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"Se es joven cuando se ve la vida como un deber 
y no como un placer cuando nunca se admite la -
obra acabada cumplida, cuando nunca se cree es_ 
tar ante algo perfecto. Se .es joven si se est4 
lejos de la docilidad y el servilismo, si se --

-cree en la solidaridad y en la fraternidad. Se 
es joven cuando se quiere transformar y no con_ 
servar;· cuando se tiene la voluntad de hacer y
no de poseer; cuando se sabe vivir al día, para 
el maftana; cuando se ve siempre hacia adelante; 
cuando la rebeldía frente a lo indeseable no ha 
terminado; cuando se mantiene el anhelo por el
futuro y se cree todo posible. Cuando todo es_ 
to se posee, se pueden tener mil aftos y ser jo_ 
ven. Hay juventud con aftos y hay vejez antes -
de t_iempo • " 

Jes'lis Reyes,- _Heroles. · 



- P R O L O G O -

Vincular teoría y pr4ctica política, ha sido un ejercicio con~ 
tante en el área de las ciencias sociales, particularmente la facu.! 
tad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional - -
Aut6noma de México, ha tenido siempre tal preocupaci6ñ; por ello al 
culminar la licenciatura en ciencias políticas y administrac.i6n - -
pública he querido en este estudio hacer más tangible esta rel~ 
ci6n. 

Como universitario. estudioso de las ciencias sociales. ocup~
do en el desarrollo de la profesión he querido dejar plasmado un -
poco del conocimiento adquirido¡ pero mas, de la experiencia de los
profesores que tubieron a bien dar c4tedra en la vieja Facultad¡ ahí 
llevé el estudio, ahora en las nuevas instalaciones teraino para - -
empezar. Aquí. quiero agraceder la preocupaci6n del Lic. Valentín -
Yaftez Campero en este documento. su asesoría y aaistad es de gran -
valía. 

Como militante partidista. estudioso de la historia y presente
de México, ocupado en el desarrollo de la vocaci6n he querido ta~ -
bi6n, dejar plasmada mi afiliaci~n pol~tica¡ pero m4s, la experie~ -

''·· cia de quienes la han enseftado, desde esos días del Instituto de C~
paciiaci6n Política hasta hoy y seguro estoy, también maftana; a t.2 -
~os ellos, auchas gracias en especial manera al Lic. Francisco J~ -
vier Mustieles Barra. 

A quienes saben el verdadero sentido del coapafterismo y la ami~ 
tad, sigamos adelante. hay mucho a4n que hacer¡ ponderar el sentido
de la politic~ y también del Partido, no olvidar ni el sentido naci,2 
nal.ista ni nuversitario del libre pensaaiento que da la juventud; -
ni tampoco que en cualquier lugar, cuando el sentir se tiene muy - -
hondo que 'POR MI RAZA, HABLARA EL ESPIRITU". 

Ciudad Universitaria. verano de 1987. 



1 N T R o D u e e I o N 

El Partido Revolucionario Institucional desde su coE 

formaci6n en 1929, ha sido pieza fundamental en el siste

ma político mexicano; éste se ha valido de una ideología

liberal y nacionalista, que le ha servido para afrontar -

las circunstancias, que como partido en el poder político 

se le han presentado, 

No. obatan~e, y a pesar de sus fallas y limita-

clones, un logro que se ti.ene que seftalar, es la cspaci~- · 

dad de movilizaci6n y organizaci6n que ha tenido y que le 

ha servido para mantenerse en el poder¡ esta permanencia

que se podr!a cuantificar en términos de consenso, ha si~ 

do su verdadera fuente de vida. Sin embargo por diversas 

cuestiones de car4cter econ6mico., social e incluso pol!t,! 

co, e_l consenso que por aftos el Partido Revolucionario 

Institucional ha tenido, se ha ido minando¡ por lo que el 

análisis de este fen6meno tiene su cabal importancia cua!! 

do el Partido de las mayorías pueda dejar de serlo, al -

fal tarle el consenso social. 

El partido considera que, Individuo, Sociedad y Est~ 

. do tienen tareas y· mitos propios, de tal modo enlazados -

:i:. 



entre s!, que no es posible aspirar a una colectividad que -

se desarrolle arm6nicamente sin respetar las funciones que -

le conciernen a cada uno de ellos, respeto que, seftalado en

su declaraci6n de principios,* da presencia ostatutaria al 

consenso social, y que t'citamente sefiala su importancia pa

ra 61 como partido. 

