existir 

con los regímenes gubernamentales en cuanto a su acción indepen— 

diente, situación que se torna imposible, ya que ser seleccionado y pos-

teriormente nominado por el PRI, es más importante que el propio --

proceso electoral, con lo cual los aspirantes a gobernar . •. poco o na -

da se preocupan por aprender los postulados que tiene el propio par-

tido, basando en todo caso su actuación, en las frases y en los pronun-

ciamientos de la jerarquía inmediata gubernamental, y: no. a la del par 

tido. 



234 

Los dovimentos del partido establecen procedimientos para presentar can-

didatos del mismo, sujetándose precisamente a las normas estatutarias parti-

distas, aunque la realidades otra y los delegados a las convenciones, se pre--

sentan prácticamente sólo a conocer a los que serán sus candidatos y posterio 

res gobernantes, pues la falta de democratización en el seno interno del PRI, 

es una evidencia que siempre lo ha caracterizado, presentándose en el periodo 

de Carlos A. Madrazo un intento de democratización interna, de selección para 

posteriornominación, proyectoque fue :desechado en el periodo de Dtaz Or-

daz, surgiendodenuevacuenta otro Intento democratizador en el periodo de 

Carlos Sansores Pérez, con la llamada "democracia transparente" lacual --

efectivamente ayudó a aumentar la participación de los sectores rrriistas, quie 

nes sintieron que se les tomaba su parecer de manera real, para llevar a cabo las 

tomas dedectsiones; en este proyecto, tuve oportunidad de estar presente en 

algunos actos en los cuales los delegados escogieron a los que considera--

ron sus mejores candidatos, . aunque ello ocasionó el enojo de líderes 

y caciques que vieron mermada su autoridad; esta "democracia trans-

parente" dio claras muestras de inconformidad dentro de la familia pri-

Esta , siempre acostumbrada a que sólo se le presentaran candidatos, 

desconcertándolos al darles efect tvo poder de decisión , con lo que 

se despertaron peligrosas pasiones que desembocaron, en muchos -

casos, en la violencia. Este proyecto fue desechado con la salida -

del dirigente nacional priista y el ingreso a la dirección partidista 

de Gustavo Carvajal Moreno, quien estableció su nuevo estilo de actuar — 

conforme a los lineamientos políticos de José López Portillo, pero siem-

pre apartándose de los lineamientos que supuestamente sustentan al PRI, 
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A continuación transcribiré los cuadros comparativos que han tenido 

en su evolución los pincipios y programas de acción del PNR (1929), PRM 

(1938) y PRI (1946), mismos que analizo y comento posteriormente (1) 

El análisis de estos cuadros varía en cuanto a esa práctica de un --

"partido" a otro, aunque muchos enunciados conservan su texto integro. 

Estos mismos cuadros, han sido analizados por Costó Villegas (2) 

quien ha hecho algunas observaciones importantes, entre las que se pue 

den citar las siguientes: • en 1929 se afirma que uno de los propósitos -

del partido es el mejoramiento integral de las masas para adiestrarlas 

en la lucha de clases. Pero en 1938, se restringe la declaración anterior 

y se especifica que esa lucha ha de hacerse "dentro de las condiciones - 

caracterrsticas del medio mexicano", La Declaración de 1929 no hace --

ninguna referencia a las organizaciones obreras, y las de 1938 y las de 

1946 se limitan a reiterar, los principios constitucionales respectivos; 

en 1929 se declara que debe fomentarse la educación por todos los me 

dios, incluso subvencionando las escuelas privadas, situación que es - 

abandonada en 1938 declarándose que estas escuelas deben sujetar sus 

planes de estudio y métodos de enseñanza a las politizas oficiales; :y-

en 1929 se declara que sólo con la industrialización llegará México a 

ser verdaderamente próspero, situación que en 1938 y 1946 cambia a -

la inversa, pues ni siquiera se alude a la industrialización; ninguna de 

las declaraciones es realmente revolucionaria, pues es claro su tono 

conservador y conciliador. 

La sexta asamblea nacional ordinaria del PRI celebrada el 4 y 5 de 



1929 PNR 1938 PRM 1946 PRI 

NO Procurar la estabilidad 
de loa gobiernos emana- 
dos de su acción politi 
Ce. 	• 

Mantenimiento perfec 
cionamiento de las in; 
tituciones emanadas de 
los ideales revoluciona 
ríos. 

Aceptación del sistema 
democrático de gobierno 
que establece la coneti 
tución. Libertad de 'su-
fragio. 

Aceptación del sistema 
democrático de gobierno 

Aceptación del sistema 
democrático de gobierno 

Mejoramiento integral - 
de las masas en el or—
den de idees que com---
prende la lucha de cla-
ses, con el fin de al—
canzar una civilización 
superior. 

Existencia de la lucha 
de clases como fenóme-
no inherente al siste-
ma capitalista de pro-
ducción. Las manifeata 
cianea de esta lucha -
están condicionadas --
por las caracteriati--
cae del medio mexicano •  
Derecho de lowtrabaja 
dores de contender por 
el Ooder político 

Existencia de la lucha 
de clases como fenóme-
no inherente al siste-
ma capitalista de pro-
ducción. Las manifesté 
cianea de esta lucha - 
están condicionadas---
por lee característi—
cas del medio:Mexicano 
Derecho de los trabaja 
dares de contender por 
el poder político 

Pasada la lucha armada 
los gobiernos emaciados 
de la acción politica '-
del partició - dében dedi-
carse a la reconstruc-
ción nacional. 

Conquistes sociales co 
mo resultado de la lu-
cha del pueblo. 

Conquistas sociales co 
mo resultado de la lu-
cha del pueblo. 

Loa gobiernos deben ea 
	

NO 
tar integrados con hom 
brea de ideología revo 
lucionaria. 

NO 
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CUADRO I: LINEAMIENTOS GENERALES DEL GOBIERNO 

(1) 
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CUADRO II: AGRICULTURA 

1929 PNR 1938 PRM 1946 PRI 

Intervención del Estado 
en la explotación de -- 
las recursos naturales 
basándose en la actual 
legislación 

Defender las fuentes de 
riqueza nacional 	(apli- 
cación del articulo 27 
constitucional). 

Defender las fuentas de 
riqueza nacional 	(apli- 
cación del 	articulo 27 
constitucional). 

• , 

Impulsar el adelnato de 
las técnicaa agrícolas 
(Escuela Nacional de --
Agricultura). 

Impulsar el adelanto de 
las teCnicas agrícolas. 

Impulsar el adelanto de 
las técnicas agrícolas. 

Luchar por la urgente 
necesidad de regulari--
zar tia explotación de - 
los recursos forestales 
del país. Plan Nacional 
de explotación forestal 
Reforestación. 

NO NO 

Politica de coloniza--- 
alón pera suplir la de-
ficiencia de población 
agrícola. 

NO NO 

Politica de riegos por 
medio de un plan nacio-
nal. 

NO NO 

Establecer almacenes de 
depósito. 

NO NO 

Luchar porque lee inte- 
reses agrícolas sean es 
cuchados, 	para 	que le - 
circulación de la pro—
ducción agrícola sea fé 
cil y económica. 

NO NO 



1929 PNR 1946 PRI 1938 PRM 
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CUADRO III: COOPERATIVISMO 

PRINCIPIOS 

Sistema cooperativista: -
medio auxiliar en el pro-
ceso de mejoramiento eco-
económico del pata 

Sistema cooperativista: •-
medio auxiliar en el pro-
ceso de mejoramiento eco-
nómico del pala. 

NO 

PLANES DE ACCION 

Creación de Cooperati 
vas 

Mayor impulso a la coope-
rativa de consumo. 

Tomar medidas para evi--
tsr que las cooperativas 
de producción desnatura-
licen su finalidad. 

Fomentar le organización 
de cooperativas entre --
los pequeños agriculto--
res. 

Organizar cooperativas -
de consumo entre los cam 
pesinos para evitar los 
intermediarios. 

Organizaciones de la mis 
me índole entre los trar 
bajadores de la indus—
tria. 

Tomar medidas para evi--
iar que las cooperativas 
de producción desnatura-
licen su finalidad 

Fomentar le organización 
de cooperativas entre --
los pequeños agriculto--
res mientras subsista el 
actual régimen de propie 
dad de le tierra. 

Organizar cooperativas -
de consumo entre los cam 
pesinos para evitar los 
intermediarios. 

Organizaciones dé la mis 
ma índole entre los trar 
bajadores de la indus—
tria. 

NO 

NO 

NO 

NO 

Mayor impulso a la coope-
rativa de consumo. 



El intercambio económi 
co e intelectual de Mr ' 
xito reclema un CMplio 
desarrollo en el ramo 
de comunicaciones. 

AMpliación de low,aer 
vicios de correos y te 
légrefos. 

Creación .de.nUevas're-
des telefónica° aspe--
cielmente-éntre los di 

de:Pobletión can 
pecina. 

NO 

Construcción de carre-
teras que comuniquen - 
zonas de producción y 
centro de consumo. 
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CUADRO IV: COMUNICACIONES 

1938 PRM 

PRINCIPIOS 

1929 PNR 1946 PRI 

110 

Mejoramiento de los 
servicios de co----
rreos y telégrafos 

Mejoramiento de loe 
teléfonos. Necesi—
dad de utilizar los 
teléfonos urbanos,-
suburbanos y de lar 
ga dietancio. 

Construcción de nue 
vos ferrocarriles - 
que comuniquen las 
regiones hasta aho-
ra desconectadas. 

Comunicación fácil 
y económica entre - 
las zonas de produc 
ción y los centros 
de consumo. 

La construcción de 
carrEteres debe en-
sanchar el radio de 
actividad de las *-
Vías férreas. 

El intercambio económi-
co e intelectual de Mé-
xico'reclame un amplia 
desarrollo en elramo -
de comunicaciones. 

PLANES DE>ACCION 

Ampliación de loa servi 
citó de correos y. talé= 
graroa.  

Creaciórude nuevas -raw-
des telefónicas, espe--
cialmente,, entre los nó. 
cleod de población cáMr 
pesine. 

NO 

Construcción de carrete 
ras que comuniqUen zo—
nas de producción y can 
tro de consumo. 

Construcción de carrete 
res que comuniquen a --
los pequeños poblados - 
con les estaciones de 
ferrocarril. 

ConctrucCión de.carre-
toros que comuniquen a 
loe pequeños poblados 
con lae estaciones de 
ferrocarril. 
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CUADRO IV: COMUNICACIONES 

1929 PNR 1938 PRM 1946 PRI 

Necesidad de emplear 	- 
medios de transporte -- 
eficaces y velocep como 
los servicios aéreOs, -
los teléfonos urbanos y, 
de larga distancia. 

Impulso a les comuni- 
raciones aéreas. 

Impulso a les comuni-
raciones aéreas. 

NO Amplianién del serví- 
rlo de radio. Apera-- 
tos receptores pare - 
las organizaciones -- 
obreras y las comuni-  
daded ejideles. 

Ampliecién del servi-
cio de radio. Apera--
tos receptores para - 
las organizaciones --
obreras y las comuni-
dades ejidelea. 

Atender y fomentar les 
comunicaciones _'interna- 
cionalee'debido a la ne 
resided qie tiene Méxi-
co de: intercambiar sus_ 
productos:*  

FOmento,de las comuna 
raciones internaciona 
cionalea.', 

Fomento de lee comuni 
.raciones internaciona 
cionales. 

Facilidades en los puer 
tos para el manejo de - 
mercancías .y su expedi-
to déspacho al' exterior 

Mejoramiento de las - 
puertos. 

Mejoramiento de los - 
puertos.' 

Desarrollo de la marina 
mercante nacional para 
que sirva preferentemen 
te a los intereses ro-- 
marciales del pais 

Desarrollo de le mara- 
na mercante nacional - 
para que sirva prefe-- 
rentemente a los 	inte- 
reses comerciales del 
país. 

Desarrollo de la mara 
na mercante nacional 
para que sirva prefe-
rentemente a loa inte 
reses comerrieleó del 
país. 

La Secretaria de Comuni 
raciones debe ser un 67 
gano activo de politice 
que represente la ini--
:nativa oficial y des--
alerte la iniciativa --
3rivade en este ramo. 

NO NO 

Estimulo a le iniciati- 
Ja privada en esté rama 
leserver el Gobierno --
equellse comunicaciones 
iue se consideren de in 
terés nacional y que la 
empresa privada no em--
erende. 

NO NO 

o.z. 
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CUADRO IV: COMUNICACIONES 

1929 PNR 1938 PRM 1946 PRI 

El programa de comunica 
cianea debe tender a --
consolidar la unidad --
nacional favoreciendo - 
le migración interior - 
del pais. 

No NO 

CUADRO V: INDUSTRIA 

1929 PNR 1938 PRM 1946 PRI 

El PNR reconoce que la 
industria como fuente - 
de producción es uno de 
los los factores que --
más poderosamente concu 
rren en beneficio de la 
economía general del --
pais. 

NO NO 

Apoyará y fomentará to- 
da actividad industrial 

NO NO 

El beneficio que traiga 
la industria se manifes 
tareven le 	disminución 
de lea importaciones de 
artículos que la indus-
tria nacional vaya colo 
cando en sus mercados y 
en un mejoramiento de - 
la balanza económica. 

El desarrollo indus---- 
trial contribuirá pode-
rosamente al engrandeci 
miento económico de Mé- 

xico. 

, 
NO NO 



1929 PNR 1946 PRI 1938 PRM 

NO Deberé procurarse que le 
instalecién de grandes in 
dustriee noaleve apareje 
do el establecimiento de 
une fuerte corriente de -
valores hacia el exterior. 

NO Deberé favorecerse espe--
cialmente y de preferen—
cia, la industria a base 
de capitales mexicanos o 
extranjeros, radicados en 
su totalidad en México. 

ACCION PROGRAMAS DE 

NO 

NO 

NO 

Debida proteccién y fumen 
	

NO 
to de las grandes indus—
trias. 

Intensificacién y desarro 
	

NO 
llo de la pequeña indos---
tris. 

Organización de lbs peque 
	

NO 
nos industriales. 

NO 

NO .  

El partidoPpluhré es-
pecial empeño en el 
desarrollo de le pro 
duccifin particular--
mente de le industria 
de mexicanos e fin - 
delibrer al Pais de -
la influencia econémi 
ce del exterior. 

L1 NartIdo pon-
dré especial em 
peño en el dese 
rrollo de la pro 
ducción particu 
larmente de la 
industria de me-
xicanos a fin de 
librar el Pais -
de la influencia 
del exterior. 

Campaña en favor de los -
productos de febricecién 
nacional. 

Establecimiento y desarro-
llo de laboratorios de in-
vestigacién, informacién y 
estadística industrial. 
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CUADRO U; INDUSTRIA 
	

(CONT.) 
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CUADRO V INDUSTRIA 	(CONT.) 

1929 	PNR 1938 PRM 1946 PRI 

El PNR se esforzaré, 
porque se expida una 
legislación que este 
blezce el justo equi 
librio entre los feo 
torea de la producción, 
capital y 	trebejo. 

NO 

. 

NO 

CUADRO VI: E D U C A C ION 

1929 PNR 1938 PRM 
_ 	. 

1946 PRI 

PRINCIPIOS 

Definición y vigoriza- 
cie ., de 	la nacionali-- 
dad. Conservación y -- 
depuración de lea coa- 
tumbres. 

Las modalidades de la enea 
fianza deben rebasar los 1T 
mitee del pensamiento ac-- 
tual de la colectividad. 	- 
Las nuevas generaciones no 
se pueden adaptar a las -- 
normas del pasado. Esto se 
ría desconocer la naturale 
za del proceso educativo. 

La enseMenza como - 
medio pera que los 
ideales del régimen 
revolucionario per--
duren a través de la 
niñez. 

Desarrollar en les con 
ciencias el concepto - 
de la preeminencia de 
los intereses de la co 
lectividad sobre los 
intereses privados e 
individuales. 

NO NO 

La realización de un 
tipo de 	individuo 	fiel 
cemente superior. 

NO 1\10 



CUADRO VI: EDUCACION (CONT.) 
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PLANES DE ACCION 

Apoyo a toda actividad 
educacional que se dOea 
rrolle dentro del Artír 
culo 30 Constitucional. 

Necesidad de la aplica 
ción del Articulo 30 
Constitucional, que en 
cierra una tendencia so 
cialista, e todos los 
grados de enseñanza. 

Procurar que le enseñan 
za esté orientada por -
loa preceptos del Artí-
culo 30 Constitucional 
que encierra un criterio 
avanzado y nacionalista. 

No federalización de -
le enseñanza, pero si -
una coordinación y uni 
formidad de procedi---
mientes y programas edu 
cativoe. 

Federalización económi 
ce, técnica y adminis-
trativa de le enseñan-
za primaria, secunda—
ria y normal. 

Federalización económica 
técnica y administrati-
va de le enseñanza prima 
riel, secundaria y nor-
mal, sin menoscabo de la 
soberanía de los estados 

     

1929 08R 

 

1928 ORN 

 

1946 PRI 

     

     

Educación activa y uti- 
	

NO 
litarista. - 

 

NO 

 

     

Aprovechar el acervo de 
	

NO 
cultura indigena, vigo-
rizando el sentimiento 
de nacionalidad. 

 

NO 

 

     

     

     

Educación extensiva pa-
ra lograr la alfabetiza 
ción de lea grandes ma-
sas proletarias del cae 
po y de las ciudades, en 
contraposición con le - 
polditica educacional de 
arrollada antes de la 

Revolución que abando-
babe a los factores 11168 
representativos de la -
Vitalidad y fuerza del 

Obtener del Estado ser 
vicio escolar pare to-
da la niñez proletaria. 
Capacitación económica 
para los hijos de cam-
pesinos, obreros y sol 
dedos de la Revolución 
para que puedan obte--
ner une capacitación -
técnica y profesional -
superior. 

Obtener del Estado ser-
vicio escolar para toda 
la niñez proletaria. Ca 
pacitación económica pe 
re loe hijos de los can 
pesinos, obreros y sol-
dados de la Revolución 
para que puedan obtener 
une capacitación técni-
ca y profesional supe-
rior. 

treación de escuelas 
	

NO 
Complementarias. 

NO 
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CUADRO VI; EDUCACION (CONT.) 

1929 	PNR 1938 PRM 1946 PRI 

Fomentar por todos los me-- 
dios posibles, 	la acción -- 
de la iniciativa privada -- 
para la enseñanza; subvencio 
nando estos establecimien- 
tos que quedarán sujetos a - 
inspección oficial . 

El Estado como único res 
ponseble de la direc-- r  
alón de le educación na- 
cional. Validez de la -- 
educación privada sólo - 
cuando se adhiera e iden 
tifique can les doctri-- 
nos, el sistema, los pro 
gramas y el método de -- 
las instituciones oficie 
les del ramo. 

El Estado como único respon-
sable de la dirección de la 
educación nacional. Validez 
de le educación privada sólo 
cuando se adhiera e identi--
fique con la doctrina, el -
sistema, los programas y el 
método de las instituciones 
oficiales del ramo. 

Eecuelas ruralres para ni--- 
Mos y adultos y escuelas pe 
re obreros con el fin de au 
mentar su capacidad técnica 
y creer conciencia de sus 
deberes y derechos. 

Oportunidades a los tris- 
bajadores para que se -- 
conviertan en obreros - 
calificados. Becas pare 
los proletarios organi- 
zedas. Cuidar qiie no 	se 
desvinculen de su clase 
social al ser elevadq - 
su nivel cultural. 

Oportunidades e los trabaje- 
dores pare que se conviertan 
en obreros calificados. 	--
Becas pera los proletarios -
organizados. Cuidar que no 
se desvinculen de su clase 
social al ser elevado• su ni 
val cultural. 

---_-, 
Escuelas especiales de pe- 
queñas industrias y artes 
domésticas pera la mujer, 
para alejarla del vicio y 
la depravación. 

NO NO 

Congresos educacionales de 
discusión. 

NO NO 

Organización de los mees-- 
tras. 	Leyes que garanticen 
a los maestros sus dere---
chas de escalafón en ceda 
entidad federativa. 	. 

NO NO 

NO Reformas al Articulo 30 
Constitucional para pre 
cisar el contenido ideo 
lógico de le instruc--- 
ojón. 

Reformas al Artículo 30 Cone 
titucianal pare precisar el 
contenido ideológico de la 
instrucción. 

NO Preparación del pueblo 
para llegar al régimen 
socialista. 

La Educación cívica y le pre 
partición politica esenciales 
para el funcionamiento de --
une democracia euténzice. 
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CUADRO VII: 	HACIENDA Y CREDITO PUOLIDO 

1929 PNR 1938 PRM 1946 PRI 

Establecer y mantener el orden.  
en la economía y en las finan--
zas nacionales, mediante la coor  
dinación de las actividades pro 
ductoras de la circulación y del 
consumo. 	

., 

NO NO 

Que la administración de loe- 
fondos públicos y la dirección 
de la politice financiera ten-
ga como bases la probidad y la 
eficacia. 

NO NO 

Debe darse especial importan-- 
cia a lee funciones de carác--
ter económico del Estado. 

NO NO 

'Loe sistemas fiscales de la Fe 
deraci6n, de los Estados y de—
los Municipios deben armonizar 
se y subordinarse al mismo fin. 

NO NO 

Le interdependencia de las di- 
versas regiones es la bese de 
toda politice económica. 

NO NO 

Debe procurarse el acuerdo en 
tre el Gobierno Federal el de-
loe Estados y los Municipios 
en lo que se refiere a la la—
bor de recaudación. 

NO NO 

1 
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CUADRO. VII: HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. (CONT.) 

1929 	PNR 1938 	PRM 1946 PRI 

QUE. las finanzas públicas 
y privadas guarden una --
proporción entre si. 

NO NO 

El sistema tributario de- 
be establecerse por el ca 
nacimiento de le realidad 
económica del Pele. 

NO NO 

El Consejo Económico Ne-- 
cionel deberá servir de - 
órgano del Estado, para ar 
monizar la riqueza privada. 

NO NO 

Procurar el aumento de loe 
ingresos mediante el forren 
to de nuevas fuentee de -
producción y el auge de les 
ya establecidas. 

NO ' NO 

El presupuesto deber ser -- 
considerado como la expre-
sión económica del programa 
del Gobierno Federal. 

NO NO 

El equilibrio presupuestal 

de loe fundamentos princi-
pales de la politica fi—
nanciera del Gobierno. 

debe considerarse como uno  

NO NO 

Suprimir las medidas que 
dificulten el intercambio 
de productos en el inte-
rior del Pais. 

NO 

. 

NO 

Exportar una vez que el --- 
consumo nacional quede sa-
tisfecho. 

NO NO 

La preparación del presu-- 
puesto será la base de un 
equilibrio real que contri 
buiró el desarrollo normal 
de les funciones públicee. 

NO NO 
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CUADRO VII: HACIENDA Y CREDITO Punuco (coNT.) 

1929 PNR 1938 PRM 1946 	PRI 

Destinar mayores sumas a 
las inversiones producti 
vea y a le atención de - 
las actividades, económi-
cae y culturales dei --
Estado. 

NO NO 

. 

Las leyes relativas a res 
ponsabilidadee de los. mene 
jedoree de fondos deben --
ser revisadas paré que --
garanticen el honesto ma-
nejo de los caudales póbli 
C08.  

NO NO 

Rehabilitar nuestrocrédita 
con el extrahjero, ajustan 
dolo a le capacidad econ6r. 
mica del pala y a la capa-
cidad de pago del Obbler—
no.  

'NO NO 

Buscar el alza substancial. 
de loe valoree mexicanos - 
en el mercado internacio—
nal.  

NO NO 

Arreglo del total de la -- 
deuda interior basada 	en 
el principio de la capa—
cidad económica de le Re—
pública 

NO NO 

Procurar le consolidación 
de todas las obligaciones 
a cargo del Gobierno Fede-
ral en una sola deuda de - 
carficteristices comunes. 

NO NO 

Evitar la creación de nue- 
vos adeudos interiores.  

NO NO 
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CUADRO VI: 	HACIENDA Y CREDITO PUOLICO (CUNT.) 

1929 	PNR 1938 	PRM 1946 	PRI 

La deuda agraria Be regirá 
estrictamente por la Ley -
respectiva. 

NO NO 

El crédito privado debe -- 
organizarse bajo la forma 
de instituciones de progre 
so social. 

NO NO 

El régimen bancario debe - 
organizarse con la tenden 
cia social de ampliar lee 
fecundes funciones de cré-
dito en provecho del pro--
ductor. 

NO NO 

Creación de bancos refac-- 
cionarios, de cajas de aho 
rras y de cooperativas de 
crédito. 

NO 

. 

NO 

El Bando de Seguros del Es 
tado constituirá le única 

nizaci6n del Seguro Social 
Obrero. 

base practica pare le org9.  

NO NO 

- 
La prosperidad de México de ' 
be ser una resultante de la 
prosperidad de sus municipios. 

NO NO 

Crear la eficiencia econ6mi- 
ca municipal. 

NO NO 

El PNR luchare porque se va 
ya reformando la organiza— 
ción hacendaria actual, pro 
pendiendo e fortalecer 	la 
hacienda municipal. 

NO NO 
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CUADRO VIII: POLITICA INTERNACIONL, 

1929 PNR 1938 PRM 1946 PRI 

NO Apoyo a las democracias 
internacionales. Respe- 
to al derecho de los -- 
pueblos débiles. 

Apoyo a las democracias in-
ternacionales. Respeto al - 
derecho de los pueblos débi 
lee. 

NO Sobre el poderío de los 
intereses materislea, de 
ben prevalecer la digni—  
dad y la soberanía de -- 
las naciones. 	Solidan- 
dad con las democracias 
agredidas. 

Sobre el poderío de los in-
teresea materiales, deben 
prevalecer le dignidad y la 
soberanía de las naciones. 
Solidaridad con las demacra 
cies agredidas. 

NO Luchar porque desaparez- 
ca le fisonomía semicolo 
niel del país. 	Defender 
las fuentes de riqueza - 
nacional (aplicación del 
Articulo 27 Conatitucio- 
nal). 	. 	.. 

Luchar porque desaparezca -
la fisonomía semicolonial -
del país. Defender las --
fuentes de riqueza nacional. 
(aplicación del Artículo 27 
Constitucional). 

NO El PRM lucharé Intensa-- 
mente en contra del fas- 
cisma y de cualquier --- 
otra forma de opresión - 
que adopte la clase pri- 
vilegiada de la sociedad 
con perjuicio de lea li-
bertades de la clase tra 
bajadore y de los otros 
sectores del pueblo, --
víctimas del régimen so-

. oled que prevalece. 

El PRI lucharé intensamente 
en contra de cualquier forma 
de opresión en perjuicio de 
lee libertades del hombre o 
de los derechos de le clase 
trabajadora. 

NO Luchar en contra de le - 
guerra imperialista. Con 
ciencia en las mesas de 
lo que el fascismo repre 
mente. Evitar en México 
o en otro pais el progre 
so. de las fuerzas contra 
rrevolucionarias.  

Luchar en contra de las gue 
rras imperialistas. concien 
cía en les masas para•evi--
ter en México o en otro pais 
el progreso de las fuerzas 
contrarrevolucionarias. 
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CUADRO VIII: POLICITA INTERNACIDNL (CONT.) 

1929 PNR 1938 PRM 1946 PRI 

Reprobación de las guerras 
internacionales, 	sólo las 
impuestas por motivo de de 
fensa. Cooperación para re 
solver pacíficamente las di 
ficultades entre las na—
ciones. 

Reprobación de la vio- 
lencie como medio de - 
resolver las conflic-- 
tos entre las necio-- 
nes. 

Reprobación de la vio--
lencia como medio de -
resolver los conflictos 
entre les naciones. 

NO Labor diplomática en pro 
del conocimiento mutuo, 
la comprensión y la soli 
daridad de los pueblos y 
de los trabajadores de - 
todos los paises. 

Labor diplomática en pro 
del conocimiento mutuo, 
la comprensión y la soli 
daridad de los pueblos 
y de las trabajadores de 
todos los paises. 

Soberanía nacional: bese de 
le politica internacional - 
de México. 

Soberanía nacional: base 
de la política interna-- 
cional de México. 

Soberanía nacional: base 
de la politica interna--
cional de México. 

Sostenimiento, dentro de la 
ley internacional, de los 
principios revolucionarios - 
mexicanos y de las leyes na- 
cionales. 

Sostenimiento, dentro de 
la ley internacional, de 
los principios revolucio 
nanas mexicanos y de - 
las leyes nacionales. 

Sostenimiento, dentro de 
la ley internacional, de 
los principios revolucio 
narias mexicanos y de --
las leyes nacionales. 

Relación de amistad con to-- 
das las naciones de la tie-- 
rra. 

Relación de amistad con 
todas las naciones de la 
tierra que no violen loa 
compromisos sustentado- 
res de la comunidad juríde 
dice internacional. 

Relación de amistad con -
todas las naciones de la 
tierra que no violen los 
compromisos sustentadores 

la comunidad jurídica 
internacional. 

No intervención No intervención No intervención. 

Aceptación de los principios 
de arbitraje. Conciliación - 
y mediación cuando no se efec 
* le independencia, Bobera- 
nia y los principios consti-
tucionales de la República. 

Respeto e los tratados.- 
Apoyo a las institucio- 
nes pacifistas y de coo- 
aeración internacional. 

Respeto a los tratados.-
Apoyo a las institucio--
nes pacifistas y de con-
aeración internacional. 
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CUADRO VIII: POLITICA INTERNACIONL (CONT.) 

1929 PNR 1936 PRM 1946 PRI 

Acercamiento con las na- 
:iones latinoamericanas. 

., 

Estrechamiento de les 
relaciones entre los 
pueblos, especialmen- 
te de los núcleos juve 
niles y de las organi- 
zaciones laborales. 

Estrechamiento de las -
relaciones con los otros 
pueblos de este continen 
te, afirmando y robuste-
ciendo la solidaridad --
panamericana. 

Desconocimiento de cual- 
quier doctrina extraña ... 
que se trate de aplicar"—
e los derechos naciona--
les e internacionales de 
México. 

NO NO 

Desarrollo del comercio 
y de le cooperación inte 
lectuarinternecionaled7 

NO NO 

Garantías dentro de les 
leyes, a los extranje- 
ros radicados en México. 

NO NO 
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CUADRO IX: SECTORES POPULARES 

1929 PNR 
	

1938 PRM 
	

1946 PRI 

P R I N C I 'P I 0 S 

NO Considerando le situa-
ción precaria de los 
grupos populares, en 
general. 

Considerando la situación 
precaria de los grupos -
populares, en general. 

   

' PLANES DE ACCION 

NO Reformas al Articulo -
28 Constitucional con 
el objeto de orientar 
la producción y la die 
tribución hacia la ver 
dadera satisfacción --
de lee necesidades pa 
puleres. 

Correcta aplicación del --
articulo 28 Constitucional 
con el objeto de orientar 
la producción y la distribu 
ción hacia la satisfacciór
de las necesidades popula—
res con la mayor libertad 
posible, pero bajo la super 
visión del Estado. 

NO Intervención del Estado 
imponiendo le coordina-
ción entre comercian--
tes y consumidores para 
evitar que el alza de 
precios se abata en --
perjuicio de los sala—
rios. La acción popu—
lar, dentro de los li-
mites legales, debe re 
forzarse la acción del 
gobierno en este campo. 

Intervención del Estado im-
poniendo la' coordinación -
entre comerciantes y consu-
midores a efecto de reducir 
los desajustes prOvocados 
por la situación de post--
guerra. Le acción popular, 
dentro de los'll.mites lega-
les, debe reforzar la ac-- . 
ción del gobierno en este 
campo. 

NO Camparía de salubridad y 
de higiene. Lucha con-
tra los vicios. 

Campana de salubridad y de 
higiene. Lucha contra los 
vicios. 
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CUADRO X: OBREROS 

1929 PNR 1938 PRM 1946 PRI 

PRINCIPI 0 S 
, 

Elevación cultural y 
económica de las cla 
raes obreras. 	mr 

Servir a la causa de la 
emancipación prnlete-- 
ria, para que triunfe - 
la justicia social. 

... 	, 	. 	. 

Servir e la causa de la 
emancipación proletaria 
para que triunfe la jus 
ticia social. 

NO Conciencia de clase: -- 
base ds la unidad de -- 
los asalariados. 

Conciencia de clase: be 
se de le unidad de los - 
asalariados. 	. 

• 
NO 

• 

Formación técnica: in-- 
dispensable a los traba 
jadores para que, en su 
oportunidad, asuman la 
dirección de la produc- 
ción industrial. 

Formación técnica: india 
pensable a los trabajado 
res para que, en su opor 
tunidad, asuman la direc 
ción de la producción --
industrial. 

PLANES DE ACCION 

NO Cooperar con las centra 
les obreras en la rea-- 
lización de su progre- 
ma clasista. 

Cooperar con las centra-
les obreras en la reall-
zeción de sus justas as-
piraciones. 

NO Impulsar le preparación 
técnica. 

Impulsar la preparación 
tónica. 

Expedición y perfeccio- 
namiento constante de - 
una legislación avanza 
da que establezca el -- 
justo equilibrio entre 
loe factores de la pro-
ducción, capital y tra 
bajo. 

Más amplia aplicación de 
los preceptos constitu-- 

- 	cionales en materia de 
trebejo. 

Més amplie aplicación de 
los preceptos conetitucio 
nales en materia de tra-
bajo. 
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CUADRO XI: OBREROS (CONT.) 

1929 PNR 1938 	PRM . 1946 PRI 

Aceptación y ratificación 
de la doctrina que apere- 
ce en el Articulo 123 -- 
Conetitucionel. Su cacfic- 
ter es fundamental pare - 
le emancipación del trabe 
jador de le ciudad. 

 	. 	. 

Reformas a le Conatitu- 
ción y a le Ley Federal 
del Trabajo, de acuerdo 
a las conquistas del -- 
proletariado y a BUS -- 
aspiraciones. 

Reformes a la Constitu-
ción y a le Ley Federal 
del Trebejo, de acuer-
do a lea conquistas del 
proletariado y e sucias 
piraciones. 

Elevar a categoría de Ley 
el proyecto del Seguro -- 
Obrero. 

.. 

Establecimiento del -- 
Segudo Obrero. Labor 
de prevención social. 

... 	... 	, 

Ampliación del Seguro --
. Social. Labor de Preven 
ción social. 

NO 

... 	. 	 

,Huelga como derecho, 	de 
clase. Carácter no din- 
gatorio del arbitraje. 

- 	,  

Huelga como derecho de - 
clase. Carficter no obli- 
gatorio del. arbitraje.;. 

NE Instituciones de Crédito 
para les organizaciones - 
•labOrantea. 

Instituciones de Cédito 
pare las organizaciones ' 
leborentes. 

NO Trabajar por la progre- 	• 
siva nacionalidad de la - 
gran'industrie, como be- 
se de le independehcia --
integral de México y de - 
la traneformación del ré-
gimen social. 

NO 
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CUADRO XI:CAMPESINO S 

1929 PNR 19318 PRM .. 1946 PRI 

Politice agraria de distri 
aución. Oestruccifin del -- 
sistema rutinario letifun- 
ilota: 

e a) Dotación de ejidudpn- 
re la clase rural mfie • 

de pueblos y 
rancherías. 

b) Política de regadío pa ' 
re lograr le libere---
ción económica de le -
politice de coliniza--
ci6n interior. 

c) Apoyo a los empresa—
rios agricultores sin 

' detrimento de la polí-
tica agraria. Protec--
ci6n y garantía a loa 
propietarios no afec-
tados por le reforme -
agraria.  

—.......- 

Acción integral que 
transforme el régimen 
de le propiedad rural. 
Economía agrícola --- 
colectiva. 

os 

 

..... 

• 

Economia agrícola colec 
tima, siempre que sea - 
posible y cuando lo so-
liciten los interesados. 
Armonía de intereses en 
tre campesinos y peque-
Mas agricultores. 

Articulo 27 y Ley del 6 
de enero de 1915: funde-- 
mentales para el logro - 
de la emancipación de loa 
trábajadores del campo. 

Aplicación de loa ore 
ceptos conetitucione- 
les y de lea leyes -- 
agrarias para lograr 
le transformación com 
pleta de la propiedad 
rural. 

' 

Aplicación de loe preces 
tos constitucionales y _ --
de las leyes agrarias Re 
re lograr le transforma-
alón completa de la pro-
piedad rural. 

NO Leyes que den base a 
le organización eji--
del. 

NO 

Creación de bancos eji-- 
dales. 

Perfeccionamiento del 
crédito agrícola. 

Perfeccionamiento del cré 
dito agrícola. 
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CUADRO XI: CAMPESI NOS (CONT.) 

1929. PNR. ..1938. PRM 1946 PRI 

NO Seguro Agrícola y Seguro 
Social para los cempesi 
nos. 

Seguro Agricila y Segu-
ro Social para los cam 
pesinos. 

Fomentar la preparación 
técnica del campesino. 
. 

Fomentar la educación ru 	:_, 
ral con el propósito de 
mejorar la producción -- 
ejidal. ... 	.......... 	.. 

Fomentar la educación -; 
rural con el propósito 
de mejorar la produc--
cifra ejidal. 

Elevación moral de lata 
comunidades campeeinas. 

Elevación moral de las 
comunidades campesinas. 

. Elevación moral de las 
comunidadewcampesinas. 

Liberación integral de 
la mujer campesina. 

.. 

Liberación integral de la 
mujer campesina. 	• . 

Liberación integral de 
la mujer campesina. 

. 
elevación cultural y - 
económica de la clase 
campesina. 

ElevaCión del nivel inte- . 
lectUal y moral del eec-- 
tor campesino. 

. 

Especial atención al -: 
sector campesino encami 
nada e elevar su nivel 
económico1 	intelectual' 
y moral. 

YO 

• 

Der al campeeino seguri-- 
dades verdaderas de res-- 
peto a su trabajo, y eetf 
mulo pera que le dedique 
todas sus capacidades. 

Dar al campesino segu-
ridades verdaderas de - 

' respeto a su trabajo 
y estímulo para que le 
dedique todasjus cepa 
cidades. 
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marzo de 1971 aprobó nueva declaración de principios, nuevo programa 

de acción y modificó algunos artículos de los estatutos; la nueva declara 

ción, contiene fundamentalmente el vocabulario y las ideas de la campa-

na electoral echeverrista, con lo que se reafirma lo ya expresado , en -

cuanto a que "no se trata de principios pensados y sobrepesados por el - 

partido: simplemente se ha recogido lo que se ha llamado el ideario per 

sonal de Echeverría" ; esta situación curtir-tila la obviedad de que los do 

curnetitos del partido no son más que ideas momentáneas del hombre --

que detenta el poder nacional mismas que son acondicionádas por una - 

"comisión" que trata de -egprégár la:•Condescendencia priláta al rresi-

dente, yá ¿pié en laS asambleas nacionales, UDS "delegados" no hacen 

más que aprobar` lo eStáblecidó por los jerarcas; en cuanto al programa 

de acción sé Cóhfünde casi con él progrania de principios pues la ac—

ción debe iiitiltátSe a exponer la ffietoddlógfá para lograr alcanzar los --

principios ááéfitádos en la declátációni hablandó por ejemplo de la "jus-

ta distribución del ingreso", proponiendo pará ello tribialidades Coito -

la de aumentar la prodUctiVidad. 

En cuanto a lós estátütbs, éstos representan un documento que por 

su retórica, estructura y conceptualización, bien podría pensarse, en --

que es una más de las muchas leyes, debido sobre todo a que se estable 

ce una verdadera jerarquización jurídico-política, con reformas estatu-

tarias que hablan más a favor de un docuniento jurídico que de unos sim-

ples estatutos de partido; en esto, se ve de nueva cuenta la íntima reta-

ción del PRI como entidad dependiente del Estado y de la preocupación -• 
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que los regímenes tienen, por encaminar los procesos dialécticos priis-

tas, hacia sus programas mediatizadores del pueblo; quizá por ello el --

eacepticismo popular hacia los lineamientos priistas y lo difícil que re--

sulta comprender, asimilar y poner en práctica los bastos y retóricos do 

cumentos históricos, jurídicos, políticos y sociales que el PRI sustenta; 

además, hay que agregar la dificultad que representa conseguir los docu 

mentos básicos de cualquier partido nacional, con lo que se agrega un es 

collo más para que sus militantes los conozcan y más que eso, los entien 

dan. 