Este estudio comprende cuatro cap!tulos; en el primero 

se hace menci6n de lo que es la sociedad y el consenso de 6§. 

ta, anotando su definici6n, antecedentes, evoluci6n y situa- · 

ci6n actual. En el segundo se establece la primera vincula

ci6n importante de este estudio: sociedad y partido, concre~ 

tamente se hace una revisi6n hist6rica _muy breve del Par'tido 

.·,-·•1. ,,. Revolucionario Institucional, con el fin de dar cabida al --

trabajo que 'ste, en su evoluci6n, ha desarrollado en la so

ciedad. 

Quiz's los dos restantes capítulos, sean los m's inte

resantes en cuanto a que fueron elaborados con el fin de inl 

ciar un cuestiona•iento de tipo pol!tico en el tema. As! en 

el tercero se hace menci6n a tres tipos de referencias que -

est'n en total incidencia con el Partido y la Sociedad; la -

instancia conceptual y filos6fica del Partido Revolucionario 

Institucional, su situaci6n electoral y la afectaci6n de la

economfa del país en la s_ociedad y as! en el Partido. 

En el Óltimo capítulo,. se hace total reterencia al pa

*»ocU11entos bfs~cos, Part~do Revolucionario Institucional. M~xico, PRI, 
1984. p. 19. 

II. 
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pel del Partido en la captaci6n de las demandas sociales, -

y en él, se resalta la importancia del consenso social a -

corto y largo plazo, en la funci6n del PRI como partido po-

1 !t ico nacional. 

El 4mbito de estudio se concreta a los Óltimos 4 aftos, 

cuando los resultados electorales han sido difíciles al Pa~ 

tido Revolucionario Institucional y f4ciles a la llamada -

oposici6n, la que formada por Partidos de diferentes ideol.2 

g{as, han visto aumentar sus posiciones políticas y con es

to su propia fuerza de Partido. 

El problema no es cuantificar los votos del Partido • 

Revolucionario Institucional o de ·1a oposici6n que son sig

nificativos, sino m4s que es.to, es analizar el grado de - -

aceptaci6n, validez y consenso social del Partido que desde 

hace 58 aftos detenta el poder; esto, en momentos en los que 

elementos causales por ~ste, como otros fuera de sus manos

impidan el correcto y eficaz proyecto nacional. 

Por lo que, en la medida en que el .Partido Revolucio~ 

nario Institucional, no retome su funcidn político-social -

en el consenso social, haciendo en toda la sociedad un ver

dadero trabajo de partido a inmediato, corto y largo plazo; 

su legitimidad y después permanencia en la sociedad dentro

del Sistema Político Mexicano, se ver4 seriamente daftada y~ 

con esto, los logros que en su historia, con esfuerzo.ha•! 

canzado. 

IIl. 
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l. SOCIEDAD Y CONSENSO 

l. SOCIEDAD 

1,1, DEFIXICIO:-i 

En una primera definici6n, como nos los dice en su dic

cionario La Lengua Espaftola; entendemos por sociedad al me-

dio o estado de los hombres (o incluso animales) que vivien

do en cierta armonta aceptan entre ellos ciertas leyes que -

les son comunes para su mejor y mayor sobrevivencia. 

Definiciones m!s precisas consideran normalmente que -

una sociedad consiste en una poblacÍ6n relativamente iridepe~ 

diente o autosuficiente~ que se caracteriza por tener organ! 

zaci6n interna~ territorialidad y una cultura distinta, exi.!. 

ten definiciones que varían considerablemente seg(in el 'nfa

sis que pon9an en cada uno de estos elementos. Hay quienes

hacen tanto hincapi' en la organizaci6n interna, que definen 

la sociedad en funci6n de la organizaci6n y no de su pobla-

ci6n. Ast, las definiciones varlan segón el significado es

pecífico_ que se da a conceptos tales como autosuficiencia, -

organizaci6n y cultura. 

Cuando el concepto de sociedad se formula de manera de• 

tallada y especifica repercute principalmente en el pensa- -



' 
2 

miento sociol6gico. concepciones diversas de la sociedad pe~ 

filan los problemas esenciales del an!lisis sociol6gico mol

deando ast las concepciones de la disciplina sociol6gica mi~ 

ma. La conocida visi6n funcional de la sociedad presentada

por David F. Aberle. servirá como ejemplo de como una conceE 

ci6n detallada de la sociedad. se incorpora al sistema de -

pensamiento sociol6gico; Aberle decía: "una socied3d es un -

grupo de seres humanos que comparten un sistema autosuficie.!! 

te de acci6n capaz de existir durante un periodo superior al 

de la vida de un individuo; el grupo se perpet6a al menos 

parcialmente, a trav~s de la reproducci6n de sus miembros"~!) 