El presehte análisis de los documentos básicos del partido en el po--

der, contempla la característica del Estado por adoptar la unidad en --

torno a su pyograma,paj..paitedel-PRI;  el último programa de acción, 

declaración de principios y estatutos, fueron aprobados el 12 de agosto -

de 1978 por la novena asamblea ordinaria del PRI, celebrada en la ciudad 

de México, con la consiguiente abrogación de los documentos básicos a--

probados el 21 de octubre de 1972. 

El aparato del poder estatal, establece la estructura política de domi 

nación para garantizar al- sistema mismo, realizándose a través del pa--. 

pel que juega en el aparato ideológico el PRI, organismo auxiliar del Es-

tado, con funciones específicas de equilibrio e integración de las diferenr 

tes corrientes ideológicas, así como del control de las organizaciones de 

masas, principalmente a través de los sectores campesino, obrero y po-

pular, garantizando con su fuerza y su dependencia, el cambio —institu—

cional del gobierno y por ende, la continuidad priista en el poder. 
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El programa de acción del partido, habla de un derecho a la infor-

mación, de las tareas a realizarse en política económica,"de una alían 

za para la producción" , y de una política hacia los sectores priistas, 

ásrcomo para la mujer y para la juventud.. Sus estatutos hablan funda--

mentalmente de su objetivo por alcanzar y conservar el poder público 

mediante el sufragio popular, además de ejercerlo con sujeción a las --

normas constitucionales y al avance del país por la vía del nacionalismo 

revolucionario. 

Los anteriores razonamientos relativos a la conformación del PRI - 

en cuanto a sus documentos básicos muestran lo mucho que se puede ha 

cer al se. aplican con veracidad,y lo poco que se ha obtenido por lo dema--

gógico de las exposiciones y por la falta de conocimiento de estos mis--

m os documentos, aunado a ello, el hecho de que no existe interés alguno 

por realizar cambios trascendentes, ni mucho menos por disminuir el -

poder que detentan los manejadores de los "acarreados"; cl esprritu 

que anima a los asistentes a las asambleas nacionales priistas, es de - 

resignación, de disciplina y paseo turístico, con lo que de antemano, van 

dispuestos a aprobar lo que se les presente y a apoyar a quien se les or-

dene. 

Lo anterior lo he constatado personalmente porque he asistido a --

asambleas multitudinarias, en donde los delegados y convencionis--

tas hacen de todo, menos meter su mano en los documentos "secretos" 

que en las mismas se exponen; el atraso democrático interno del PRI, es 

la causa de la mediatización y pobre participación de los "cuadros repre- 
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sentantes", con lo que si se analiza la labor de éstos, se deduce que poco 

puede esperarse de las bases militantes priistas, en cuanto a capacidad --

política y de análisis de su propia realidad ideológica; es de esperarse la - 

reforma substancial de estos documentos para ubicarlos en la realidad hiá-

tcfrica nacional y permitir que sean comprensibles y adaptables a los nú— 

cleos priistas, que tienen un gran atraso poltttco-cultural 

B) SELECCION DE CANDIDATOS, 

La selección de candidatos es la tarea más importante que lleva a ca-

bo un partido, pues de ello depende la participación de sus miembros en --

los procesos electorales; en el caso del PRI, la selección se 'presenta co-

mo un proceso en el cual varios elementos o sujetos compiten para obtener 

la nominación respectiva, situación por la cual se lucha "denodadamente", 

pues el precandidato designado, es prácticamente el hombre que posterior- 

mente será elegido en el puesto al que se presenta; de aqui, la importancia 

que tiene en el seno interno del partido, la propia selección, misma que --

se presenta con más interés que la propia "elección popular", 

Los priistas, por regla general, tienen como norma en este proceso, la 

singularidad del "tapadismo", en donde uno de los precandidatos que com-

piten por la selección ha de ser enueno"; este sistema siempre se ha ne- 

gado de manera subjetiva, pues es un hecho que la objetividad del "tapado" 

y su "destapamiento" es una situación muy peculiar del sistema político 

mexicano a todos los niveles de lucha polrtica, puesto que los procesos -

"democráticos" para la "auscultación" , son meras farsas en la selección, 
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situación que habla de la pobreza democrática, pues como se ha señalado 

por los propios dirigentes del PRI, "el partido no recoge propiamente el -

sentir popular, sino que lo interpreta'', es decir, lo inventa. (3). 

Con la anterior declaración, la selección misma se lleva a cabo den-

tro de un circulo infranqueable .del cual lo único que se puede esperar es 

que sea la conveniente, pues sólo la élite dominante participa en algunos 

de estos procesos, aunque esta participación se reduce cualitativa y cuan-

titativamente en la selección de un candidato para la presidencia de la Repú-

blica, situación que se concentra principalmente en las figuras del gabinete 

presidencial pues es generalmente del circulo cercano a la presidencia de • 
donde salen los precandidatos que compiten en la selección, o más bien dicho, 

designación. 

El sistema selectivo que se da para los cargos municipales y estatales, 

observa procedimientos análogos a los existentes en el ámbito nacional, --

aunque se trata de darle visos democráticos permitiendo la participación de 

algunos núcleos representativos a nivel municipal, aunque la realidad se ale 

ja definitivamente de la democratización partidista, puesto que a los presi 

dentes municipales los imponen los gobernadores o corrientes con fuerza 

-en el seno nacional del PRI o de la administración federal; en la selección 

para candidato a gobernador, el gran elector es el mismo presidente de la 

República, quien eventualmente, pide la opinión de algunos sectores con in 

fluencias en la política nacional; en todo caso, es el comité nacional prilsta 

el que dictamina el fallo favorable hacia un precandidato, con lo que el pro-

ceso de selección concluye para dar inicio a la fase de nominación que más 
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adelante me permitiré analizar. 

Cuando se da el caso de que dos o más precandidatos libran una lucha - 

abierta y fuerte para lograrsorel triunfador o designado, los resultados de 

esas contiendas se resuelven con la postura priista de no seleccionar a nin-

guno de los fuertes y decidirse por un tercero; también podrra ser que quie 

nes manejan el juego polttico, den esperanzas de salir triunfantes en sus --

precandidaturas a varios aspirantes, con la única finalidad de cubrir al "ga 

llo" (que en este caso se considera "tapado"); una ejemplificación de este he 

cho puede darse en la fuerza que en 1975 demostró la élite gobernante cuan 

do por instrucciones de Echeverría, el entonces Secretario de Recursos Hi-

dráulicos, Leandro Rovlrosa Wade, dio a conocer a los más fuertes aspi—

rantes en la sucesión presidencial, siendo éstos , Mario Moya Palencia y -

Hugo Cervantes del Río, quienes junto con otros cinco precandtdatos lu---

chaban en el perrada de precandidaturas para que la selección les favorecte 

se; el sistema optó por seleccionar un precandidato que no contaba con la 

fuerza ni la experiencia de los dos principales contendientes, recayendo la 

selección en José López Portillo, dándose las instrucciones pertinentes al 

partido del Estado, para que procediese a la nominación de este candidato. 

Es de observarse, que los propios estatutos del PRI espetifican la unidad 

y la disciplina como fundamento básico del partido, con lo que no obstante 

que "muchos son los llamados" uno es el elegido,. situación por la cual, -

sólo aquellos que son nominados, previa selección, pueden contar con todo 

el apoyo de la "maquinaria" priista; es evidente también que la selección de 

precandidatos para los cargos de diputados o senadores, generalmente se 
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hace de manera proporcional con los sectores priistas. 

Pero la mayor movilización de las fuerzas y sectores del PRI, se da 

Para apoyar al hombre que se encargará del Ejecutivo Federal. 

Sobre este hecho, Furtak opina que la selección se concentra y reserva 

a un circulo muy reducido, el cual "además del presidente en funciones --

probablemente está integrado por los expresidentes aún con vida, los diri-

gentes de los sectores del PRI y de las mayores asociaciones profesiona--

les, y una serie de tufluyerr:es dirigentes de la economía del parEP(4). 

Este es un supuesto que se maneja porque la verdad es que la selección 

para la nominación priista de la candidatura a la presidencia, está envuel-

ta por un velo de misterio .y oscuridad, de transacciones, y especulaciones, 

situaciones en la que lo determinante son los intereses de las éliteE3 domi-

nantes que siempre se han propuesto no exponerse demasiado, ni mucho - 

menos equivocarse.. Una vez obtenido el consenso, el precandidato selec-

cionado es hecho candidato oficial del PRI, comprometiéndose a seguir --

con los lineamientos partidistas, aunque ninguno de ellos a partir de 1929 

a la fecha, ha. realizado funciones dentro del partido, a excepción de - 

Cárdenas, que fue presidente nacional del P1,111 y de López Mateos quien 

fungió como Secretario General del PRI; una vez concluida la farsa, se 

inicia la gira electoral a todo lujo, con un derroche exagerado y con to-

das las comodidades posibles. 

Los grupos dominantes en el seno de la clase .gobernante, no se de--

Jan influir en cuanto a la decisión del destape, En la selección del candida-

to presidencial, juegan papel importante las "aptitudes" de los "viables" - 
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para afrontar los principales problemas y garantizar la continuidad del sis 

terna. Estas respuestas premeditadas de la cúpula del poder tienden, funda 

mentalmente, a preservar los beneficios de los privilegiados del pata; aun-

que se diga que el juego de selección y de nominación presidencial es obra 

confiada a la voluntad del presidente en turno, no es lógico pensar que tan 

importante determinación pueda confiarse con esa sencillez; st el verdade 

ro poder de los gobernantes está representado por el respaldo de las cia-

ses poderosas, son éstas las que,además de ser las principales beneficia—

rias, las que intervienen en la selección, 

El poder presidencial dimana de las fuerzas sociales oficiales dependiera 

tes de su poder y del apoyo de una clase social dominante, quien interviene 

también en las decisiones de selección; de aht, la gran verdad que dice: 

"el pueblo pueblo vota, pero no elige" aunque actualmente tiende a ser un contrasen-

tido ésta, pues el pueblo en los momentos actuales ni conoce a los 'tapados, 

ni al destapado, ni vota,nt elige, situación que pone en evidencia la legitimi-

dad de los gobernantes y la falsedad de las campañas electorales y de los --

mismos comicios, en los que "votan hasta los muertos", supuestamente pa-

ra ratificar una selección y nominación posteriorlde la que el pueblo es to—

talmente ajeno.. 

Para sacar avante el proceso de selección, el partido oficial. hace aco-

pio de enormes recursos, provenientes directamente de las dependencias gu 

bernamentales, pasando por alto que la propia demagogia pritsta ha sumido 

en un apolitictsmo al pueblo, que muestra más interés por una telenovela , 



266 

una pelea de box o un juego de beisbol o fútbol, que por las mismas eleccio—

nes pres idenc tales. 

Para que los precandidatos participen en el proceso de selección, como - 

viables,es fundamental "la adecuación de sus aptitudes pragmáticas para --

afrontar los problemas nacionales, garantizando la supervivencia del siste-

ma, siendo estas aptitudes los factores determinantes de las sucesiones pre-

sidenciales en el orden de lo personal. Como sucede en todas las actividades 

humanas, no siempre el más brillante de los precandidatos ha sido el favo-

tec tdo"(5),  

El antecedente actual de la selección puede citarse a partir del perródo 

porfirista, en el cual existía un verdadero pavor por el "escándalo", que así 

se clasificaba el ventilar en público las diferencias polrttcas. Para evitar es-

to, siempre se transó con negociaciones directas que se sustentaban con los 

protagonistas de los problemas. En el sistema polrtico nacional a partir de 

1929, la politica abierta y convulsiva tiende a desaparecer por la "institucio 

nalidad" que se origina principalmente por la creación del PNR, introducién-

dose la modalidad disciplinaria, que para los pertbdos posteriores a 1946, 

llega a un grado casi perfecto. Desde entonces, la política mexicana, sobre 

todo en cuanto a lo que los politólogos llaman "dectsión-making procesa" se 

convierte en un misterio poco menos que impenetrable. (6). 

Con las anteriores consideraciones, se puede deducir que el actual sis--

tema "mesocrático" sigue con las tendencias prerrevolucionarias, entrando -

en una etapa que puede considerarse "neoporfirista" por lo impenetrable - -

que resulta para los sectores populares entender los pasos que sigue una - 
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selección , misma que se dá entre varios precandidatos , desconcer - 

tándose los propios participantes, pues no obstante conocer al siste-

ma y declararse preparados para ejercer la presidencia( Carlos Gál-

vez Betancouit,1975,),no son los seléccionados, con lo que este tipo 

de situaciones se sigue presentando en los momentos actuales y nue- 

vamente se dio en la selección de Miguel de la Madrid (septiembre--

1981) contra el que había varios precandidatos, algunos de ellos con 

marcados compromisos, como Pedro Ojeda Paullada al que se había 

declarado como el precandidato del expresidente Echeverría y del di-

rigente sindical Fidel Velázquez; a pesar de ello, se cumplió con el 

rito sagrado de la selección' 	recayendo en el Secretario de Pro—

gramación y Presupuesto, mismo al que por su clara dependencia de 

López Portillo y su íntima relación familiar y amistosa con el propio 

presidente, se le descartaba. „Con toda certeza, Miguel de la Madrid 

fue escogido por López Portillo y sometido a la consideración de la 

élite dominante, la cual dio sus plácemes, con lo que la selección es-

taba asegurada; las tareas subsecuentes se realizan por simple iner—

cia. 

El "misterio" que envuelve a la política mexicana« partir princi—

palmentedb1940,.da patita para suponer especulaciones, debido princi-

palmente a la falta de acceso de las clases sociales a este proceso, lo 

que le caracteriza por su antidemocratismo y por las extrarlas y obscu-

ras alianzas y compromisos que seguramente origina esta selección; a 



267 

selección , misma que se dá entre varios precandidatos desconcer - 

tándose los propios participantes, pues no obstante conocer al siste-

ma y declararse preparados para ejercer la presidencia( Carlos Gál-

vez Betancourt,1975,),no son los seleccionados, con lo que este tipo 

de situaciones se sigue presentando en los momentos actuales y nue-

vamente se dio en la selección de MigUel.  de la Madrid (septiembre--

1981) contra el que había varios precandidatos, algunos de ellos con 

marcados compromisos, como Pedro Ojeda Paullada al que se había 

declarado como el precandidato del expresidente Echeverría y del'di-

rigente sindical Fidel Velázquez; a pesar de ello, se cumplió con el 

rito sagrado de la setección''.:... recayendo en el Secretario de Pro--

gramación y Presupuesto, mismo al que por su clara dependencia de 

López Portillo y su íntima relación familiar y amistosa con el propio 

presidente, se le descartaba..Con toda certeza, Miguel de la Madrid 

fue escogido por López Portillo y sometido a la consideración de la 

élite dominante, la cual dio sus plácemes, con lo que la selección es-

taba asegurada; las tareas subsecuentes se realizan por simple iner—

cia. 

El "misterio" que envuelve a la política mexicanaft partir princi—

palmented1:1940,.da .pauta para suponer especulaciones, debido princi-

palmente a la falta de acceso de las clases sociales a este proceso, lo 

que le caracteriza por su antidemocratismo y por las extrañas y obscu-

ras alianzas y compromisos que seguramente origina esta selección; a 
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partir de este supuesto, todo lo que se diga acerca de la democracia en 

México y de la ltnipiesaanlonvocesos electorales no deja de ser una fan 

tastaptufs es dificit creer que un Órgano que se dice fuerte y que repre-

senta la democracia, contenga estas características, cuando sus bases 

descansan en la farsa y en la demagogia. 

De 1929 a nuestro tiempo, las sucesiones presidenciales han sido pací 

ficas y sin conmociones graves; esta forma es atípica pues no cae dentro 

de ninguna modalidad de nación ya que no existe en el país ni dictadura ni 

democracia, cada una, seguida de sus subsecuentes peculiaridades; en el 

país se presentan algunas características de ambas, pero ninguna marca-

damente preferente. Parte importante del tablero selectivo= es la exis-- 

tencia de un partido politicci oficial que si bien no es único si es predomi-

nante. 

Esta "elección de una persona entre otras" se realiza de manera pací 

fica y sin problemas, por la existencia de un poder presidencial casi om-

nipotente y un partido político oficial, que prácticamente ha arrollado a la 

minúscula y atomizada oposición,al menos hasta las elecciones presiden—

ciales efectuadas en 1976. Los presidentes de la República, no siempre --

pueden sostener a sus precandidatos para que triunfen en las selecciones, 

ni tampoco influyen decisivamente en la nominación de su sucesor; Cárde 

nas hubiera seleccionado a Francisco J. N'apea Alemán lo hubiera hecho 

con Fernando Casas Alemán, Ruiz Cortines a Flores Muñoz y Echeverría 

hubiese seleccionado al mejor intérprete de su ideología: Mario Moya Pa-

lencia. Pero también, se debe considerar que puede darse el caso en que 

• 
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exista comunión de intereses y amistad para la selección, aunque lo bási-

co se ha representado por el continuismo del sistema y no de los regrme-

nes, por lo que el seleccionado para suceder a López Portillo fue Miguel 

de la Madrid, integrante de la élite gobernante, representante de los finte 

reses de la burguesra nacional y amigo de López Portillo, además, según 

se dice, conocedor de los problemas que representan la inflación, los ali 

mentos, la economfa y los energéticos, coyuntura que puede desbarrancar 

al sistema y cuya prioridad de protección la manifiestan las clases domi-

nantes con Miguel de la Madtid, como su defensor. 

Las fuerzas de dominación son las que de esta manera, determinan 

una selección, la cual ejecuta el presidente a través del partido oficial --

que nomina al seleccionado como su candidato y lo lleva por todo el pars, 

oyendo y conociendo algunas opiniones y problemas secundarios que de --

antemano conoce. 

Como reforzamiento a nuestras afirmaciones, y analizando algunas -

selecciones de candidatos a la presidencia, podemos decir, que en la se-

lección que se llevó a cabo para la renovación del régimen de Lázaro Cár 

denas, el favorecido resultó ser Manuel Avila Camacho, quien no profe- 

saba las ideologras de su predecesor ni tampoco prornetra siquiera, con—

tinuar la M'ea polttica impuesta, ni era cercano amigo del presidente en 

turno; Miguel Alemán Valdez fue,de los viables, el seleccionado para sus 

tituir a Avila Camacho, haciendo mención que el sustituto no era ni mili—

tar ni amigo de su antecesor, como tampoco tentan intereses personales - 

en común; Adolfo Ruiz Cortines no era el preferido por Alemán, ni siqute- 
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ra universitario, además de habérsele señalado con datos fidedignos, que 

éste habra servido a las tropas americanas en el desembarco de Veracruz 

en 1914, por lo que el nacionalismo y patriotismo poco importaron para la 

selección; el sucesor de Ruiz Cortines resultó ser Adolfo López Mateos, 

mismo que no se destacaba por la amistad personal con su antecesor y ni 

siquiera provenir de la Secretaría de Gobernación, a quien también se le 

señalaba por haber sido en su juventud miembro del Partido Comunista --

Mexicano, con lo que una vez más, para la selección quedaba demostrada 

la poca importancia que a la militancia priista se le da; Gustavo Dráz Or 

daz fue seleccionado a pesar de su posición untraconservadora, con lo • -

que la diferenciación de su pérsóna no engranaba con la del presidente en 

turno, que se consideraba de "Izquierda" dentro de la constitución; a Draz 

Ordaz siguió Luis Echeverría, quien desde su selección manifestó una --

nueva apertura, tratando de suavizar las pugnas de las ciases sociales y 

abriendo un nuevo estilo de hacer política, además de hacer el intento --

-a diferencia de su antecesor- de apoyar a las clases populares, demos-

trando en cierta forma que se puede pactar,y defender los Intereses de la 

clase dominante; a la selección de Luis Echeverrra siguió la de José Ló-

pez Portillo, con quien surgieron divergencias poltlicas y económicas, - 

siendo un hecho que los ricos se han hecho más ricos y los pobres más -

pobres, con lo que la transacción con las clases populares, quedó desear 

Lada; en septiembre de 1981 el PRI posi.ula como su precandidato a Miguel 

de la Madrid, mismo que habra sido previamente seleccionado y que por 

lo mismo a los pocos días de su "destape", es nominado candida'o oficial 
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del Partido Revolucionario Institucional, caracterizándose este candidato, 

por el conocimiento que tiene de la administración pública y deseándose --

que al menos alguna parte de sus pronunciamientos se desarrollen de ma 

nera cabal, en beneficio de las clases populares y marginadas, actuación -

que es fac ible sin lesionar tos intereses de la clase dominante, pues ya -

se ha visto que es posible la transacción en beneficio de quienes nada tie-

nen. 

En México, el tema de la sucesión presidencial, es el que mayormente 

Interesa a la ctudadanra, debiendo ser el hombreselecc ionadoel Id6neOdesde.  

la precandidatura hasta su eleccIdrtcon capar  irlairldék  inipidiaár el desarrollo 

delprocesopottlicoy permarfectenbo ala cabeza de ias "fuerzas afines" que 

concurren en la contienda electoral. 

Por ello aunque en el perrodo anterior a la nominación :oficial se manejan 

varios precandtdatos, el mecanismo de selección itcnia glIMAZ-  eliminando 

a la mayorra de los aspirantes, los que en la práctica no pueden apoyarse 

aún en las organizaciones y fuerzas reales de la politica mexicana, pues -

la férrea disciplina de éstas únicamente les permite apoyar al "elegido". 

Después que se ha formalizado la precandidatura, las distintas organiza-

ciones políticas integran de manera acelerada un frente nacional por infi 

nidad de tendencias, inclusive dfiscrepantes entre sr, las que se adhieren 

automáticamente en la nominación oficial, con lo que el teatro de opera- - 

ciones queda formalmente instituido para iniciar un perroda más en el --

continutsmo del sistema poirtico del pers. 

La sucesión presidencial se presenta asr como la respuesta polilica de 

la clase gobernante a la problemática que afrontará el para de conformidad, 
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a los srntomas que se presentan en cada periodo gubernamental. 

El populismo echeverrista contrasta con la posición cen'roderechista 

de López Portillo y de la misma manera como existe en este caso distan-

cia ideológica y de personalidad, siempre han existido antecedentes que 

acentúan las diferencias entre los gobernantes y los seleccionados para 

sucederlos, con lo que se confirma la importancja de la selección de candi 

datos que sean el sostén del sistema aunque no es necesario que prosigan 

con el continuismo de los regrmenes que los anteceden de tal modo que --

en el proceso de selección, se escoge al hombre adecuado, en el momento 

preciso dejando a un lado y sin conceder demasiada importancia a los --

factores de la amistad, el compadrazgo, la fidelidad la lealtad y los com 

promisos personales, 

"A la clase gobernante en México se le ha calificado con muchos adje-

tivos negativos y peyorativos, pero nunca se le ha acusado de insulsa co-

mo para pensar que los largos años que lleva en el poder puedan atribuir-

se al empleo de la amistad como norma de comportamiento poirtico estra-

tégico" (7). 

Esta perspicacia de la clase dominante, se ha sostenido con resulta -

dos de verdadera estabilidad y disciplina, con conocimiento preciso en -

la toma de sus decisiones estratégicas, dejando fuera de su análisis la -

simple coincidencia o la casualidad en las selecciones. 

La característica que considero básica del sistema, es su elastici-

dad para asimilar la heterogeneidad ideológica de los hombres seleccio-

nados, pues corno se ha visto en el punto relativo al Análisis de los -- 
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Gobiernos, el sistema admite de conformidad a las circunstancias, --

populistas aparentemente de izquierda, como Cárdenas, López Mateos 

y Echeverría, al igual que conservadores al estilo de A vila Camacho, -

Ruiz Cortines y Díaz Ordaz; los hombres y la ideología tienen poca im 

portancia, pues lo básico es la preponderancia del status quo del .Esta 

do. 

En el país, la vida social transcurre al margen de los canales polr-

ticos organizados, lo que hace que el interés de la opinión pública se cen 

*re de de manera exclusiva en las luchas que los precandidatos realizan para 

alcanzar el triunfo de la selección, compitiendo unos con más y otros con 

menos posibilidades, aunque es una verdad "oculta" que la decisión, inde 

pendtenremente de la competencia, se toma sin considerar la lucha ini:er 

na de los precandidatos pues "el gallo está tapado". 

La decisión por lo regular se realiza ajena a las masas y de manera 

secreta; el ámbito polftico está configurado en este proceso, por el pre-

sidente de la República y sus Secretarios de Estado, pues nadie que pre-

viamente no haya fungido como Secretarto-en las últimas nominaciones, 

ha resultado electo presidente de la nación. 

La política populista del PRI, y la actuación que éste tiene en los - 

procesos de "destape" aleja a las masas del poderpor lo que los líde-

res de las organizaciones que forman al PRI, nunca han sido siquiera vía 

bles precandidatos, ya que en México los caminos hacia el poder supremo 

son otros.. 

Desde que el sistema se estabilizó bajo la presidencia de Cárdenas, 
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hasta la fecha, todos los hombres pertenecientes a las élites políticas y 

económicas, apoyan a los Jecretarios de gabinete en su carrera a la --

presidencia, con lo que el dominio monopólico excluye a las masas de -

los beneficios del desarrollo económico y del juego político, siendo -

las correlaciones altamente desiguales, por la Viran  gama de posibilida-

des de triunfo que tiene la oligarquía al participar en los procesos, y las 

mínimas posibilidades que tienen las masas de salir del marginalismo --

económico y de la mediocridad política, ya que para que suceda una excep-

ción en su medio, es menester contar con. un apadrinamiento político o --

económico eficaz para poder destacar en el contexto de la participación - 

dentro de la estructura del poder. 

C) NOW NAC4ON DE CANDIDATOS. 

A diferencia del "atiplamótén los regímenes, es trpica la forma de réacr: 

cionar de la clase ea el poder ante la nominación de candidatos, pues se 

observa que según se presenta el panorama se trata de elegir al hombre 

adecuado; así vemos que a problemas militares, se ha destacado a un --

militar; a problemas de crecimiento, un prometedor industrial como --

Alemán; para resarcir la economía del despilfarro, un prudente y austero 

administrador como Ruiz Cortines; para afrontar problemas laborales, un 

conocedor de éstos, como López Mateos; para asegurar la estabilidad 

política, alguien capaz de cumplir con su cometido sin importarle la repre-

sión,como Díaz Ordaz; alguien reparador de los danos sufridos por. el sis-

tema y con.  características aperturistas y populistas,como Luis Echeverría; 

para afrontar la peor crisis económica de los regímenes de la revolución - 
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un Secretario de Hacienda conocedor del tópico como es fosé López Por-

tillo; para afrontar la espiral inflacionaria y Los problemas globales 

de desarrollo, alguien con capacidad y conocimiento de ello: Miguel 

de la Madrid. Es tradicional -que los candidatos después de ser --

nominados, se avocan a sus campañas políticas, hablando de lo"rnara-

villoso" de la continuidad revolucionaria y del sistema, aunque muchas 

veces se diferencían en ideología, programa y principios,con el presi-

dente en turno. 

"El procedimiento de nominación cimentado en los estatutos del PRI, se 

remonta a Carlos A. Madrazo presidente de ese partido. Con el consen-

timiento de Díaz Ordaz, Madrazo aspiraba a un fortalecimiento ulterior 

y decisivo de la democracia interna del partido, mediante la extensión --

del elemento democrático plebiscitario al propio proceso de nominación" 

(8). 

Este proced im lento dej aba la decisión de las nom inaciones ea los propios 

militantes del partido, lo que dió lugar'al temor de dirigentes y gobernan-

tes, al ver que este procedimiento tendía a•-salirse de su control y por lo 

mismo,personas que no convenían a .sus intereses aunque fuesen priistas, 

podían llegar a la nominación y al triunfo electoral; este procedimiento - 

fué :desechado por el sucesor de Madrazo, Lauro Ortega, quien volvió - 

al antiguo sistema mediatizador y apolítico, además de antidemocrático; 

una reforma parecida se intentó dar con la llamada "Democracia Transpa-

rente" la cual tuvo el mismo destino que la propuesta de Madrazo. 

La floral nación de candidatos, al margen del anecdolario,. M'ah za la pre.  

visión de problemas económicos y políticos que habrá . de enfrentar 
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el que sea elegido; se presenta con intensidad y de manera permanente -

el imperativo de no permitir un vacío politico, así como la actualización 

e impulso del para, sobreponiéndose a los 'problemas sociales, rezagados 

en cuanto a soluciones. 

La principal tarea que realizan los nominados, es eminentemente --

politica 'debiéndose desarrollar su capacidad visionaria en la resolución 

de la problemáticá que se presenta de modo imperativo. El' sistema mexi-

cano ha sido siempre capaz de investir con cualidades políticas y técnicas 

a los elegidos, por lo que la capacidad de respuesta de éstos debe ofrecer 

soluciones a lás crisis que presenta la sociedad, por más que ésta perma-

nezca en el atraso ideológico y viva en el apoliticismo. 

Para democratizar la SuCes ide'pres tdenciál es necesario entender la evolu 

c ión y el papeldel Estado en la concentrar iÓn de los agregados de poder en tna-

nos de unos grupos donde se evidencra la interpretación del capital privado, el 

capitaltransnacionaly el nuevo capital politica y noen una reforma poltticai, 

orquestada por el propio Estado y separada de una reforma estructural obs tac u 

lizada en la praxis por las formas que desarrolla el poder monolítico. 

La historia del para y de manera particular la del perrodo institucional 

que parte desde 1940, constituye una crónica de los esfuerzos que la --

clase dirigente he hecho para superar loe principales problemas politicos y -

económicos, buscando encontrarles solución, a través de la coherencia 

y normatividad de las nominaciones presidenciales, que constituyen la --

respuesta respectiva a cada coyuntura histórica, con lo que la congruen—

cia de esta interpretación, ha estado más en el fondo que en la forma., 
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lo que generalmente, ki.Iffcul,!,-a la comprensión de este ambiguo pro-

ceso. 

- De ac uerdo con lasuormas estatutarias del part Ido ofic ial,e1 procedimien-

to de selección y por ende, la respectiva nominación de los diversos --

candidatos de este partido a nivel municipal y estatal, es más o menos --

conocido por los interesados, no asr el que se emplea en el proceso de 

nominación presidencial, Despues de Avila Camacho, todos los presiden-

tes, excepto López Mateos y López Portillo, han ocupado en el gobierno --

anterior el cargo de Secretario de Gobernación que es el centro del control 

polrico; sin embargo, este escaño ha perdido su caracterrstica de esca-

lon de ascenso para la presidencia, anteriormente considerado la antesala 

del poder ejecutivo; más bien se ha implantado un nuevo estilo, buscando-

candidatos con formación técnica-administrativa,. como fué el caso de - --

José López Portillo y últimamente el de Miguel de, la Madrid, antiguo ---

subsecretario de Hacienda y antes de ser nominado, Secretario de Progra-

mación y Presupuesto. 

Si bien el preaidente en turno aigueteniendocapacidad de seleccionar a un 

miembro de su gabinete, esto es a su vez una Incertidumbre, pues esta po-

sibilidad selectora tiene limites, por lo que se tiende a buscar conSenso -

entre los principales líderes políticos y representantes del sector económi-

co, mismos- que-oeordinan los trabajos, para en su caso, aprobar la selec-

clon presidencial, la. que por consiguiente, se traduce en la nominacion --

oficial del Estado y de sus organizaciones de poder; en los sistemas de ---

1)W/11:7ln-tidos-  los conflictos polifticos se dan de manera abierta, conociéndo- 
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seles de manera general y haciend h por consiguiente partícipe al pueblo 

de los mismos; "En sistemas como el mexicano, la oposición entre el par 

tido dominante y las fuerzas políticas que se aglutinan en los partidos riva 

les es inefectiva,casi artificial. Sin embargo, esto no quiere decir que el 

conflicto político no haya existido" (9). 

La caracterrstica del sistema mexicano, sin aparente oposición ex--

terna, es en verdad ambigua, puesto que la oposición se da de manera in--

terna por la gran cantidad de fuerzas heterogéneas que se desarrollan den-

tro de este gran partido cúpula; por lo mismo, la lucha interna demuestra 

proporciones enormes, frente a la apastble tranquilidad externa que se debe 

a la disciplina, por lo que la lucha por el control político, se da básicamen 

te dentro de los límites del partido, aunque la actividad de la oposición ex 

terna no debe necesariamente considerarse inconsecuente y superflua. 

La característica que ante la nominación priista presenta la oposición, 

es su , marginalidad, pues los límites de su acción han estado fijados por 

el grupo en el poder, con la finalidad de perpetuar su marginalismo y así, 

controlar laéndeble oposición externa. 

En la época contemporánea, a diferencia de las características electo 

rales existentes entre 1940 y 1976, el electorado tiene oportunidad real de 

elegir entre dos o más corrientes políticas competitivas, aunque hasta --

ahora, es una sóla de estas corrientes la que tiene posibilidad real de go-

bernar, por lo que aún no es posible esperar dos o más caminos de desa-

rrollo político, social y económico. 

La propia estructura administrativa sirve como medio atrayente pa-

ra la "cargada", pues dentro de la misma se recompensan los servicios 
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prestados en las respectivas campañas políticas, por lo que cada elección 

abre caminos de participación a elementos deseosos de ascender en la vi 

da pública y polftica, renovándose asf el sistema P'el cuento" nunca acaba, 

prosiguiéndose la formación de nuevos miembros que ocuparán las vacan-

tes dejadas por los antecesores. 

En la fase relativa a las nominaciones de gobernadores, ésta siempre 

cuenta con la aprobación expresa del presidente de la República, intervi—

niendo en ocasiones, el gobernador saliente, el presidente nacional del --

partido oficial, el Secretario de Gobernación, o bien algunas personali,- --

dades del ámbito local, de tal suerte que al igual que en la candidatura -

presidencial, el punto esencial no es la elección, sino el triunfo en la no-

minación. 

La designación» de López Portillo para ocupar la Presidencia, es mues-

tra clara de las normas que regulan los procesos políticos en el país; Ló -

pez Portillo al igual que el actual candidato Miguel de la Madrid, represen 

tan una garantía a la vigencia de los intereses de su clase, con lo que se - 

asegura la continuidad del sistema , 

Para ejemplificar algunos casos que se han dado como similares con 

otros "destapes" se pueden manifestar los siguientes: a) López Portillo -

no fue el único precandidato y no era el favorito o el "amarrado", en igual 

situación se encontraron, en su momento Adolfo Ruiz Cortfnes y Adolfo -

López Mateos. b) Tampoco es el único Secretario que sin haber iniciado 

el sexenio. desde una posición ministexiaL fue-  nominado para gobernar al 

país. Ruiz Cortfnes se incorporó al gabinete alemanista ya iniciado el út- 
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timo período de mandato de este último. c) Como López Portillo, tampo-

co López Mateos pasó antes de llegar a la presidencia, por la titularidad 

de la Secretaría de Gobernación. d) Al igual que su predecesor, Luis E—

cheverría, López Portillo nunca había sido elegido para desempeñar un - - 

cargo de elección popular. e) La posición ideológica de José López Porti-

llo, como la de Gustavo Díaz Ordaz y A vita Camacho, ya desde sus tiem-

pos de Secretario de Estado y candidato, se ubicaba a la derecha y aleja-

da de la del presidente en turno. Ninguno de los tres personajes ocultó - 

o disimuló sus preferencias. f) Ni A vita Camacho, Alemán, Ruiz Corti-

nes, Díaz Ordaz o López Portillo, hicieron promesas que tos presenta-

ran como favorecedores de las clases marginadas, por lo menos, no en 

forma tal qué los explotados pudieran considerarlos como simpatizantes 

de sus causas (lO). 

De los actuales candidatos priistas a Senadores y a Diputados propie 

tarios uninominales, que hacen un total de 364, 58 han sido diputados lo-

cales en sus entidades; 72 tienen la experiencia de haber estado antes en 

el Congreso de la Unión, y 35 más cuentan con la experiencia municipal; 

el resto lo integran dirigentes de distintas organizaciones obreras, cam-

pesinas y populares. Asimismo, de los mencionados 364 candidatos, 118 

proceden de un cargo administrativo en alguno de los 3 niveles de gobier 

no y el resto, de cargos de dirigencia de sus respectivas agrupaciones 

priistas (11). 

De lo anterior se deduce con certeza clara y específica, que a pesar 

de la heterogeneidad de las candidaturas priistas, la mayoría de éstas -- 
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son el resultado de la disciplina y sumisión hacia el sistema contando ade 

mas con las características que el candidato "mayor" (MMH) mencionó - 

como requisitos para ser nominados: 1. - Lealtad al partido, 2. - Firmeza 

ideológica, 3. - Capacidad legislativa, 4. - Moral revolucionaria y 5. - Bue 

na reputación pública y correcta vida privada. Con las anteriores carac-

terísticas, de los casi 4 mil aspirantes a ocupar las 300 posiciones de di-

putados y 64 de senadores, principalmente -sin considerar suplentes, ni 

propietarios plurinominales-, se deduce fácilmente lo difícil del proceso 

de selección para ser nominados, pues en estas fases las negociaciones -

entre el PRI. las Secretarías de Estado, gobernadores, CTM, CNOP, CNC, 

parientes y amigos de altos funcionarios, se vieron influidas de alguna --

manera, con lo que los grandes selectores procesaron la lista definitiva -

que dio origen a la nominación oficial, secuencia en la que los supuestos 

votantes ni siquiera su opinión presentaron, pues como ya anteriormente 

expresé , a las organizaciones de masas del PRI se les enseña y ordena 

votar, pero no a participar en los procesos de selección ni mucho menos 

en los de nominación, 

D) PLURIPARTIDISMO. 

Los partidos son definidos en función de la lucha por el poder, giran-

do su vida en torno a la posesión de éste, pudiendo anotarse que sólo cuan-

do una organización de este tipo es capaz de crear y mantener una serie - 

espectativa de acceso al poder, podríamos considerarla como un partido; 
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Al partido así representado,, se le puede definir bien en función de sus 

fines, o bien por los métodos que utiliza para la consecusión de éstos. Sc!iat 

tschneider definió al partido 'como; "un intento organizado de alcanzar el 

poder, entendiendo por tal el control del 5aparato estatal" (12); esta preten 

sión por alcanzar el aparato se basa lógicamente en la posibilidad llegar -

al poder y no ubicarse en lejana y remota situación ante esta perspectiva. 

Lo anterior consideración, tiene ciertamente, algunas variables aunque 

ello no implica, que éstos mismos partidos tengan similitud en sus fines; 

"Burke oscureció la cuestión, definiéndolos como asociación de hombres 

de acuerdo en ciertos puntos de la política; sin embargo, tiene razón cuan 

do dice que se mantienen unidos por el 'factor unificador -.del botfn'(13). 

Esta fuera de discusión que para lograr el poder, se debe desear ese 

fin, sobrando razones para deducir el por qué anhelar este control de un 

Estado, pues son múltiples las fasetas en las cuales se puede aprovechar 

"el botín"; las mismas pueden estar dirigidas hacia el desempefio de altos 

puestos administrativos, políticos, que a la obtención de concesiones, au-

torización de infinidad de actos o el simple afán del ejercicio del poder. 

Así como los partidos políticos transforman a la democracia tradicio-

nal y al derecho constitucional, los sistemas electorales también dejan 

sentir sus efectos en los regímentes partidarios. "El sistema de mayoría 

induce - o conserva - el bipartidismo,y el de representación proporcio-

nal, el pluripartidismo" (14). 

Esta correlación de regímenes partidarios con sistemas electorales, 

demuestra la importancia creciente de los partidos, situándolos como -- 



283 

rasgos característicos de cualquier régimen político; la distinción de la 

propia democracia y dictadura, bien puede considerarse en función de la 

política de partidos, pues estos juegan importante papel como artífices -

de los sistemas políticos. 

Los partidos juegan un papel público y oficial, regulado por las leyes 

electorales, pudiéndose considerar dentro de ellos a los que se fundan -

en la adhesión del mayor número de militantes, denominados en este --

caso "partidos de masas", y aquellos que se fundan en grupos con cier—

tas caracterrsticas de afinidad e interés, conocidos como "partidos de --

cuadros". 