Este autor nos expone dos condiciones fundamentales en

la e_xistencia de una sociedad: 

(1) 

(2) 

a) "Su existencia y reproducci6n biol6gica siempre y 

cuando no se dé la dispersi6n de sus miembros y, 

b) La no apatía de éstos en cuestiones que como grupo • 

_social le_s· incumbe, es decir que para evitar las CO!!. 

diciones que acaban con la existencia-de una socie·· 

dad, han de existir mecanismos que hagan posible tan 

:to su creaci6n como luego su permanencia y desarro-

llo, :una relaci6n adecuada con el medio· ambiente, la 

dtferenciaci6n de papeles sociales (en cuanto a tra

bajo)". (Z) 

ABERLE, .DAVID F. et al. "The Functional Prarequisites
of· a Society". Bthics 60:100 11~ 1950, P• 115. 
Ibidea. p. 116. 
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No es de ~xtraftarse que las definiciones de sociedad e~ 

t~n estrechamente articuladas con las concepciones de la na

turaleza y funciones del pensamiento sociol6gico, ya que, -

desde los comienzos mismos del desarrollo analítico del con

cepto, los pensadores sociales han encontrado en la sociedad 

una base conveniente para poner en relaci6n sus problemas e~ 

pec{ficos con un contexto m5s amplio. As{, el estudioso in-· 

teresado en dilucidar la naturaleza de la política puede 

afirmar que la política está inmersa en una red organizacio

nal más amplia dentro del mismo sistema social, es decir, -

que la política es tan amplia como amplia puede ser la misma 

estructura de la sociedad. 

Por otro lado, si se concibe a la sociedad. como un con

junto de fuerzas sociales externas y constructivas, es natu

ral que el concepto tenga un uso ideol6gico. ~ualquiera que 

afirme que una instituci6n social debe cambiar.o debe ser 

protegida del cambi"o, .. apuntar' hacia las fue~zas, externas y

constructivas de la sociedad que contiene dicha_instituci6n, 

encontrando en esas fuerzas tanto un patr6n de evaluaci6n, "' 

como la justiflcaci6n empírica del patr6n mismo. El naci- -

miento de conceptos precisos de la sociedad ha estado siem-

pre ligado al· desarrollo de ideologías políticas con sus pr~ 

pias estructuras, que le permiten mantenerse en esa organiz~ 

ci6n com4n que es la sociedad. 

1.2. ANTECEDENTES Y EVOLUCION 

Para Juan Jacobo Rousseau, el origen de la sociedad fue 
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a partir de la misma familia¡ ~ste nos explica que: 

"La sociedad más antigua de todas, y la dnica natural, -

es la de una familia; y aun en esta sociedad los hijos s6lo -

perseveran unidos a su padre todo el tiempo que le necesitan

para su conservaci6n. Desde el momento en que cesa esa nece

sidad, el vínculo natural se disuelve."(3) 

Disoluci6n que forma la organizaci6n social como conjun

to o grupo social aut6nomo, autonomía que veíamos como requi

sito para la sociedad.(4) 

Quiz4 esta necesidad de sobrevivencia fue la que a su -

vez fue creando nuevas y mayores formas de necesidades, tanto 

de seguridad, vivienda, vestido, etc., es así como los eleme~ 

tos humanos de conjunci6n,organizaci6n y del trabajo en ·gru-

7 .. ·po fueron los que permitieron, no s6lo el origen de la socie-

dad sino tambi~n su evoluci6n. 

Un elemento que es necesario destacar en el origen de -

las sociedades, es la creaci6n del estado; seg(fn la defini- -

ci6n de F. ENGELS, el estado es: "El poder nacido de la soci,! 

dad, pero que se ponen por encima de ella y se divorcia de -

ella mils y m4s." (S) 

(3) 

(4)' 

(S) 

ROUSSEAU, JUAN JACOBO. "El contrato social". Libro Prime 
ro,; Buenos Aires, Argentina, ed. etor, 1970, Cap.· 11, p7 
76. 
AUTONOMIA que ~ara muchos es entendida como LIBERTAD 1 ya 
que en una sociedad. la LIBERTAD, es un requisito· funaa- -
mental para su existencia. 
ENGELS, P. "El origen de la familia, la propiedad priva
da y el.Estado". en MARX-ENGELS, OBRAS ESCOGIDAS, Moscd, 
1952, 7.11, p. 297. 
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As{ el Estado aparece como un~ entidad con existencia a~ 

t6noma respecto de· la sociedad y de los hombres. Sus elemen

tos pueden ser perfectamente sefialados: Territorio, Pueblo y

Gobierno. ( 6 ) 

Tenemos que destacar dentro de la evoluci6n de las soci~ 

dades, su forma de organizaci6n, 6sta ha ido evolucionando; -

la palabra estado, empleada para designar a una organizaci6n

política, es de origen moderno. Los antiguos usaron las pal~ 

bras "Polis, Civitatis, y regnum, imperium"; San Agustín dio

igual significado a las palabras "República, Civitas e Impe-

rium", mismas que siguieron usando en el •edioevo Cristiano,-

con significados diferentes (Civitas: el estado citadino; Re,& 

nua: las monarquías territoriales¡ y Rep6blica, reservada en

la •ayor{a de los casos para designar a la Rep6blica Cristia

na, la reuni6n de todos los fieles de Cristo). Podemos sefta

lar que de acuerdo con unaopini6n aapli .. ente difundida, el

verdadero introductor de la palabra estado, fue Maquiavelo, -

en su obra "La polltica de Maquiavelo". 

Al Estado misao se le han hecho diversas aceptaciones. -

unas siailares otras totalaente opuestas, pero lo que st es -
. . . 

claro, es que en todas. las sociedades es parte de 6ste. Como 

oprimida, o coao legitiaadora, la sociedad civil en .t6niinos

de Gramsci es pieza toral en la historia, desarrollo y formas 

del Estado. 

(6) JELLINEK GEORG. "Teorta General del Estado0 • Buenos Ai
res, EUDEBA, 1943. p. 44. 
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Un elemento tan importante como el Estado en la sociedad, 

es la aparici6n y existencia de las clases sociales, las que

si bien es cierto en un principio de comunidad primitiva no -

estaban determinadas; ~stas, conforme el desarrollo y comple

jidad de la sociedad y del Estado se· fueron conformando y ti

pificando. 

El t6rmino clase soci~l nos .sirve para designar los gru: 

pos de hombres que se forman en el seno de la sociedad en r.a

z6n de su posici6n econ6mica, social, política y cultural. 

El. concepto de clase social de inmediato nos trae a la -

mente la idea de la desigualdad entre los hombres; ya que la

clase indica a un estrato de individuos que desempeftan funci2 

nes diferentes de las que realizan individuos de otros grupos. 

ell la actividad econ6mica, política y cultural de la sociedad • 

La situaci6n econ6mico-social de las clases. sociales que 

· darla las pautas para su estratificaci6n es analizada desde -

los siguientes puntos de vista.C 7) 

- El lugar que la. cláse ocupa en el sistema de la produ: 

ci6n social. 

- Las· relaciones en que la clase. se encuentra respecto -

de los medios de producci6n, relaciones que en parte -

son establécidas por las leyes. 

- El papel que la clase desempefta en la organizaci6n so:. 

cial del trabajo y, 

~CORDOVA, · ARNOJ,DO. "Sociedad y Estado en el mundo moderno". 
M6xico, Grijalbo, 1976. p. 230. 
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El modo y la proporci6n en que obtiene la parte que -e 

corresponde en la riqueza social. 

En un principio, el concepto de contrato no supo estable

cer la distinci~n e~trc Estado y sociedad. Hobbes deseando -

subrayar que no existe término medio entre un Estado organi

zado y la guerra de todos contra todos. consider6 el contra

.to social. la ley natural y la sociedad civil como algo vir

tualmente idéntico. Pero los_perisadores liberales y secular 

del Estado al desarrollar una doei.rina crítica. pensadores -

como Locke. comenzaron a distinguir la ley natural del con-

trato social que hab~a dado origen al Estado. Para Locke -

existe un nivel de oTden_natural garantizado por la interde

pendencia de los hombres y por el sentido que éstos tienen -

de los derechos naturales de todos. Este orden existe ante-

. rior y externamente a las instituciones políticas positivas; 

el Estado es un instrumento 4til para asegurar un orden en -

la sociedad desarrollando una ''Maquinaria" que asegure el· -~ 

cumplimiento del ··derecho natural. 
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En el mundo occidental el fenómeno de sociedad como con

cepto o entidad diferente del Estado nació bastante tarde. -

La edad de la raz6n, el momento en que los filósofos comenza

ron a buscar bases seculares para el an&lisis crítico de las

instituciones políticas, fue uno de los primeros periodos en

que los pensadores occidentales llegaron a concebir la socie

dad como algo claramente interlor y externo al Estado. El m~ 

dio para establecer esta distinción fue la doctrina del con--

trato social de Rousseau. 