En cada pars,durante un periodo más o menos largo, el número de --

partidos con sus respectivas estructuras, ideología, dimensiones, alian-

zas y tipos de oposición presentan una determinada estabilidad. Este --

conjunto estable constituye un sistema de partidos. (15). 

El sistema de partidos tiene relevante importancia en el Estado y su 

vida generalmente se desempeña por principios constitucionales. Estos 

sistemas de;paxtidos pueden tener a su vez diferentes categorías: en las -

democracias generalmente se encuentran regrrnenes pluralistas los que a 

su vez se dividen en dos categorías: bipartidismo y multipartidismo, dis 

tinguténdose uno de otro precisamente por el número de partidos que in-

tegran cada uno; los sistemas multipartidistas tienden por lo regular a : 

buscar la representación proporcional, afirmándose que es éste un pro-

ceso justo y de verdadera representación pública, aunque los moldes -

de cada sociedad no son similares, de tal suerte, que en algunos paises 
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como Estados Unidos y Gran Bretaña, no obstante su multipartidismo, de 

hecho funciona un bipartidismo, considerándose este sistema el adecuado a E 
la realidad de estas naciones; de la misma manera una y otra caracterización 

,;,., 	,,,.• 
pluralistas son respetadas dentro de los marcos constitucionales, e inclusive 

la existencia de los sistemas de partido único, observan su propia • 
ción constitucional. 

Con los anteriores considerandos, ,elsistema de partidos se modela con 

su factor qUe lo hace funcional: el sistema electoral; este sistema totalmen-
-  

entrelazado:Con el primero, origina Por su caracterización el propiO,bi-
. 

partidismo, considerado como escrptini.mayoritário, y al multipartidismo, 

ConSiderado éste como,'lerepresentación proporcional que permite dar ca-

bida a un sistema de partidos independientes unos de otros. 

He querido mostrar la, tipologra en la que' se desenvuelve el pluralismo 

poltlico de manera general, para permitirme entrar al ámbito nacional, - 

puesto que México no se sustrae a las influencias potrticas de otros sis 

temas, por más que se hable de- la originalidad nacional; yo considero como 

réplica a ello, que t  la llamada "originalidad" no se encuentra en los atete 

mande partidos, sino más bien en el partido dominapte, cuya actuación, dis 

ciplina e influencia polrtico-gubernamental, es única en el ámbito de partido 

único o bien en el de pluripartidismo. 

REFORMA ELECTORAL, 

Con las reformas electorales que ha habido,a partir principalmente del 

sexenio de López Portillo, se pretende lograr la par tictpación y represen—

tación de las minorras organizadas polrticamente para tratar de conseguir - 

• 
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que la representatividad politica abarque la voluntad popular en su mayor 

parte posible, 

La reforma politica de 1978 es interpretada, según González Casanova, 

de varios modos: entre los partidarios puede decirse que hay una interpre-

tación liberal, otra de la democracia social, y otra más socialista y comu 

nista, 

Los liberales piensan en términos de una democracia plural, con par-

tidos y parlamentos, No rechazan la dependencia del imperialismo, ni la 

sociedad capitalista, nt la fuerza del capital monopólico. Se limitan a cri 

tizar la excesiva fuerza del Estado y su carácter autoritaria Reclama el 

respeto al sufragio, a las elecciones, a los parttdos, al parlamenta Los -

partidarios de la democracia social -corriente progresista del gobierno-

sostienen posiciones democráticas, nacionalistas y laboristas que buscan 

recrear y ampliar la antigua alianza popular encabezada por el gobierno, 

a la vez que desean aumentar la ingerencia del Estado en la economía y - 

crear una pluralidad de partidos más amplia y significativa. Para los par-

tidos de izquierda -socialistas y comunistas-, la reforma de la ley electo-

ral significa un primer paso, aún incompleto, hacia una verdadera refor-

ma politica. Los partidos de izquierda y sus dirigentes critican la excesi 

va Ingerencia del gobterno en la calificación de las elecciones, y algunas -

trabas que aún interpone la ley al desarrollo de los partidos y a la organi 

zación politica libre de los ciudadanos. Al aceptar la lucha electoral los --

partidos de Izquierda postulan tres proyectos principales: El primero está 

relacionado con una politica de acumulación de fuerzas, el segundo con una 
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reestructuración del Estado y el sistema de partidos útil a esa política, y 

el tercero con una polrtica económica que garantice los dos proyectos an-

teriores y aleje el peligro del fascismo (16). 

Las funciones de los partidos políticos nacionales, han sido considera 

das de interés público con lo que los partidos se.muestran asr, comoformas 

de organización politica, con el reconocimiento para participar en activi—

dades propias de los mismos, imfluyendo con sus actividades en los proce 

sos electorales y buscando legitimar al sistema "democrático" de Méxi-

co; para muchos de los integrantes de los partidos recién registrados en -

la Secretarra de Gobernación, su existencia "legal" ha constituido el mis--
titutivo de la violencia y la clandestinidad pues al azolvarse la participa—

ción autorizada, los grupos tienden a desembocar en la violencia. 

"En México, para muchos; el triunfalismo del PartidoRevolucionario 

Institucional ha generado la necesidad de que se establezcan partidos de 

oposición, que permitan hacer llegar las demandas grupales a los órganos 

del poder. Este, es el verdadero origen histórico de partidos minoritarios" 

(17). 

Esta consideración "triunfalista" del PRI además de obligar al surgi—

miento de una oposición, da como resultado plenas dudas sobre el origen 

verdadero de las continuas victorias del PRI, pues no obstante que su fun-

dación oficial constituyó la unidad de diversos partidos y lrderes, lo cler 

to es que su propia infalibilidad le hace caer en graves errores, como el 

dar por un hecho, su triunfo en todos los procesos electorales; este sim-

ple considerando lo aleja de la real democracia partidista, pues cuando -- 
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por circunstancias internas o externas dentro del mismo, éste pierde los 

comicios en alguna localidad, rápidamente se apresta el Estado a acudir 

en su auxilio, anulando elecciones o con maniobras bastante mañosas, da 

el triunfo al partido oficiaL 

Situarse en la realidad es entender que el PRI -gobierno- Estado, no 

abandonará el poder, ni ha creado la estructura del sistema electoral y 

pluripartídista para perderlo; por el contrario, trata de afianzar su legi-

timidad popular y electoral, ya que al permitir la participación de la opo-

sición, ésta se presenta completamente dividida y, por lo mismo, es diff-

cil pensar que mientras no se den las condiciones para la unidad de la fac 
. 

c Eón oposiciontsta, ésta seguirá desempeñando fielmente el papel dependien 

te como lo ha hecho hasta ahora el Partido Auténtico de la Revolución Mecí 

cana y el Partido Popular Socialista; creo que es posible alcanzar el poder 

si el desarrollo de unidad se sigue dando en los partidos que han sido reco 

nocidos para actuar en la vida politica del país; si se sobreponen al interés 

individualista y radical, es posible pensar que una coalición seria y estable 

puede dar la batalla y vencer en infinidad de contiendas si se propone hacer 

lo y sin perder la orientación democrática y popular en todos los procesos 

partidistas y electorales. Esta lucha habrá de sostenerse por medios pacr-

ficos, pues los partidos actúan dentro de la estructura del régimen en que 

se desarrollan, pudiendo variar únicamente en su • modo de actuar, pues 

los partidoS están condicionados en su existencia, a la tolerancia guberna-

mental; casi podrra afirmar que su existencia se debe a la cortesra de la - 

élite del poder, pero las consideraciones que hace el gobierno a la oposi-- 
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ción, se fincan sobre la necesidad de oxigenar al propio sistema y de evi-

tar la propagación de grupos que busquen arribar al poder mediante méto-

dos no ;pacíficos; esa es la preocupación y ahr se da precisamente la coyun 

tura para la toma del mismo. Puede decirse que la oposición organizada la 

forman aquellos partidos políticos aceptados por el gobierno; pero se tra-

ta en algunos casos de una oposición real pero que debido a su nóvel existen 

ciacia, ésta sólo permite el mantenimiento 'de *formas democráticas sin — 

poner realmente en peligro a la hegemonra del partido dominante, 

El gobierno federal implementó en el régimen de Adolfo López Mateos 

la reforrna al Articulo 54 Constitucional, por medio del cual con la obten--

ción del 2. 5 % de la votación de los partidos de oposición podran contar en 

la Cámara de Dip'utados con representantes de acuerdo al sistema propor-

cional;, pero esta mínima existencia tuvo que reducirse postertórinerite al 

L 5 % por la decepcionante respuesta que dieron. los partidos de oposición; 

fue sólo el PAN el que pudo lograr sobrepasar la exigencia porcentual; ac-

tualmente los 7 partidos registrados, obtuvieron más del 1. 5 % respectiva-

mente en las elecciones federales de 1979 y es de esperarse que los dos --

partidos de registro condicionado, PSD y PRT, logren obtener el porcenta-

je mínimo ya señalado, con lo que aumentará la oposición, aunque ello no 

es erntoma precisamente de una democratización, pues- es necesario que 

no se vegete de manera dependiente, sino que se luche por encontrar fór-

mulas que permitan la unidad de la verdadera oposición independiente. 

Ya he dicho cómo. López Mateos promovió en 1962 la iniciativa de re-

formas constitucionales qeu consignaba la representación de minorras en 
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la Cámara de Diputados, hecho que rompió con una tradición que no admi-

tra ningúna disidencia de diputados, : esta misma rigidez sólo permitió el -

monopolio de un mismo partido: el oficial, desde 1929, de lo que resulta --

difrcial que con la tibieza de las reformad de 1962 y las de diciembre de 1977 

se pueda considerar una fuerza pluripartidista que pueda enfrentarse, por -

el momento,a1 monopolio priista. 

El pluralismo polftico es la verdadera expresión de una exigencia demo 

crática, pero para que su existencia implique verdaderas opciones es nece 

santo que el funcionamiento pluralista de los partidos corresponda a una com 

posición real de fuerzas que actúen en el ámbito nacional, pues la sola for—

mación de múltiples partidos no contribuye a una verdadera democracia 113i -

este pluralismo se manifiesta utópico e ilusorio, 

Los partidos debew contar con un proselitismo amplio y con significación 

representativa teniendo ideología y programas bien definidos, presentando 

además soluciones a los problemas del pars, según el particular punto de 

vista de cada partido. La protagonización de la lucha por el poder debe es-

tar fundamentada no en una proliferación de partidos, sino en la forma—

ción de las corrientes básicas de la ideologra nacional que permitan la par 

tictpación de las masas de manera conciente y no fraccionada en partidos. 

Si antes de 1979 hubo partidos políticos que se organizaron para una so-

la elección y que desaparecieron cuando su objetivo se perdió, es recomen-

dable que los partidos permanentes con objetivos electorales y decididos a 

luchar, permanezcan con estabilidad para que constituypn una verdadera --

organización política, puesto que se ha visto cómo hasta 1976, los partidos 
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se encuentran definitivamente alejados como para pelear un proceso electo-

ral presidencial, ocurriendo otro tanto en materia de gubernaturas y sena-

d ur ras. 

La reforma politica prevee que el partido hegemónico no eliminará a 

las minorras y en cambio éstas participarán en la rppresentación de la ---

oposición, pero renunciando a medios violentos que trastoquen el régimen 

de derecho, respetando su acción hasta en tanto no violenten la estructura 

del sistema; esta apreciación global de la reforma es sintomática de la in—

quietud real del sistema por evitar la clandestinidad politica y más aún por 

demostrar la legitimidad de los triunfos priistas, legitimidad que cada vez 

es más dudosa. 

Para el desarrollo armónico del pluralismo político en México se pue 

den considerar dos puntos que estimo necesarios citar: 

1. - Constituirse a partir de una teorra de desarrollo politizo. 

2. - Vencimiento de obstáculos que ponen los prejuicios y la supuesta de 

fensa de la polrtica mexicana que no admite oposición real. 

El gobierno nacional se integró sobre la base de la Constitución de 1917, 

buscando desarrollar los grandes objetivos de la revolución, sólo que los --

gobiernos del pare a partir de 1929 han formulado planes y programas que 

Conran como norma única y básica al movimiento revolucionario, dese --

chando corrientes opostciontstas que señalan los errores que han cometido 

los regrmenes en nombre de la constitución y de la revolución;Se debe pen-

sar que un movimiento transformador como el que representó la revolu—

ción, no puede cifrarse en los avances encomendados a un gobierno consti- 
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tuido y que se dice"emanado" de la propia revolución, con lo que automá-

ticamente monopoliza a la Revolución y deja sin participación de la misma 

a otras corrientes de partidos, que, conforme a nuestra historia, tienen -

todo el derecho de representar fuerzas populares también emanadas del --

movimiento social de 191u., con lo que se daría la posibilidad de aplicar --

una política más progresista, pues es una verdad que con motivo de las 

reformas electorales hechas en la década de los '60' a los Artrculos 54 y 

63 Constitucionales se levantaron en el seno del PRI voces de alerta fren-

te a lo que este partido consideró un arribismo de otros partidos conside 

rándoseque la reforma citada podría desencadenar un oportunismo de as-

piración inmediata a puestos de elección o a puestos públicos. Por lo mis-

mo, el partido oficial ideó fórmulas ? para llevar a cabo la :,coalición con 

otros partidos u organizaciones si se presentaba el hecho de una postula—

ción oposicionista con visos de triunfo; esta misma estrategia, sin lugar a 

dudas, sobrará vigencia a partir de 1982 si los resultados electorales arro-

jan la posibilidad estádfstica de cambio político. 

Desgraciadamente la beligerancia del pluripartidismo mexicano en los 

procesos políticos se da en un sistema donde la democracia se encuentra 

degenerada, pues el poder se ejerce de manera oligárquica por un sólo par 

tido, lo que permite clasificarlo como una ›upartitocracia", la que por su -

ambición desmedida y enfermiza del poder, ha ocasionado un verdadero . • 

atraso de los conceptos básicos de la "democracia", pues en el campo y -

en la ciudad, los procesos electorales no dan al voto el valor real que re-

presenta en cuanquier sociedad que se digne considerar con libertades poli* 
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ticas y con la existencia de múltiples partidos, 

Podrra decirse que el significado más valioso de la reforma polrtica 

es el de permitir un mayor pluralismo Ideológico, pero en la propia ---

LFOPPE se restringe a aquellas organizaciones que no 'cuenten con un -

número apreciable de militantes, con lo que la existencia del ?anido Re 

volucionario de los Trabajadores, con su candidato Rosario Ibarra de --

Piedra; el Partido Demócrata Mexicano con Ignacio González Gollaz; y el 

Partido Socialista de los Trabajadores que ha postulado a Cándido Draz - 

Cerecedo, as r como el Partido Social Demócrata que tiene como candi - 

dato a Manuel Moreno Sánchez, atravesarán por momentos criticos en - 

las próximas elecciones ya que son definitivamente los "partidos mtnori 

tarsos de la minorfa", 

Por lo que respecta al PPS y al PARM, buscan asegurar su existencia 

a la sombra del PRI, habiéndose adherido a la candidatura de Miguel de 

la Madrid; por lo mismo, es factible que en un futuro muy cercano las --

corrientes ideológicas queden representadas por el Partido Revoluciona—

rio Institucional, él Partido Acción Nacional y el Partido Socialista Unifi-

cado de México, de no lograr el' mínimo de votos requeridos por la ley. -

los otros partidos reconocidos , con lo que al formarse sólo tres corrien-

tes políticas fuertes., las posibilidades de unidad ideológica se presentarán 

con mayor fuerza y las opciones del triunfo socialista posiblemente se --

darán, pues ha quedado demostrado por más de 50 anos que el PRI o su 

tradicional oponente, el PAN (más de 40 años) no han respondido a las -

demandas populares de manera efectiva, 

• 
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El Partido Revolucionario Institucional no considera adn terminada su 

tarea histórica y sigue"luchandd'porque los mexicanos disfrutemos de ali-

mento, habitación, salud, vestido, cultura y trabajo, renovando esta dema 

gogia cada 6 años y en la actual campaña promete una "planeación demo 

crática" , al amparo de lo que se ha llamado la "consulta popular". En el 

transcurso de la campaña pritsta actual se han formulado 7 tesis funda-

mentales: El nacionalismo revolucionario, la democratización integral, la 

renovación moral de la sociedad, la sociedad Igualitaria, la planeación' --

democrática, desarrollo, empleo y combate a la inflación y la descentra-

lización de la vida nacional (18), 

Iguales tests pueden encontrarse en las campañas de los candidatos --

del partido oficial en otras épocas, por lo cual, creo que se hace necesa-

rio que la enorme maquinaria priista destine un cuerpo de"asesores", pa-

ra evitar la repetición de frases y tests que con diferente matiz ya han si-

do expresadas en otras ocasiones; los recursos, la acción y autoridad para 

hacer un efectivo cambio social los tiene el Estado y creo que la facultad de 

Intervenir a favor de la clase obrera, las masas campesinas, los sectores 

populares y los marginados, existe, Lo que se requiere es voluntad y con--

ciencia real del momento en que se vive. 

En nuestro paca se está 'dando la experiencia de un pluripartidismo que 

somete a la reforma política a un riguroso examen; a pesar de que la opo—

sición descarta un posible triunfo en la lucha por la Presidencia, dice tener 

la seguridad de acrecentar su membresra, además de llevar para su causa 

una cantidad cualitativa y cuantitativa superior en sufragios a los obten(-- 
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dos en 1979, siendo la cuestión del voto el asunto crucial en esta campa-

ña. Pero el pluripartidismo no será un logro substancial, si no trascien- 

de a la persuación del propio poder, 

En la teoría la espectativa de diferentes opciones partidarias hace -

suponer una . mayor concurrencia a las urnas electorales, pero habría 

que esperar al análisis del comportamiento de estas pretensiones teóri- 

cas en la práctica. 

Muchas de las dudas que existen en cuanto al destino del pluriparti= 

dismo real mexicano quedarán despejadas el próximo 4 de julio, deseán-

dose que el resultado sea positivo y no se manifieste un retroceso, lo que 

permitirra considerar de manera objetiva que el pluripartidismo, origen 

de la reforma política, ha sido un fracaso, situación que se puede dar 'si 

el PRI insiste en seguir gobernando solo, ya que el pluralismo y la pro— 

porcionalidad son.unanecesidad popular y gubernamental, pues cierta--- 

mente estas tendencias se presentan cada vez con mayor fuerza añadtetn 

dose a las mismas, los pocos méritos que ha hecho el PRI a favor del - 

pueblo como para seguir detentando el poder. 

A manera de corolario sobre el tema aqui* expuesto deseo presen-- 

tar sólo algunos encabezados referentes a los 7 partidos y que hablan de 

su participación por sr mismos. 

1. - PRI: El Estado, barcos, hoteles, calles y hasta el pueblo, para ser- 

virlo. 2, - PSUM: limitaciones y seriedad; despierta atención, no entu— 

siasmo, 3. - PAN: tres camionetas tres magnavoces, cohetones y co-

lectas. 4. - PST: en parodia de campaña enfoca sus baterías contra ... 
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el PAN, 5, - PRT: "no soy ilusa, no pido votos"; su gira, contra la repre-

sión, 6, - PSD: el PRI no es partido y su campaña despolitiza al pueblo. --

7, - PDM: un imaginario David, dice de pueblo en pueblo: "quiero ser presi 

dente". (19). 

Las anteriores caracterizaciones fueron señaladas haciendo referen—

cia 'en el punto uno al Sr, Miguel de la Madrid en su visita a Baja Canfor-

nia, a Arnoldo Martihez Verdugo por Fresnillo, Zac. en el. punto 2; en el 

3"a Pablo Emilio Madero en Juchitán, Oaxaca; en el 4 a Cándklo Díaz Cere-

cedo en su paso por Mérida Yuca;; en el 5 í a Rosario Ibarra en ,su 

dencia con el candidato del PRI en .La Paz, Baja California` Sur; ea el 6 a 

Manuel Moreno Sánchez en sus declaraciones dadas en el Distrito Federal 

y en el , último, a Ignacio González Gollaz en su visita a Te 	uma, Pue. 