A finales del siglo XVIII y especialmente en el periodo 

que sigui~ a la Revolución Francesa numerosos pensadores so

ciales perdieron la confianza en la razón individual y en 

los métodos reductivos de los filósofos analíticos. Así la 

sociedad lleg6 a ser concebida como algo org4nico que encar

naba la profunda sabiduría p~4ctica de ia concepci6n y la 

tradición. La concepción orgánica perfiló el concepto de la 

sociedad como conjunto de funciones independientes (implíci

to en la filosofía de la ilustración), y naci6 la atención -

hacia un nuevo elemento. la tradición cultural, como parte -

funcionalmente.necesaria de la sociedad. La idea de un or-

den cultural como elemento constituyente de ra sociedad fue

desarrollada adn m~s por Augusto Comte a comienzos del siglo 

XIX. Comte intentó sintetizar el pensamiento de la ilustra

ción y del romanticismo. Consecuentemente, incorpor6 a su -



sistema sociol6gico elementos del pensa•iento cl4sico libe-

ral, tales como la idea de un orden nacido de la interdepen

dencia econ6mica natural de los hombres, y el concepto de -

una sociedad m4s amplia de la cual el gobierno deriva su le

gitimidad, factor importante en la relaci6n Estado-sociedad

y en la que nuestro estudio del ·consenso tiene su i•portan-

cia. 

Dentro del estudio evolutivo de la sociedad, fue Carlos 

~mrx, quien di6 un enfoque distinto a la sociedad, su conce~ 

ci6n econ6mica. Marx coao estudioso del •aterialis•o incor

por~ el concepto de sociedad a su pensamiento de •anera sin

gular, para Marx, como para los materialistas los ele•entos

de la sociedad estAn estrechamente entrelazados en un todo -

complejo y distinto. Para ,1, como para Hegel, la sociedad

sufre una continua transfor11aci6n seg4n una 16gica de desa-

rrollo ideol~¡ico social, la i•plicaci6n ideol6¡ica consiste 

en que la acci6n social se juzgar! segdn su correspondencia

con las fuerzas de caabio existentes, en el seno de la soci~ 

dad. 

Se¡~n Marx, la sociedad.existe en las relaciones concr!_ 

tas entre los grupos sociales y no en los conceptos utiliza

dos por los fil~sofos para resumir dichas relaciones a con-

cepci6n econ6aica de la sociedad parte de que el probleaa -

fundamental del hombre en sociedad es proveerse de los ele-

mentas para satisfacer sus necesidades materiales, para ello 
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.debe cooperar con otros hombres entrando en relaciones de 

producci6n las que constituyen la estructura económica de la 

sociedad. Esta estructura econ6mica implica tanto la divi_

si6n de hombres en clases sociales ya sefialadas, como la ex_ 

plotaci6n de una clase sobre otra; antagonismo que como men_ 

cionamos es lo que le da movilidad a la historia en los dif~ 

rentes modos de producci6n que Marx sefial6. 

El caso que a este estudio compete, es situar dentro de 

este marco metodol6gico al contexto de México, la sociedad -

mexicana es el resultado de hechos violentos, como la con_ -

quista, es el proceso por el que se van a entrelazar y fun_

dir dos culturas: la espaftola ,· dogm4tica y voraz, y la azte_ 

ca, fuerte y expansionista, pero con una característica co_

mún; arraigada a si misma y con una gran cohesión en su con_ 

formaci6n; asl, los espaftoles destruyeron la cultura indige_ 

... ;¡!.~ na y a sangre y fuego. impusieron una nueva cultura y sobre. -

todo su religi6n. 

Un concepto estrechamente vinculado en la participación

de la sociedad en su mismo entorno. es el de democracia 6sta' 

entendida en su mis alliplio sentido, como se explica en el Ar.:. 

tlculo 3- Constitucional; no hay que limitarla a un r6gimen -

jurldico o a una forma de ¡obierno, sino como una vida .basada 
" 

en el constante mejoramiento ·econólliico, social y cultural del 

pueblo~ asi la participación de la sociedad y su actuación le

servir4 para hacer de su consenso una verdadera voluntad. Co~ 

senso y democracia se entrelazan haciendo fuerte a la socie_

dad y sus gobiernos, en si al estado. 

10 
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Durante toda la hist·oria de México la sociedad compues

ta por clases sociales, ha tenido una infinidad de variantes 

que le han dado precisamente los momentos hist6ricos por los 

que ha ido atravesando, estas particularidades también se 

han dejado sentir en la direcci6n o control que el Estado 

(desde su conformaci6n), ha tenido; podemos decir que éste -

se ha manejado por el momento coyuntural social existente, -

sabiendo responder socialmente (en la mayor{a de los casos)

al momento de su consagraci6n. 

1.3. SITUACION ACTUAL 

El principal concepto utilizado en los Óltimos aftos pa

rli:,entender una sociedad. ha sido el concepto de. sistema so

éial. Un siste•a social consiste en un conjunto organizado

de individuos •. actividades y fuerzas sociales interdependie!! 

tes. Se le denomina sistema porque su organizaci6n comprel\

de lazos destinados a aantener su equilibrio y cierta conti

nuidad en las relaciones entre sus miembros. Desde otra - -

perspectiva. tales lazos pueden ser vistos .como sostEn de V.!!. 

.'1~res. ya que. l.os .. sistemas aparecen t·a111bién. como entidades

ind.ividualizadas. conse.rvando algunas caracterfst.icas frente 

a los cambios sociales. 

El concepto de sistem~ social. se presta tarn~l'u ~•l• -
definir analíticamente una sociedad. ya que contiene. los 
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conceptos fundamentales de unidad y límite, la idea de siste

ma social fue usada por pensadores como Spencer y Pareto, pe

ro ha sido formulada m4s detalladamente y aplicada al presen

te por la actual escuela estructural-funcionalista. El trab! 

jo de Aberle, al principio seftalado,constituye un ejemplo del 

m6todo funcional de analizar el tema. Tambi6n estudiado por

Parsons que denominara sociedad a un sistema soc.ial "que sa- -

tisface, mediante sus propios recursos todos los requisitos -

funcionales previos esenciales para su persistencia prolonga
da." (B). 

Actualmente la sociedad mexicana es una complejidad que

pocos analistas han podido definir aunque por su originalidad 

., son muchos los que han ·querido estudiarla. 

Seftalamos que por diversas razones incluso hist6ricas, -

l.a sociedad mexicana, es un crisol· donde se funden las tradi

ciones tan arraigadas dentro de la modernidad misma de los -

tiempos, que los avances mismos en las ciencias y las t6cni-

cas enarbolan a la sociedad heterogenizando todas sus funcio

nes. Sin embargo, es •enest'er que quede claro .. que todavía es 

en M6xico la familia, la base misma de la sociedad, su estru.!: 

tura salvo por estratificaciones sociales (de clase) no ha --
. . 

.cambiado y es 6sta la que tanto en el campo, co•o en la ciu-~ 

(1) PARSONS, ·TALCOTT. "The Social System". Glencoe, ed. Free 
Press, 1951, p. 19. 
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dad. la que conforma con su movilidad actualmente enorme. la

sociedad. 

Sin querer dar una tipología exhaustiva. seftalaremos los 

puntos que a nuestro juicio son torales en la actual sociedad 

mexicana: 

- La sociedad mexicana se encuentra enmarcada en un sis

tema capitalista de consumo en donde el factor econ6mi 

co es importante para su·ubicaci6n en las fuerzas so-

ciales. 

- Existe una clara estratificaci6n social por clases so

ciales• lo que significa que al constituirse la so• . -

ciedad en grupos. o clases sociales se definen sus -

mismos roles (sociales) en cuanto a su propia clase. -

es decir; la·c1ase baja es clase baja claramente dife

renciada con otras; y por lo mismo la clase media y a! 

ta. 

- En relaci6n al punto anterior. esto no significa que -

pueda existir una movilidad de clase. pues una caract.!. 

r{stica que tambi'n es importante. es que en México 

una persona de clase media o baja puede ascender de 

clase social o tambi'n descender de ella. esto es. en 

cuanto a su nivel econ6mico pero no sie11ipre es as{ en

su concepci6n ideol6gica. 

- La movilidad social existente no s6lo en cuanto a cla-
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ses sociales, sino támbién por regiones, por lo que es 

común que personas del .. sur emigren .al no~te, que d~l -
·'' . 

sureste.viajen al centro etc., creando cierta heterog_! 

neidad en la sociedad. 

- Quiz4 el mayor problema que la sociedad enfrenta, es -

la crisis econ6mica que golpea el pa{s, ~sta, afecta -

en todos los 6mbitos y niveles; salvo pequefios grupos

privilegiados que por canog{as distintas tal vez de la 

sociedad, se salvan de pagar lo que todo el resto hace 

v{a esfuer.zo, t rabaj;o o impuestos. 

-Huy a·pesar de los esfuerzos que se han realizado el -

nivel de vida alcanzado no es del todo. satisfactorio,

el valor real del peso afecta en mucho a la sociedad -
. . 

media y baja 9 la que numéricamente hablando, represen-

ta un alto porcentaje en relaci6n a la totalidad. 

- Taabi6n el nivel educativo actualmente dista de ser e~. 

celerite, pues todav{a existen· comunidades sin estudios 

.medios o tan s6lo b'sicos. En lo que respecta a nivel 

superior. son pocas las.que tienen tal privilegio y m.! 

nos las que éstos pueden culminarlos. 

-Nuestra sociedad si bien trata de no olvidar sus rat-

ces hist6.ricas y sus tradiciones, muchas veces se deja 

llevar por modos extranjerizantes que no siempre co- -

rresponden a nuestro contexto. 
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- En la idiosincrasia del mexicano los esquemas y valo-

res religiosos están muy arraigados, la fe cat6lica es 

toral en la concepci6n ideol6gica. 