La tristeza y falta de'convenchniento de los candidatos de la oposición 

se debe muchas veces a la actitud conciente y efectiva que los caciques 

desempeñan en los lugares de visita de los candidatos ya sefialexios; pero 

se requiere de un mayor empuje ,y de una mejor programación de sus res-

pectivas campañas pues las actuales lo único que logran es hacerle el jue 

go al partido oficial; se debe pensar y actuar en todo el territorio nacional,  

con la misma vehemencia que se hace en la ciudad de México, pues la capital 

no es la República y los triunfos ,. que se obtengan en ésta de ninguna mane 

ra representan la fuerza de la oposición y si en cambio sus limitaciones y -

falta de eficiencia para saber aprovechar las caracmrraticas que permiten 

la reforma politica y los incentivos gubernamentales,a la existencia del plu 

ripartidismo, 
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E) DEMOCRACIA 

Analizar la significación específica pero amplia dela democ rac ta, es 

desde su teoría hasta su práctica, una verdadera lucha de autores y -

partidarios que la conciben de conformidad a su criterio o a sus inte-

reses; esta propia situación ha permitido que en cada nación, los --

gobernantes la conciban conforme a la práctica de la costumbre, pero 

sin dejar de considerar sus regfrnenes de caráctet"democrático";por 

lo mismo una definición sencilla de este concepto sería la siguiente: 

"régimen en el cual los gobernantes son escogidos por los goberna--

dos por medio, de elecciones sinceras y libres". (20) 

Pero la elección 'en sr no conduce a llevar el elector al triunfo al ele-

gido,puesto que el primero,lo,que hace es ratificar las selecCión que 

del segundohateklos partidos, de lo que se deduce que no,obstante 

que haya varios candidatos sólo se 	rá escoger entre los presenta 

dos por los partidos; esta caracterización muy especffica e importante 

de la noción de democracia sitúa por consiguiente en correlación - 

directa, la importancia y desarrollo de los partidos con el de la demo-

crack; junto, con toda la secuela e instituciones afines que implican 

estos procesos pues los partidos necesariamente están unidos a los 

grupos de poder legislativo y éstos esquematizados en él ciclo elec-

toral, por lo que la comunión de esta interrelación se hace de parti—

cipación muy estrecha. 

Lademocracia como se conc tbe actualmente . eft cuanto expresa la --

voluntad del pueblo para establecer el régimen de gobierno que desean 
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las mayorras, tiene antecedentes básicos que buscan sustentar primero 

la legalidad del gobierno para dar validez al uso del poder, por lo mismo, 

es necesario tener presente que todo sistema democrático, no solo admite, 

sino que exige la disidencia, la diversidad de opiniones y la participación 

plural para darle una coherencia a la participación, todo realizado dentro 

de un consenso básico que presupone la entrega a las causas nacionales 

con lo que el sectarismo e intereses particulares, supuestatnente deben 

quedar limitados y desechados, 

Por ello es a través de los partidos polrticos que se legitima la lucha 

de los contrarios, lucha pluralista e institucionalizada la que evita la mi 

ocia en el anonimato y en la esterilidad, buscando consecuentemente vol--

verse democrática en sus cimientos; por lo mismo, el resultado congruen-

te de un sistema democráttco y libre debe ser la profilaxis social que sólo 

se dará con la lucha partidista para acceder al poder situación natural y 

lógica de la lucha política; esta organización compleja para acceder al po-

der, se realiza dentro de los cauces legales y dentro de los postulados bá 

stcos de participación democrática. 

Pero la democracia se da como resultado de un sistema político;  carac 

terizado por leyes, costumbres e intereses, situación que se ubica en - - 

diferentes tradiciones doctrinales como la que sostiene que: "La política 

es esencialmente retórica, o sea: una actividad humana que utiliza de --

forma habitual la careta y otros disfraces como armas propias. No se 

trata tanto de que el hombre político no diga corrientemente la verdad, si 

no de que no tiene que decirla" (21), 
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Esta tradición todavra está vigente y sus postulados son principios de 

algunos regrmenes, corno el de Mexico, ,lb que. crea una verdadera lucha 

porque los postulados básicos que se buscan en la participación, se obten 

gan de manera cierta y no como una democracia ficticia que es la que re-

presentan las estampas de la imagen que proyectan los candidatos de los 

partidos de la oposición, con cuadors de penuria y de falsedad, frente al 

partido omnipotente, que cuenta con recursos arriplisimos y con el yapo-

ya 

 

de todo el aparato estatal:ésta en verdad es una pobre imagen de la de-

mocracia en México, 

El enanismo y el estigma de subdesarrollo poirtico, y la dogmatiza--

ción enfermiza de las prerrogativas que ofrecen los partidos, dejan al --

pueblo totalmente indiferente al teatro que se encargan de representar --

los actores que fungen como candidatos. He analizado cientos de recortes 

hemerográficos siguiendo las campañas polrticas que buscan "renovar" la 

democracia y lo único que se puede sintetizar de ello, es que la democra 

eta, si existe, es una pobre democracia, puesto que mientras los desple-

gados en la prensa, radio y televisión, son a todo lujo y con ofensivo de--

rroche de propaganda a favor del PRI, las publicaciones que existen al --

Igual que otros medios de información poca o ninguna importancia dan a 

las campañas poirttcas de los partidos opositores al PRI; quizá esto se --

deba a que la autoridad de los gobernantes priistas contiene enormes do 

sts de parentezcos, nepotismo y compadrazgos, con lo que la legitimi-

dad democrática tiene poca importancia, aunque "La autoridad racional 

se suele identificar con el régimen democrático; subsistiendo ésta, bajo 
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la idea de que todo derecho contratado u otorgado puede ser instituido, 

en consecuencia, racionalmente" (22), 

No siempre se de el 'modelo de autoridad racional pero sin esta ac-

ción democrática, entendida como aspiración a la renovación de las cia 

ses dirigentes por vfas racionales y legitimas, siempre estará presente 

la caracterrstica del atr..oritarismo arbitrario, o bien, la ilegitimidad de 

mandar, con lo que la vida politica se tercia -y se aleja de la democra - 

cia 

La democracia se realiza cuando libertad y necesidad se coordinan 

e integran; cuando los individuos, lejos de existir como nómadas, man 

tienen con iniciativa creadora sus intereses particulares como sustan—

cia del interés general; la organización democrática implica por esto la 

participación de los individuos con su voto, garantizándose- con éste, u-

na democracia más efectiva, para ello,la organización social y política 

de los partidos debe poner especial énfasis en los mecanismos necesa 

ríos que impidan el uso manipulador de los Intereses de la comunidad, a 

los de la particularidad, que en México se concibe como la oligarqura --

que se ha afianzado con la protección del Partido Revolucionario Institu—

cional. 

He dicho que se pueden adoptar diversos criterios para clasificar a 

la democracia, pero es básicamente a través de sistemas electorales y 

sistemas de partidos polrticos, donde se plasma plenamente esta consi-

deración, A partir de ella se conciben diversos regitnenes gubernamen-

tales, como los parlamentarios europeos „, el presidencial en Estados - 
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Unidos y el presidencialista, principalmente en América Latina. 

Los grupos directivos de la economía y la polrtica, generalmente ac-

ulan de manera estrecha y sus esferas de acción comprenden el interven-

cionismo en las decisiones gubernamentales, por lo que, como menciona 

Rasmussen: "Si las democracias no están sujetas al gobierno de una élite, 

tal vez lo estén al de varias? ' (23). 

Con la sujeción de la democracia a la estructura de poder de una éli-

te, no hay duda alguna por empeñarse en saber quien manda, pues a pesar 

de que zlas decisiones políticas se toman en el seno del gobierno, éstas --

siempre están acompañadas de la permanente presión de los grupos de po-

der, que en cualquier momento pueden neutralizar no dnicamente la deci--

sión, sino intervenir de manera efectiva en las elecciones, con lo que el 

voto electoral se podría dirigir hacia alguna fuerza política en cuanto que 

ésta represente los intereses ya expuestos; una vez cumplida esta opera--

ción, la vida "democrática" sigue funcionando, aunque su existencia sea -

precaria y limitada pues siempre existirá la amenaza de la "espada de Da 

mocles". 

La vida democrática en México se ve generalmente plagada de declara 

ciones que hablan de un continutsmo revolucionario y democrático, aunque 

es una realidad que en el pars el único elector está representado por los -

grupos de poder y el Presidente en turno, promoviéndose este continuismo 

gracias al PRI-gobierno, que actúa con eficacia y como verdadero órgano 

electoral del Estado, con lo que la supresión de la reelección es simple 

falacia ya que el continuismo en forma de partido politico sigue orques --

tardo y representando a la "democracia mexicana". 
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Las democracias utilizan a las elecciones para la designación de go—

bernantes y como ya expresé, entre los elegidos y los electores existe un 

mediador que se conoce como "partido politizo"; pero este mediador debe 

realizar funciones efectivas de competividad, haciendo realidad la demo—

cracia representativa y • no sólo la "proporcional", ya que a pesar del es 

fuerzo que realizan los partidos poltticos, estos ofrecen aún pobres opcio 

nes a la ciudadanía, por lo que la efectiva competencia politica marca un 

derrotero negativo en cuanto a la viabilidad pluralista y positivo en cuanto 

a la permanencia de un partido dominante; el reto a vencer, para sanear y 

democratizar al sistema, es presentar nuevas opciones y no sólo seguir - 

ejemplos decadentes que no se aplican a la realidad del para, 

Para José López Portillo, la democracia es mucho más que decisiones 

cuantitativas• pues dice: "La Constitución Mexicana establece que es una 

condición, un estilo, una calidad que busca el constante mejoramiento --

económico, social y cultural del pueblo. Y eso, debe ser la gran orienta-

ción final de todos los procesos democráticos que se den en México" (24). 

Si las decisiones colectivas de ir a votar han sido precisamente para --

buscar el mejoramiento social, económico y cultural del pueblo, y éste, a 

pesar de los "procesos democráticos" no se ha dado, en verdad no esta-

mos viviendo en una democracia, puesto que las decisiones mayoritarias, 

si bien es cierto que no únicamente son para elegir a un gobernante, sino 

para buscar una mejor condición, se deduce que a partir de la normativi-

dad Institucional que supone la creación del PNR en 1929 hasta la fecha, --

siempre se ha exteriorizado, independientemente de alguna "idea presiden 
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ciar, que México vive en una democracia; en este sentido, resulta sor-

prendente la forma en que el Estado Mexicano, antes que responder a una 

democratización del sistema polttico, se ha apartado del mismo y a pesar 

de ello, el fortalecimiento del poder gubernamental no ha sufrido gran de 

terioro, 

La participación política, básica para una democratización, no se haL, 

ce presente ni en las decisiones, ni en las selecciones, ni mucho menos -

en las elecciones, 

Hablar de la democracia, es referirse al poder popular, representado 

por un grupo de elegidos en procesos electorales, pero la concepción eti-

mológica de democracia, se conceptda como un poder del pueblo, para el 

pueblo y por el pueblo, fenómeno que de manera especifica se estudia a tra 

veá de la cratologfa, misma que supedita el poder a su legitimación, ésto 

es,el derecho de mandar, 

Max Weber, expone que existen tres tipos de justificaciones para fun-

damentar la legitimidad del poder: "En primer lugar la legitimidad de la -

costumbre, o tradicional; en segundo término la autoridad del carisma, que 

detentan, entre otros, los grandes demagogos; por dltimo está la legitimi—

dad basada en la legalidad y en la competencia objetiva, fundada sobre nor 

mas racionalmente creadas" (25), 

En el tercer punto cabria el fundamento democrático electoral, consi-

derado como principio de legitimación. Sin embargo, la legitimidad deri-

vada de esta democracia electoral, es muy relativa, debido a que los frau 

des electorales y las imposiciones, se dan en gran parte de las veces; por 
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lo tanto, esta legitimidad precaria no garantiza con certeza la estabilidad 

de un gobierno; pero esta garantra se pierde cuando existe verdadera opo-

sición que amenaza al poder gubernamental; en México, a pesar de que - 

no se dan las caracterrsticas de legitimación, la estabilidad se sigue prez 

sentando pues el gobierno cuenta con las suficientes organizaciones de ma 

sas y con la burocracia y las fuerzas armadas a su servicio para que asr 

suceda. 

La verdadera democracia en México no podrá darse mientras los finten 

tos democratizadores que se hagan estén fiscalizados por el Presidente, la 

burocracia, las fuerzas armadas las presiones internas y externas y las 

élites del poder, entes que supeditan cualquier intento ideológico democrá 

tico a sus intereses, pudiendo lograr sus objetivos, ya que son fuerzas --

reales que influyen sobre el poder en la toma de decisiones, decisiones --

que nunca sentí' desfavorables a ellos. 

Las formas para alcanzar el poder se patentizan de dos maneras: A 

través del medio violento o bien, a tras del medio pacifico; el primero 

ya se dió en el para, con la revolución y el segundo sólo se puede dar con 

la existencia de una verdadera democracia, que se fundamente en eleccio 

nes limpias y libres con participación de partidos políticos independientes 

y con plataforma ideológica, capaces de aspirar y conquistar al poder. 

En la Repdblica Mexicana los candidatos oficiales 	realizan -

sus campañas electorales generalmente con fondos ptiblicos, por lo que -

los medios pacrficos de conquistar el poder, a pesar de las irregularida—

des y de los fraudes , está ciertamente difrctl; pero no tanto por los pro- 
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píos fraudes electorales, sino por la Ignorancia, apatra y escepticismo -

de los participantes en los procesos que fundamentan la democracia, pues 

en los Estados Unidos Mexicanos a pesar de los vicios electorales existe 

adn él principio de libertad, que es un valor esencial para hacer valer la 

realización de la democracia. 

Varios analistas convergen en que el atraco electoral tiene dos obje-

tivos: primero, el quedarse con el poder; y el segundo, dejar a la gente 

sumida en la amargura, por lo que es un absurdo hablar de democracia, 

cuando se violan los derechos poltlicos de los pueblos que acuden a las 

urnas, como ha sucedido de manera reciente en los estados de Yucatán, 

Coahuila y México, además de ser infantil suponer que muchos candida-

tos han ganado limpiamente las elecciones, cuando es un hecho que sus 

dnicos méritos son los de tener algtin parentezco con funcionarios en tur 

no, siendo el nepotismo , al igual que las farsas electorales, lo que ha - 

degenerado la lucha electoral. 

Pero si el sistema se ha permitido la creación de una reforma politica, 

no surgida de fuerzas populares sino emanada desde "arriba", es porque 

sabe del poder que tiene :y tal vez se haga para quitarse las manchas que 

lo tachan de antidemocrático; el PRI lleva más de 50 años ','Invicto en elec 

clones para Presidente, gobernadores y senadores; no obstantei la demo-

cracia relativa se quiere que exista en las Cámaras de Diputados así co-

mo en uno que otro municipio pero, con todo y ésto r y el mismo hecho de 

que 9 partidos se lanzan a campañas políticas, ésto no es prueba de la --

existencia de una democracia, pues necesitamos . ser realistas y no acor 
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darnos sólo de ella en procesos electorales, pues la existencia de un par 

tido dominante y con caracterrsticas de Secretaria de Estado no deja duda 

alguna de que el Estado sólo permitirá la disidenciaQon su existencia muy 

especia sin que afecte realmente al estilo propio del sistema gubernamen 

tal. 

Si el Estado tiene interés en alimentar a la democracia , estimo ade-

cuado hacer la sugerencia a la modificación que podría hacerse al capitu-

lo procesal de la LFOPPE en relación a los fraudes electorales, y al esta-

blecimiento de tribunales imparciales que los investiguen; a pesar de la 

reforma al Artículo 97 Constitucional, por la cual la Corte se puede abo 

car a investigar fraudes electorales, sólo se hace con resolución de opi-

nión, además de que el amparo por violación a garantras indifiduales no - 

existe en materia politica; sera bueno que si en verdad hay la Intención - 

de democratizar, si no al partido oficial, al menos la vida nacional, se -

contará por lo mthlmo, con el esquema jurídico y polttico básico para evi 

tar situaciones fraudulentas que alguien imparcial pueda Juzgar y resolver; 

con este paso, aunado al interés popular y gubernamental, la democracia 

irá perdiendo paulatinamente la pobreza que de manera permanente le ha 

acompañado en nuestro devenir histórico, 

E) ABSTENCIONISMO, 

En México, donde la estabilidad politica se cons(dera como ejemplar -

para cualquier análisis, corre el riesgo de verse seriamente comprometí.--

da, como consecuencia de ideales revolucionarios desabridos que han dado 
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como resultado la existencia de una coyuntura cuyo enemigo a vencer en -

la misma, es el abtencionismo, que se palpa como una expresión de indi-

ferencia popular y de falta de esperanzas y alternativas políticas confia—

bles. 

Si la abstención se señala como el "verdadero" enemigo a vencer, ob-

viamente el enemigo aparente es la "oposición"; esto ha dado lugar a la 

formación de un conformismo colectivo, en donde un candidato rico, se -

muestra indiferente ante el peligro falso de la oposición, de lo que se de-

duce que la abstención representa más la indiferencia que la oposición y -

no es factible, que pueda ser enarbolada a su favor ni por la oposición ni -

por el aparato oficial. Esta abstención surge de diferente manera, pudien-

do interpretarse como un acto de pereza o bien de desaprobación de una --

farsa, siendo éste el sentido en que generalmente se le entiende; el absti-

nente, 'supuestamente, dice no' a'un proceso de teatro, por lo que si así --

fuese, la abstención representaría la madurez politica de la ciudadanía , -

que se reserva su voto para mejores «as; pero esta justificación desgracia 

damente no se observa por ninguna parte, 

Si del voto depende el porvenir de una nación, acudir a votar significa 

la resolución popular del repudio o la aceptación de un determinado régi—

men. 

Pero la abstención, desconocida por los practicantes del sufragio, es 

facultad del elector e inclusive, forma parte de su derecho electoral, pu—

diéndose volver este derecho contra los comicios, como una forma de re-

pudio o de no aceptación de los mismos, considerándose este medio cuan 
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do se realiza de manera contente, eficaz y pacifica, "Pero, para que una - 

abstención valga como manifestación del sufragio universal, para que no sea 

refutada como omisión, impotencia o indiferencia, debe tener una significa 

ción positiva para que no sea estéril" (26) 

La abstinencia en nuestro pars como manifestación polrtica y legal contra 

el sistema está formada realmente por una cantidad insignificante del electo-

rado mientras que la gran masa de abstinentes que no votan a causa de una -

simple indiferencia, no dan a este acto significación alguna como presión al 

Proceso electoral por lo que considero que en necesaria la participación de - 

los votantes en México, pues de lo contrario, la abtenctón resulta estéril. 

En nuestro pars una votación abundante a favor de la oposición significa-

rra un fracaso para el partido oficial , por lo que de recibir una votación --

abrumadora, el más sorprendido seria el propio PRI, aunque ésto se const-

derarra más como un milagro que como una realidad; más como un capricho 

de los votantes que como una politización real, por lo que tan inexplicable -

situación francamente se aparta de lo factible para pasar al hecho de los pro 

digios. 

La llamada "izquierda", con supuesta unidad, que realmente fue una -

división formal y real, da a entender que para ella lo más importante son sus 

pleitos internos que las angustias y el descontento de las masas populares; si 

a ello agregamos que la izquierda se sittia como oposición minoritaria dentro 

de la minoría, se demuestra que con sus maniobras, lo que podra haber sido 

un partido de unidad de izquierda fuerte y nacional, se atomiza, situación que 

aprovecha el PRI, apretando filas y haciendo presente sus ya consabidas manto 
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bras electoreras de acarreo y monopolización de todas las fuentes de ser 

vicio público; por lo mismo la esperanza de los electores que acuden a -

las urnas, es sólo la promesa relativa del candidato de trabajar sin co—

rrupciones, aunque sabido es que el propio sistema impide las correccio-

nes con lo que ciertamente no podrá esperarse votación abundante, aunque 

sr la suficiente para llevar al triunfo al candidato del PRI y seguir las ---

fuerzas independientes en la marginación, si es que no logran atraer a --

los abstinentes, pues verdaderamente no votar es quedarse en la margina 

ción y de la marginación nada sale, 

Cuando se habla del interés por convencer al electorado para que acu-

da a apoyar con su voto a un partido o a una ideologra, se está demostran-

do el interés de un sistema por hacer participar a las masas y legitimar 

con esta acción el poder que detenta. 