- La sociedad mexicana se encuentra actualmente en un -

proceso político en el que la gente tiende a estar m4s 

concientizada de un problema tanto de grupo social co

mo nacional. 

- Nuestra sociedad se encuentra constituida principa.lme!! 

te por-gente joven que oscila entre los 18 y 28 aftos -

(40t), un 2St son niftos, un 2St adultos y el resto, el 

lOt, .son ancianos. (Consejo Nacional de Poblaci6n 1986). 

Podemos decir que la sociedad mexicana se encuentra en ·

un paso difícil de su historia, en la que la crisis econ6•ica 

viene a replantear nuev .. ente probleaas que en definitiva no

ha solucionado y que vuelven a florecer. Esta sociedad con -

tantos probleaas. se ve obligada ya, por necesidad a proponer 

salidas a los mis•os. no dejar todo en"manos del Estado, pues 

en 11 ya no est&n las soluciones. y por supuesto ta•poco en -

intereses. extranjeros, por el contrario. debe retomar el int.! 

rls por sí misma. buscando de las insatisfacciones p6blicas y 

sobre todo políticas, el apoyo mutuo para hacer de la solida

ridad ya manifestada.un verdadero consenso nacional en nues-

tra sociedad. 
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2. CONSENSO 

2,1, DEFINICION 

Primeramente consenso, es el nivel de aceptaci6ri de las

reglas, normas o leyes comunes que tiene un grupo social. pe

ro no s6Io es la aceptaci6n de éstas, sino también la vo1un-

tad. misma de resolver sus conflictos, siempre y cuando exista 

una cierta atracci6n o uni6n de un grupo sobre sus propios -

miembros, es decir el consentimiento mayoritario de un grupo

social. C9) 

Una sociedad supone un determinado consenso para organi-

zarse o iniciarse como tal, para permanecer como grupo social 

y para perpetuarse socialmente, algunas sociedades tienen co~ 

mo característica un consenso más o menos elevado, otras no -

tanto, pero si ·e~ un grupo.social debe de tener esta atrae- -

ci6n del grupo en sí, ya que por debajo de cierto· nivel de -

consenso social exi~te la desintegraci6n social. 

Louis Wirt(lO) • soci6logo americano, defini6 al consenso 

social como "el coraz6n del análisis social"• ya que lo pro-

pío de toda socié'dad es la capacidad que tienen sus aiembros

de comprenderse, de actuar juntos para obtener unos objetivos 

comunes y someterse tambi6n a normas coaunes ¡ l·a pr,ctica so-

( 9) 

(10) 

Enciclopedia de las Ciencias Sociales, T. 111. Espafta. -
Edimusa, 1977. p. 112. 
WIRTH .L. naci6 en Alemania en 1897, muere en 1952, prof~ 
sor de la Universidad de Chicago, primer presidente de -
la Asociaci6n Internacional de Sociología. Publica en -
1937 el ensayo donde habla del Consenso .de la Sociedad:
"Localism Reginalism and Centrallization", the Geto Uni
versity of Chicago Press, 1937. 
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ciol6gica dec:l.a: "deb:l.a crear un arte que permitiese conci- -

liar la libertad individual con el grado de consensus necesa

rio para la acci6n colectiv~." (ll) 

El consenso puede existir en un n6cleo pequefto de indiv! 

duos como en una familia. y ya en una sociedad el consenso se 

convierte en una condici6n determinante en el sistema de 

creencias y valores de la sociedad; existe consenso cuando -

una gran proporci6n de los miembros de una sociedad. que par

ticipan en las decisiones relativas a la distribuci6n de aut~ 

ridad. status. derechos. riqueza. etc •• est4n m4s o menos de 

acuerdo acerca de qu6 decisiones deban adoptarse. seftalando -

que 6stas est4n unidas entre s:I. y con la sociedad misma en -

-~-!' >•conjunto. 

Los tres elementos fundamentales. para que se d6 el con-

senso son; en· -mi opini6n: 

- Una aceptaci~n co114n de leyes. reglas y nonnas. 

-Una adhesi6n a las instituciones que promulgan y apli-

can las leyes y reglas. 

-un generalizado sentiaiento de identidad o unidad que

revela a los individuos que lo experimentan. aquellas~ 

características respecto de las cuales son; id6nticos

YI por tanto.- iguales. 

(llJ WIRT . L. op.cit. 



18 

El consenso mantiene el orden p6blico, esto es, disminu

ye las probabilidades del empleo de la resoluci6n de los des~ 

cuerdos y aumenta la cooperaci6n no impulsada por el miedo al 

poder coercitivo del m~s fuerte mediante:(lZ) 

--La reducci6n de las probabilidades de desacuerdo. 