Si un partido lucha por obtener el poder y llega a lograrlo, lógicamen 

te que lo que busca es la continuidad y legitimación de su régimen, obte-

niéndose en efecto, la continuidad, aunque la legitimación va decreciendo 

con la apatra popular acrecentada con el abtencionismo. En el régimen de 

López Mateos, se abrieron los cauces a la representación de diputados de 

partido, con lo que se buscó dar vida a las fuerzas oposicionistas minori-

tarias y demostrarse de esta forma que el poder gubernamental se legith-

ma aún más con la minorra en el Congreso; con Luis Echeverrra, se pre-

senta un-"aperturismou  que se da a la ,oposición, abriéndose un nuevo -

diálogo y permitiéndose una expresión más consecuente de las fuerzas --

oposicionistas; es en el régimen de López Portillo, cuando se estructura 

• 
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jurídicamente la participación de un mayor número de opciones y co---

rrientes ideológicas, con lo que los procesos electorales se ven más -

"democratizados" con la participación de éstos, participación que por -

supuesto, queda supeditada a los requisitos que estipula la LFOPPE, de 

cretada a finales de 1977. 	Con estas muestras de aparente legitimad 

ctón pluralista, el gobierno lucha por acrecentar las corrientes electo-

rales, de tal manera que la reforma politica es más que nada, reforma 

electoral, que busca solucionar el grave problema que se presenta en -

el medio urbano, principalmente; el abstencionismo. 

"En el peor de los casos sus autores esperan que disminuya el 'par-

tido de los abtencionistas', aunque aumente la oposición urbana legal, - 

que 'ayuda resistiendo'. En el mejor de los casos esperan que disminu-

ya la abstención y la oposición en el voto urbano". (27). 

Con estas singularidades de la reforma politica, es probable que dis-

minuya en efecto, la apatía por acudir a las urnas, aunque desgraciada—

mente, una vez más, el campo queda marginado de este proceso, a pesar 

de haber sido éste el promotor del actual sistema; estimo que de no aten 

derse las demandas politicas, económicas, sociales y culturales del cam 

pesino y al no tener éste ya nada que perder, puede darse nuevamente la 

agitación política en este medio y la burocracia urbana quedará rin sus--

tento y sin apoyo verdadero de las áreas rurales; es importante que al •-

campesino no únicamente se le enserie a votar, con métodos mediatiza-

dores sino que es menester se le politice y se le dé la importancia que 

en la estabilidad politica representa él, pues de otra forma, se estará - 
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enviciando el proceso legitimador que implica la votación, 

Con todo y reglamentación electoral a favor de los núcleos urbanos, la 

participación popular, por más que se percibe en concentraciones multitu-

dinarias, no lo es en cuanto al voto se refiere, pues las casillas electora-

les en cada proceso de votación se ven más desiertas y ya nadie acepta --

fungir ni siquiera como funcionario electoral, 

Las casillas electorales sólo cuentan con dos o tres funcionarios, ca-

si siempre forzados a estar presentes y siendo éstos, lógicamente emplea 

dos o miembros del PRI, no existiendo en la mayoría de éstas un sólo re--

presentante de partidos opositores al PRI, mucho menos representantes -

de los candidatos oposicionistas; las conquistas precarias que ha obteni-

do la oposición son verdaderos "garbanzos de a kilo", no tanto porque el 

sistema lo impida, sino porque el pueblo ha permanecido en constante mar 

ginación, lo que ha dado como resultado que éste dude de todo y de todos; - 

se le ha llevado por la izquierda, por la derecha , por el centralismo y 

se le ha enseriado que es en representación de la justicia, de la democra-

cia, de la revolución y de la constitución, por lo que al presentarse varia 

bles opcionales de carácter político, el escepticismo vence al derecho de 

participación. 

Si la dinámica global y centralista del sistema impedía participar en 

las luchas electorales a partidos e ideologías que se consideraban por ello 

marginadas, a partir de 1977, nuevos cauces quedan abiertos para la exte-

riorización de sus plataformas doctrinarias, fenómeno que ya se mostró 

en los comicios de 1979 en los que efectivamente, las nuevas fuerzas 0W- u 

• 
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vieron posiciones, aunque con todo y la participación en esas elecciones 

del PRI, PAN, PARM, PPS, PCM, PST y PDM, no se logró obtener el 50% 

de los votos que registró el padrón electoral deduciéndose, por lo mismo, 

la falta de concientización, de credibilidad y de interés 4gor despertar la 

actividad crvica. 

El pueblo y concretamente el electorado, activo y pasivo, dudan en a-

cudir a votar, pues cuando lo hacen., los resultados nunca han sido de una 

mayor democratización, mejores servicios y 	siquiera derecho para - 

seleccionar a sus candidatos; lo que la ciudadanfa observa como resultado 

de los procesos electorales, es el encumbramiento de políticos que sólo -

se dedicansa amasar ofensivas fortunas, todo esto como resultado de la - 

corrupción, que como es sabido se da en todos los niveles gubernamenta-

les. 

Lo que se le presenta al electorado, lo toma de manera utópica, debi-

do a su desconfianza y al poco respeto que se le da al voto, considerando 

muchas veces el sentir popular, la necedad que implica votar, "pues siem 

pre triunfa el PRI" y, en caso de que se acudiese masivamente a las urnas, 

no hay realmente partidos eficaces con capacidad e interés por velar que 

el sufragio emitido sea respetado y en su caso, reconocido a favor de la -

oposición al partido oficial. 

Los partidos que se oponen al PRI han obtenido hasta ahora, los votos 

de inconformes con el propio PRI, pero de hecho, no se han creado cua- - 

dros capaces de responder a los intereses populares, pues la clase domi 

nante en México, desde la politica hasta la industrial, es cada vez más -- 
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rica mientras que la clase marginada es cada vez mayormente explotada. 

Por todo lo anterior se hace necesaria la creación de una plataforma 

doctrinaria que busque la obtención de la credibilidad y confianza para de 

esta manera lograr que el abstencionismo despierte de su letargo, sólo que 

al despertar de su anhidrobiosis, probablemente a quien menos le parezca 

sea al propio sistema, pues esta mayorra principiaría por cuestionar seria. . 

mente al régimen, al • partido en el poder, a la corrupción permanente y a 

la misma clase dominante, que verían en peligro sus intereses y no vacila- 

rían en acudir a la represión, con lo que se acentuaría la distancia entre -

gobernantes y gobernados, misma que ya se empieza a concretizar, 

El primero en detectar las nuevas reglas del• juego, serie el "buen ve-

cino" del norte, quien buscaría seguir maniobrando la economía del país, 

lo que le permitiría poner en práctica todos sus recursos e Inclusive po • 

drfa darse una situación similar a la vivida en Veracruz en 1914, por lo - -

que se debe actuar concautela, siguiendo la escalera piramidal del poder, 

buscando el mismo PRI luchar a favor de las clases populares, situación 

bastante difícil, por lo que de darse la participación masiva electoral y -

el respeto a ésta, la única opción electoral será aquella que represente - 

una verdadera ideología de credibilidad, de representación popular y de -

estructuración democrática, 

Para ejemplificar la intención del gobierno al promover la reforma po-

Mica, considero importante mencionar el comentarlo emitido el 5 de febre• 

ro de 1979 por el entonces Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, 

al hacer alusión al proceso electoral: "Para obtener el producto de una cre 

• 
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ciente participación politica, el gobierno y los partidos políticos deben es-

timular una más extensa cultura política, -destacar la importancia para el 

destino nacional de la decisión politica, crear conciencia de lo que ello im-

plica, combatir la indiferencia y apatía que se consideran apolíticas". (28). 

Sin embargo, el gobierno:y los partidospoltlicos no han estimulado la -

llamada "cultura política" , por lo que el avance en estas tareas ha sido -

insuficiente aunque es tiempo todavía de,motivar al electorado. 

Si el voto es el indicador para medir la participación de los ciudadanos, 

el porcentaje de la no participación, es alarmante puesto que comó ya lo he 

comentado, sólo una aproximación del 50% de los mexicanos empadronados 

acuden a votar; pero además, por las propias erratas del mismo padrón --

una gran cantidad de ciudadanos no aparece enlistada por lo que de hecho, 

el abstencionismo electoral representa más de la mitad, a pesar de que las 

estadísticas no son muy confiables« 

Se ha intentado obtener logros satisfactorios en la votación con la vi—

gencia de la reforma electoral pero no han sido muy alentadores los, resul-

tados a pesar de la existencia de una imayor disidencia "legalizada"; la sub 

ststencta del abstencionismo es indicativa del escepticismo de la ciudadanía, 

que no cree en la eficacia de los partidos poltlicos, pues al menos la labor 

que éstos realizaron hasta 1979 dejó un pobre recuerdo en los votantes de --

estos comicios. 

La participación popular en la actividad política, particularmente en las 

funciones electorales, es básica para cualquier estabilidad social y por ló-

gica es el fundamento Idóneo de justificación y legitimación del poder públi- 
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co, por lo cual se acrecienta el interés gubernamental para que los parti-

dos aumenten su membresra, aunque la adecuada promoción de sus respec 

vivas plataformas ideológicas y la acertada selección de sus candidatos, -

puede poner en crisis al propio gobierno, puesto que si los candidatos pro-

puestos a la consideración de los electores, reunen los requisitos fundamen 

tales en cuanto a representar los intereses populares,el PRI puede sufrir la 

derrota de más de 4 distritos uninominales, acontecimiento ya acaecido en 

1971 con el triunfo del PAN sobre el PRI, 

La población para 1979, según aproximaciones estadísticas, era de 67 

millones 401 mil 700 habitantes; los empadronados fueron 27 millones 937 

mil 237 de los que sólo votaron 13 millones 778 mil 930 (29), 

Pero las elecciones efectuadas después de 1979 y concretamente las lo-

cales, arrojan datos que no avalan la apreciación que se tenia en el senti-

do de que se incrementarta la paratcipación ciudadana, pues los resulta--

dos acusan un mayor grado de abstencionismo que el ocurrido en las elec-

ciones de 1979, como se puede apreciar en el cuadro estadístico presenta-

do referente a las elecciones locales del Estado de México, 

La clientela polrtica ha disminuido y los partidos no han logrado conquis 

tar prosélitos para contrarrestar el abstencionismo, por lo que este se con. 

vierte en el enemigo mas poderoso a vencer, para poderse hablar de un --

éxito, al menos relativo, de la llamada reforma polrtica, 

En México, lamentablemente han existido infinidad de fraudes electo-

rales que se pueden representar por el robo de ánforas, por el relleno de 

las mismas con votos a favor del PRI, por la votación con múltiples cre— 
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denciales, por alterar cómputos o simplemente por llevar al triunfo a - 

personas desconocidas, o bien "demasiado conocidas". El PRI tiene ur-

gencia de recuperar un prestigio que se antoja inalcanzable, presunción 

que está muy cercana de convertirse en afirmación, si no hay un efectivo 

respeto al electorado y a su sufragio en las-próximas elecciones de julio 

de 1982. 

De los casi 28 millones .de empadronados en 1979, casi la tercera --

parte de los mismos se declaró como desempleada, por lo que es utópico 

pedir a esa enorme masa que no tiene resuelto el problema del-sustentó -

material, que se interese en la política; pero más aún, una enorme canti-

dad de ese mismo electorado, no sabe leer ni escribir, es más, ni stqute 

ra habla el idioma español, 

La abstención no constituye una oposición consciente, sino que más 

bien es la expresión de un descontento tácito, debiéndose buscar la estruc 

turación de ésta hacia una oposición verdadera, pues de otra manera, no 

se puede romper el monopolio político que ha detentado durante décadas 

la oligarquía. 

A continuación me permito señalar varios cuadros que hablan por sí 

mismos del abstencionismo permanente en la estructura política del sis-

tema mexicano. (30.), (31), (32). 

G) FACTORES EDUCATIVO Y POLITICO. 

Hablar de la fundamentación que la ideología política tiene en los fac-

tores educativo y político es tener idea plena de la importancia que revis- 



COMICIOS FEDERALES CELEBRADOS EN EL AÑO DE 1979. 

VOTOS EMITIDOS EN TOTAL: 13 millones 778 mil 930. 

PRI 9 418 178 75% 296 curules, 

PAN 1 525 111 11% 43 curules. 

PPS 389 950 3% 11 curules, 

PARM 298 184 2% 12 curules 

PDM 293 495 2 % 10 curules 

PCM 703 038 5% 18 curules, 

PST 311 556 2% 10 curules, 
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(30), 



DATOS GENERALES PARA EL ANALISIS DEL ABSTENCIONISMO. 

No. de ciudadanos en 1976 	 30 millones 
No.' de ciudadanos en 1979 	 33 millones 
No.* de empadronados al 16 de junto de 1978 	 27' 639, 891 
No. de votos en uninominales 	 13'413, 295 
No.' de votantes en plurinominales 	 13'772, 729 
No.' de votos anulados en uninominales 	 649, 898 
No.' de votos anulados en plurinominales 	 833,146 
Ncx.' de abstenciones en uninominales 	 13'872, 259 
No.' de abstenciones en plurinominales 	 13'867,162 
No. de evasores al padrón electoral: 
porcentaje de evasión al padron electoral 	 15% 
Porcentaje de abstención en uninominales 	 50, 8% 
Porcentaje de abstención en plurinominales 	 50. 2% 
No.' de abstenciones totales en uninominales 	 19'127, 741 
Porcentaje de abstención total 	 68% 
No.' de abstenciones totales en plurinominales 	 19'113, 283 
Porcentaje de abstenciones totales plurinominales 	 68% 

(31) 



DATOS SOBRE LA EVOLUCION HISTORICA DEL ABSTENCIONISMO. 

E VASION AL PADRON ELECTORAL 

	

1973 
	

4. 33% 

	

1976 
	

13.01% 

	

1979 
	

15. 00% 

ABSTENCIONES EN ELECCIONES PRESIDENCIALES 

	

1964 
	

32. 8% 

	

1976 
	

36. 7% 

ABSTENCIONES EN ELECCIONES PARA DIPUTADOS, SENADORES, FRESIDECIALES EN EL D. F. 
(PROMEDIO) 

	

1964 	 35.7% 

	

1967 	 35.4% 

	

1970 	 33.7% 

	

1973 	 35. 9% 

	

1976 	 37.'1% 	 (32) 
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ten éstos en cualquier sociedad, ya que hacer mención a los esfuerzos edu-

cacionales o de fuerzas sociales, es acudir a la visión histórica de conjun-

to que se sintetiza en el punto nodal del país, constituido por la forma pe--

culiar en que educación y polrtica confluyen en el desarrollo transicional. 

Es tal el dinamismo que estos factores juegan en el desarrollo de Méxi-

co, que las fuerzas productivas y poirticas no existirran sin la participación 

e innovación creadora del proceso estructural básico de cualquier sociedad, 

pues una de las preocupaciones más controvertidas no únicamente a nivel -

nacional sino mundial, es el interés por reconocer la realidad cultural y po 

Mica de las fuerzas individuales y corporativas que intervienen en todos los 

procesos, además de buscarse la independencia nacional, obedeciendo a las 

características en que se basan los sistemas políticos contemporáneo°, mar 

cados por el predominio del poder ejecutivo sobre los diversos mecanismos 

de decisión política , por lo que las instituciones se ven seriamente afecta-

das, tanto por la participación del factor educativo y del factor político, co 

mo por la ausencia de los mismos; de ello parto para situarlos de conformi 

dad a la importancia que se les da en el Estado Mexicano y por la necesidad 

imperiosa, de que en el caso concreto de México, los factores ya menciona-

dos se vean interrelacionados, con toda obviedad, en la actuación que han -

tenido los partidos políticos en el país, 

"Nadie pondrá en duda que el legislador debe poner el mayor empeño en 

la educación de los jóvenes, En las ciudades donde no ocurre así, ha resul-

tado en detrimento de la estructura política,' Es manifiesto que la educación 

debe ser una y la misma para todos los ciudadanos, y que el cuidado de ella 
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debe ser sunto de la comunidad y no de la iniciativa privada"(3) 

Las anteriores observaciones sobre el factor educativo no dejan duda 

alguna sobre la importancia que se le debe prestar a éste, pues es en la 

educación, donde se dan los más latos valores de nacionalismo, de tra-

bajo, de unidad y de superación; es deseable que en México, nos conc len 

ticemos todos sobre esta preocupación y hagamos todos lo necesario --

por sacar del abandono,del atraso y del analfabetismo a los millones de 

mexicanos, que representan una verguenza para la vida nacional, 

Si el Estado no ha puesto todo su empeño en resolver las carencias - 

educativas se debe pensar que no representa éste los intereses del pro—

greso nacional, por más que se empeñe la propaganda oficial en demos-

trar lo contrario; cuando desaparezca el analfabetismo y todos los niños 

tengan al menos educación primaria obligatoria y gratuita, sólo entonces, 

podrá pensarse en un proceso real de democratización de las estructuras 

sociales que han regido de manera institucional al país de manera singu-

lar a partir de 1929 y que lo único que han tenido de revolucionario, son 

sus desplantes demagógicos, pues los hechos, casi siempre se apartan 

de las palabras. 

La cultura en sr no es garantía de discriminación, escepticismo ni - 

sabidurra, por lo que se debe pensar que la misma debe estar dirigida -

para hacer comprender que si nuestro modo de vivir es en verdad bueno 

y decoroso, seguramente todos los hombres acabarían reconociéndolo -

así libremente; y si fuese detestable, sólo se podría sostener a través de 

la fuerza, el engaño o la farsa. De aquí la interrogante por preguntar al 

gobierno nacional ¿cómo puede creer que su razón ideológica es objetiva 
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y por lo tanto, debe ser aceptada sin reservas por la oposición al mismo? 

Cuestiono lo anterior por la consideración que en la histpria pol►tica-elec 

toral se da, al presentarse diversos periodos que lo único que represen--

tan son las orientaciones seguidas por el Estado para seguir detentando el 

poder. 

La clase politica nacional,sólo de manera muy velada, ha dejado ver 

sus fisuras y la factibilidad de romper con la disciplina; un caso concre-

to fue el del Gral, Juan andrew Almazán, quien envalentonado por el apo-

yo de la burguesa de Monterrey, de los sinarquistas y del PAN.; desco-

noce la decisión del PRM y participa como candidato presidencial contra 

Avila Camacho; ésta seguramente fue la primera evidencia real de las -

contradicciones en el seno del partido oficial; la situación quédó sellada 

y el país siguió sin graves problemas, hasta presentarse nuevamente la 

candidatura de Alemán. Valdez a quien se enfrenta Ezequiel Padilla del 

Partido Democrático Mexicano, con lo que se ponen de relieve nueva---

mente las fisuras de la clase gobernante y se reconoce la existencia de 

una oposición capaz de aglutinar a amplios sectores del pueblo, El proce 

so electoral se siguió dando y en la candidatura presentada por el PRI y 

representada por Ruiz Cortines la oposición hace acto de presencia de -

manera independiente y álgida, representada por Miguel Henrrquez Guz 

mán, candidato de la Federación9de Partidos del Pueblo Mexicano, habién 

dose desethado también el intento populista del henriquiamo y cerrándo-

se a partir de entonces, un periodo fundamental del Sistema Polrtico, en -

donde hubo verdadera oposición electoral, aunque de hecho, el factor po--

tilico en la participación de los partidos en México, ha sido casi nulo, a - 
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excepción de la oposición que como ya menciciné se presentó contra el --

partido oficial en 1940, 1946 y 1952, A partir de la fecha ni siquiera los -

partidos reconodicos han participado muchas veces en los procesos elec 

torales, mostrándose abiertamente el problema de grupos no represen-

tados, con lo que el porcentaje de votos emitidos disminuye y seguirá es 

ta lendencia, si no se amplían los cauces de la participación que implique 

la conquista del poder por grupos más saneados o más honestos, proceso 

contradictorio, pues el propio Estado se encarga de autorizar la âctua—

ción polrrica, con lo que las elecciones por muy democráticas que se apa 

ren'en quedan Insertas en verdaderos espejismos. 

El atraso ideológico-cultural de enormes sectores de la población, -

no es el único responlable de la reducida capacidad para participar y pa-

rece cierta la hipótesis de la existencia de inquietudes y descontentos en 

capas superiores, a las que se inferirían el escaso peso orgánico de los -

partidos, por lo que de ser así", ésto se debe en buena medida a que las --

propuestas de la oposición principalmente de izquierda, se mueven en es-

pacios no identificados con aquellos donde se ubican los motivos de inquie- 

tud y descontento, Lo que 	hace Indispensable abandonar la plataforma 

politica consistente en formular simples denuncias, pasando al plano de - 

la búsqueda de opciones viables en la actual correlación de fuerzas polí-

ticas, aunque lo cierto es que en México el grueso de la vida social sigue 

transcurriendo al margen de los canales políticos organizados. 

'El desarrollo de los monopolios de un lado, el de la clase obrera de -

otro, el crecimiento de las ciudades, de la población escolarizada, de las 

9 
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clases medias, y muchos factores más , parecen erosionar la estructura 

corporativa del Estado y de las organizaciones, y apuntar en dos direccio 

nes principales, una de tipo predominantemente represivo y otra de una -

democracia ampliada, con mayor juego en la lucha de los partidos y con -

legalidad reconocida a socialistas y comunistas" (34). 

Pero la capacidad de respuesta del Estado seguramente no se dará co - - 

mo se señala "en la represión" y sr en cambio "con un mayor juego" de los 

partidos, aunque permitiendo triunfos relativos sobre todo a la izquierda, -

pues el aperturismo echeverrista y el reformismo lopezportillista no bus—

can el enfrentamiento de clases ni mucho menos desean que se den las co-

yunturas de cambio; más bien, es la respuesta de la clase gobernante que 

sacrif ica un poco en aras de la estabilidad y de la dominación monoPólica 

que le es característica. Con esta volubilidad estatal, se debe esperar que 

en caso de que se tome fuerza real y legal..a través de la corriente socia—

lista y comunista, entonces sr, podrá esperarse la opción represiva, nunca 

desechada por el Estado. 

La historia de la educación en México se remontaal año de -1535, cuando 

Carlos V expidió una cédula real que específicamente encargaba a los frai-

les la educación de la nobleza indígena,, debiendo enseñarse la religión — 

cristiana, buenas costumbres y la lengua de castilla (35), 

Con este antecedente histórico y a pesar que también fue aceptada la --

lengua náhuatl fuera del idioma oficial, se hace notorio el esbozo de la po -

Mica educativa de hispantzación, preocupándose España de manera raqur- 

tica por educar y si' en cambio por explotar cuanto fuese posible a la Nue- 
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va España, con lo que a partir.de entonces se palpa de manera congénita 

una educación inferior por la poca atención brindada a este proceso, con 

lo que la corriente educativa existente se caracteriza en ese entonces co-

mo europelzanate y ajena al país y, sólo mucho después, se convierte --

en educación americano-europeizante. 

Con motivo de la expulsión de la orden sacerdotal de los Jesuitas en -

México en 1767, el Virrey de México, Marquez de la Crolx, mandó publi-

car un bando en donde como nota preventiva señalaba: "pues de una vez pa 

ra lo venidero deben saber los sCibditos del gran monarca que ocupa el tro 

no de España, que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir, -

ni opinar en los asuntos del gobierno" (36). 

Con el antecedente de verdadera tiranía y dictadura de explotación y -

mediatización españolas que se citó con el pensamiento,con las obras y con 

las leyes, es lógico pensar que si en 1767 ya se le ordenaba al pueblo ca—

llar y obedecer, ciertamente la misma situación se vive en 1981, pues el 

pueblo sigue sin participar en los asuntos del gobierno. 

"La primera ideología constructora de la patria mexicana fue el cato-

licismo, Nuestra nación se cobijó a la sombra del árbol secular de la igle 

sia y recibió el bautismo cristiano con el ser (37). 

Pero más tarde la misma iglesia formó parte del aparato colonizador, 

siendo una fuerza más con que se logró la dominación de la Nueva España, 

llegando a ser la fuerza principal de la época colonial y sosteniéndose prác 

ticamente hasta finales del siglo XIX. 

El 28 de septiembre de 1921 se firma el decreto que crea la Secretaría 
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de Educación Pliblica, por parte de Obregón, siendo su primer Secretario 

José Vasconcelos. (38). 

La SEP instituyó una politica de incorporación federr.,1 que desgracia-

damente a la fecha no ha dado los resultados esperados, pues sólo se han 

logrado paliativos, tratando de integrar al sector indrgena monolingue a - 

un biculturismo, lo que ha ocasionado retraso educacional y resistencia -

a la hispanización por parte de la cultura indrgena 

Segtin el censo de 1980, sigue habiendo en el pars más de 10 millones 

de analfabetas, lo que es prueba inequfvoca de que el sistema educativo - 

no funciona, además de la permanente existencia de déficits en aulas y --

equipo técnico y humano,por loque s.t el factor educativo es contraparte --

del factor politizo, no es posible esperar el avance de uno sin el del ---

otro, razón ésta que ocasiona el atraso Ideológico-cultural, 

Siempre se ha expresado, e inclusive la propia Constitución lo seña!a, 

que la educación primaria es gratuita y obligatoria, aunque este precepto 

dista mucho de ser aplicado; en la educación siempre han existido intere-

ses empeñados en fomentar las luchas magisteriales, la baja calidad de -

la enseñanza, el ausentismo y la deserción escolar, la manipulación edu-

cativa para actos poltticos y además, el comercio desenfrenado a costa 

de los educandos; pareciese que hay una conjura tnternay externa para --

crear mexicanos mediocres y faltos de aprendizaje y de capacidad de aná-

lisis, 

El factor politica en el cual se dan las decisiones gubernamentales, -

deberá ser el que .logre que la educación nacional represente el punto --- • 

prioritario de los regitnenes, pues no se puede exigir participación sdbita 
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en los procesos electorales a un pueblo analfabeta y escéptico, SI se de-

sea con seriedad que el abstencionismo decrezca con la participación de 

la ciudadanía, es necesario una implantación educativa nacionalista y --

verdaderamente revolucionaria, que nos enseñe a despreciar la apatra, la 

Irresponsabilidad y la deshonestidad, 

"En México, el esfuerzo por la educación rural se remonta por lo me-

nos a 1923. El impulso original se derivó de un trastorno social que hizo 

resaltar las necesidades de la comunidad rural y los méritos de la pobla-

ción rural. Pero aún ahr, algo de impulso original se habra perdido; la --

impaciencia y la demasiada sofisticación como siempre han producido su 

acostumbrado fruto: el escepticismo y la indiferencia " (39). 

A pesar de que en México se ha tratado de vincular a la educación con 

las necesidades del para, los frutos no han sido siempre los esperados, -

pues los programas no han tenido la suficiente proyección realista para -

Integrar a las comunidades a la vida política. 

Como ejemplo, cito la presente anécdota acaecida precisamente en --

relación al factor educativo y a su correlación con el factor politica: "En 

el año de 1839, Nicolás I, Emperador de Rusia, al visitar la Universidad 

de Kiev, dijo, entre otras cosas, a los alumnos de la Institución, estas -

palabras tan absurdas como reveladoras: veo que sabéis estudiar y que 

soléis hacerlo con provecho; pero esto sólo no basta, La ciencia, por sr 

misma, no engendra buenos resultados, Necesito sóbditos fieles al tro-

no, Os reclamo devoción ilimitada, sumisión y obediencia" (40). 

La educación debe pugnar por el desarrollo y respeto de la personan- 
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dad, sin deformar nl corromper a la población con exigencias fuera de --

lugar; al igual que el Marquez de la Crolx, también Nicolás I, con sólo algu 

nas variantes en el léxico, pedra ovediencia y sumisión; pero la educación 

en sí* misma como valor cultural, político y social, es un objetivo del de-

sarrollo de los pueblos; por otra parte, constituye el medio más impor--

tante a través del cual se pueden lograr los anhelos y el progreso de cual-

quier nación, 

La educación juega en la actualidad un papel importante, pero sólo co-

mo productor eficaz de recursos que inciden en la producción capitalista -

para hacerla cada vez más satisfactoria, buscándose el aprovechamiento -

óptimo de las habilidades y del tiempo. de los individuos para que el esfuer 

zo humano aplicado a la producción, obtenga eficiencia y resultados econó-

micos plausibles; ante esta disyuntiva, es necesario y urgente pensar en un 

cambio radical, de fondo, en todos los niveles, en lugar de reformas y mo-

dernizaciones a moldes disfuncionales ycaducos ron el sentir y los intere—

ses nacionales, 

Se ha mencionado que para el análisis del factor polttico es necesario 

pensar en las élttes que instden en los regímenes de gobierno; hay fuerzas 

sociales que siempre se han caracterizado y hecho presentes en la historia 

nacional; por lo mismo , "en méxico hay una fuerza real, indiscutible: el 

ejército. Los banqueros, los grandes propietarios, los acaudalados por rb." 

zones de fortuna o herencia, también tienen poder, La tercera fuerza so—

cial mexicana, es el proletariacto'misino, La.Ctlarte Itterza riectal, .es la 

iglesia católica. Aunque, podrramos señalar otra. fuerza más, que cons-- 
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tantemente ha venido actuando en las dolorosas páginas de nuestra histo—

ria; , . , es la acción dé cierta potencia del mundo" (41). 

Para analizar la importancia que el factor polrtico desempeña en la --

participación que han tenido, que tienen y tendrán los partidos políticos, -

me parece adecuado pensar en la presencia de estas 5 fuerzas sociales --

que inciden en el proceso político y electoral; es importante la capacidad 

de análisis y que no únicamente las alusiones revolucionarias y socialts 

tas sean retóricas, pues la actual fuerza del PRI descansa parcialmente en 

la revolución de 1910, que permitió la creación de una organización politica 

poderosa, pero comuna legitimidad "origtnat; sólo a los ojos de algunos 

ciudadanos, pues la fuerza real se sustenta en las ya anteriormente men—

cionadas, 

"Entre 1949 y los primeros años de la séptima década, en México los 

ricos se han vuelto más ricos y los pobres más pobres en un sentido rela—

tivo, y otros en forma absoluta" (42), 

Esta afirmación sin dejar de ser real, se sttuá un poco fuera del con-

texto social, pues la revolución de 1910, se hizo precisamente por este -

motivo y contra estas gentes, y la fundación de un partido dominante en --

1929 ha sostenido esta situación hasta la época actual, por lo que desafor-

tunadamente, el bienestar social se hace cada vez más precario a los es-

tratos más necesitados y más pobres de la "sociedad. Esto es sumamente 

delicado, puesto que "segtin ciertos cálculos y clasificaciones hechas por 

José Iturrtaga y Arturo González Cosco, al principiar el presente siglo --

las clases altas comprendran entre el 0. 5 % y el 1. 5 % de la población del 
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para; la clase media no llegaba al 8% y las clases bajas constituían el 90% 

de la población; para los años 60, se consideraba que esta clase media --

comprendía ya entre el 20 y el 30% de la población, aunque las clases al-

tas seguían con el mismo promedio" (43). 

Con este análisis se demuestra que los sectores bajos y marginales 

de la sociedad mexicana en ese entonces, seguían constituyendo el 70 % - 

de la población, situación que para 1981 estimo que sigue teniendo esta re 

ladón; en todo caso, es la clase media la que ha acentuado su presencia. 

Las elecciones en México poseen un cierto carácter pluralista, aun;-

que esencialmente se trate de un proceso de dominación que ejerce el Es-

tado, dando cierta participación a la disidencia; el Poder Ejecutivo ejerce 

tutela cobre el partido y sobre la misma oposición, tratando de acentuar 

el pluralismo democrático, pero sin_dejar de hacer presente su autorita 

rismo, con lo que el sistema multiparttdista no deja de ser un camuflaje, 

pues la fuerza real es el partido dominante. 

Por lo anteriormente ejemplificado, es claro que en el momento en --

que un partido logre despertar conciencia a los obreros, campesinos y --

clases medias en la necesidad de votar y defender su voto, evitando su --

manipulación, y logre además que en cada casilla exista un representan-

te de él, debidamente capacitado que defienda el sufragio, seguramente -

este hecho hará que se haya consolidado la presencia del partido y abrirá 

la opción para su eventual triunfo electoral. 

El PRI, muchas veces actda no como un partido político, sino corno una 

organización burocrática encargada de la propaganda y movilización elec- 
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toral, que al igual que otros organismos oficiales, depende del Jefe del --

Ejecutivo, por lo que el PRI, si no quiere acelerar su extinción, tiene --

que entender que el pueblo es primero y no solamente recurrir a él en --

tiempos de elecciones. 

La ausencia de honestidad electoral ha permitido el continuismo priis -

ta como una oligarquía en el poder durante más de 50 años, además de que 

ha influido en el recrudecimiento del abstencionismo, con lo que el entu--

siasmo y alegría por participar en la contienda política legaloide, se va -

alejando de la realidad de manera drástica, 

A partir de 1954, en la vida politica del para, se presentaron 4 parti-

dos politicos, a la vez que se clausuró de manera definitiva los movimien 

tos electoreros en México con la cancelación del registro a la Federación 

de Partidos del Pueblo Mexicano, dándose registro al PARM, De 1954 a -.-

1964, 'los 4 partidos desarrollaron una vida sumamente precaria hasta que 

se dió en el gobierno de López Mateos, la reforma a los Artículos 54 y 63 

Constitucionales el 22 de junio de 1963, que introdujo la modalidad electo-

ral conocida como "diputados de partido"; a partir de entonces, la oposi—

ción recibió nuevas energías y ha sido en el régimen de López Portillo, --

cuando nuevamente se planteó la disyuntiva del multipartidismo "serio" -

o del apartidismo; se optó por el pluripartidismo y actualmente se encuen-

tran compitiendo en la lucha electoral 9 partidos -reconocidos por el go—

bierno, 

"En muchos regímenes, los hombres que controlan el Estado han consi-

derado necesario recurrir a la represión continua y sistemática de todas, 
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o casi todas, las manifestaciones de oposición para el mantenimiento de 

su poder y para la preservación del orden social existente, Con algunas - 

excepciones notables , en el siglo actual, no ha sido éste el caso de los -

sistemas politicos del capitalismo avanzado" (44), 

Pero esta estrategia de no represión, se da por el hecho de abrir sim 

pies opiniones pluralistas, pues la propia izquierda o derecha nunca han -

abrigado intenciones serias de conquistar el poder en Méxicó; la compe-

tencia por conquistar el apoyo popular ha sido que los partidos de izquier 

da han alcanzado tan sólo un moderado éxito en su empresa; en logzIsta-

dos Unidos Mexicanos esta situación se confirma en las estadrsticas elec-

torales de 1979, donde la derecha (PAN) obtuvo la segunda posición, estan-

do sumamente retirada de la primera, habiendo sido la tercera posición -

para la izquierda (PCM), 

Muchas de las pretensiones de conquista del poder o de la permanen- 

cia en el mismo, no dejan de ser algo ubicado fuera de la realidad; en ---

nuestro pars, el rumor y la suposición, muchas veces tienen más impor—

tancia que la propia teorra política, con lo que el mito polttico se hace pre 

sente en casi todos los actos que al pueblo le parecen obscuros e incom— 

prens ibles, 

"El mito es, en consecuencia producto de la fantasra, Se basa stern--

pre en alguna realidad; pero la adorna • y la dota de cualidades y poderes 

imaginarios que la transforman en un ente sobrenatural" (45) 

En la ReptIblica Mexicana, pensar que la educación y la politica son -- 

los pilares de nuestra nacionalidad y de nuestro desarrollo político y eco 

nómico es adn algo utópico por irreal. Se da más importancia al mismo -- 
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rumor y supuesto, con lo que muchos de los actos de la propia vida nacio-

nal, no dejan de ser producto de la fantasía y de irreales poderes imagina-

rios que por ende, alejan al pueblo de la participación en ese algo "ajeno y 

obscuro" a su entendimiento, 

Cuando la mediatizrición ceda su lugar a la educación - y a la politiza-

ción, nuestra nación estará entrando en su etapa de nacionalismo propio, 

independiente y realista, instrumentado por medio de la actuación activa 

y concierte de las masas en los procesos populares y democráticos que --

afiancen la legitimidad del poder político y nos aleje de los patrones cadu-

cos transformándolos por un raciocinio con formas propias de una socie-

dad resuelta a elevarse sobre lo obsoleto, lo corrupto, lo enajenante, lo - 

incierto. 



CONCLUSIONES. 

Yo considero que de la evese.nik investigación política que me propuse 

elaborar en relación a la participación política que han tenido los parti—

dos en México, se puede concluir en 4 enunciados: 

1. - El declive y deterioro del partido oficial es cada vez más agudo, 

por lo que de darse su resquebrajamiento se pueden presentar dos alter 

nativas: a) Ascenso al poder de la oposición; b) Cambio. de gobierno por 

medios no constitucionales. 

2. - La apolitización de las masas, situación debida al partido oficial, 

ha creado un escepticismo cuyo efecto inmediato es el abstencionismo ca-

da vez más grave, lo que redunda en el deterioro ascendrado de la Iegi--

timidad del poder que ejerce el sistema. 

3. - La oposición independiente al aparato oficial, que salió de la ---

clandestinidad a partir de la "apertura democrática" y que hoy se desa-

rrolla en la legalidad, es cada vez más creciente y sus cuestionamientos 

• a la "democracia mexicana" es cosa pública y común, lo que puede aca-

rrear serios trastornos al complejo gubernamental, 

4. - La participación política actual de 9 partidos tiende a radicali-

zarse en tres corrientes de base: a) De derecha (PAN); b) De centro ---

(PRI); c) De izquierda (PSUM), por lo que en un futuro próximo y, al no 

cumplir con los ordenamientos legales varios partidos, serán sólo tres 

los que subsistan, lo cual redundará en el saneamiento de la participa—

ción política y electoral, evitándose la atomización de fuerzas afines, - 

con lo que, de continuarse dando la existencia de verdaderos partidos, - 

333 
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se avizoran cambios en un lapso perentorio 

5. - La reforma polrtica ha sido sólo un paliativo electoral y es de dudar-

se su utilización como arma efectiva para conseguir una auténtica democra-

cia pues el panorama partidista presenta una imagen de escepticismo, por 

lo que, de darse una democratización el primero en debilitarse seria el - -

propio PRI; pero mientras este partido represente los intereses de la bur - - 

guesra, la única forma de hacer un cambio radical será por medios no elec -

torales pues las caracterrsticas -de un sistema socialista son las necesa-

rias y adecuadas para México, situación que de ninguna manera permitirá 

la oligarqura. 

Nuestra nación se concibe corno un todo en donde los que se dicen "po-

trucos " despiertan cada dia -que no mañana- con los dientes afilados y - -

las garras prestas a hurtar cuatro hurtable es, siendo dolorosa nuestra -

existencia política, pues los personajes transitorios que detentan los pues 

tos de las decisiones carecen de la más elemental ética y difrcilmente pue 

de pensarse en que sientan un nacionalismo siquiera raqurtico. 

Al analizar los partidos polrticos en América Latina expuse que el --

más grave problema de los paises latinoamericanos es que sus socieda—

des formadas por hombres y mujeres no sienten suya la nación en que vi-

ven; en México, anhelamos y deseamos todo lo extranjero, menos lo na-

cional aunque en ello vaya nuestra propia idiosincracia. 

Hay en el mundo una tendencia al apartidismo y a la existencia de un 

ejecutivo fuerte y absoluto, revelación que me permite aseverar que el -

pluralismo ideológico nacional en los próximos años estará expuesto a -- 



una lucha de supervivencia en la cual la clase polrtica dominante insistirá 

en conservar su posición mediatizadora y las masas en contrapartida po--

niendo en duda la legitimidad del poder que detenta nuestro actyal sistema. 

Mis conclusiones expuestas no llevan otro objetivo que tratar de dilu-

cidar el concepto participativo que presenta la actual vida partidaria. 

Es cierto que la Incorporación a los mandos del gobierno de una real 

oposición es por el mornpnto &Mil, pero también es cierto que la transi-

ción de mandos es factible y más, cuando el partido oficial ha tenido el - 

poder durante más de 50 arios, poder que quizá conquistó sin mucha difi--

dültad aunque con mucha visión y audacia, pero cuya conservación no re--

presenta una conquista inamovible. 
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