- La limitaci6n de la intensidad emocional y la fuerza -

de las motivaciones que se expresan en las discrepan-

cias y de la rigidez de la adhesi6n a los objetivos -

acerca de los cuales hay desacuerdo, y 

-La creaci6n de una actitud favorable a la aceptaci6n -

de medios pacíficos de resolver las discrepancias en-

tre aquellas que tienen cierto sentido de afinidad o -

identidad mutuas. 

El consenso, cuando existe. es una contrafuerza frente a 

la realizaci6n de las potencialidades de divisi6n de intere-

ses y creencias divergentes. El· consenso facilita la colabo

raci6n: re.fuerza la cooperaci6n que t.iene su origen en los i~ 

tereses del grupo. 

La efica.cia del consenso depende sobre todo de aquellas

personas, repartidas dentro de la sociedad en muchas clases,

regiones y ocupaciones, que tienen un inter6s bastante conse

cuente por: 

(12) WIRT. L. op. ~it •. p. 79. 
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- La distribuci6n macro-social, de funciones, oportunid~ 

des y recompensas. 

Las decisiones particulares tomadas en el centro de la

sociedad, en cuanto afectan a esas distribuciones o -

son afectadas por ellas. 

Las instituciones en que se toman esas decisiones o ~

que influyen en las distribuciones. 

No hay ninguna sociedad, ni aun la m&s consensual, en la 

QUe el consenso sea universal. Tampoco es la universalidad -

condici6n necesaria de la efectividad del consenso. El con-

senso se halla en compleja interacci6n con la disenci6n, la·

disenci6n es el estado de desacuerdo de opiniones con respec

to a las decisiones distributivas y sus resultados. Personas 

que discrepan acerca de una deterainada característica de un

sistema o proceso de distribuci6n pueden estar de acuerdo con 

respecto a otras características o a las propiedades genera-

les_ del sisteaa. Asi pues, las diaensiones con limites de la 

estructura del consenso varían dentro de una sociedad dada no 

solamente en el transcurso de un largo periodo, sino taabi,n

de unas situaciones y probléaas a otros. 

La política de partidos en las sociedades aodernas es un 

esfuerzo organizado para desplazar las fronteras de la dimen

si6n parcial.dentro del aarco de un consenso parcial, como se 

ver4 m4s.adelante en esta investigaci6n. 
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2.Z ANTECEDENTES Y EVOLUCION 

La familia que instala al reci6n nacido en la sociedad -

es la promotora del consenso. Dentro de la familia el nifto -

adquiere aptitudes generalizadas y afirmativas hacia la auto

ridad, que son las condiciones previas de la adhesi6n subsi-

guiente a un consenso basado en instituciones autorizadas en-

el seno de la sociedad. 

Desde la infancia en adelante, los grandes rituales co-

lectivos renuevan en repetidas ocasiones el sentido de unidad 

con la sociedad, y la integraci6n con personas animadas por -

los mismos sentimientos mantiene y refuerza la predisposici6n 

a atribuir validez a los que hablan y act6an a trav6s y en f.! 

vor del sistema institucional. En consecuencia, una porci6n

considerable de la poblaci6n indígena por ejemplo. crece den

tro de una cultura consensual que acepta la rectitud y la ju~ 

ticia de las distribuciones existentes, las normas para juz-

·garlas y las instituciones para mantenerlas y modificarlas. 

La'_ preocupaci6n por los problemas de la cohesi6n social

y la legitimidad fue característica de la filosofia polf.tica

desde sus comienzos. Plat6n y Arist6teles examinaron diver-

sos aspectos del consenso polf.tico. Ambos pusieron de relie

ve la importancia de la socializaci6n para la estabilidad del 

r6gimen:de gobierno. Varios de los libros de la política de

Arist6teles se refieren a los problemas de la viabilidad pol,! 
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tica y de la revoluci6n y tratan extensamente de la legitimi

dad del gobierno. 

La preocupaci6n por la cohesi6n política reapareció una

y otra vez durante la época moderna. Te6ricos del contrato -

social (ya seftalados) como Locke. Hobbes. Rousseau y Paine -

subrayaron la necesidad de una formación consciente y racio-

nal del .consenso político y usaron la idea de "Contrato"• co

mo fundamento de !.a.autoridad. Los utilitaristas • y hasta 

cierto punto John Stuart Mill. proporcionaron una justifica-

ci6n del gobierno basada en el "interés". Bn su opini~n, un

consenso secular ha de apoyarse en el reconocimiento .de que -

el gobierno debe estar al servicio de los intereses del mayor 

···nómero. 

Burke E •• fue un defensor del ritualisao político, del -

orden social jer4rquico y de una estrecha relaci6n entre igl~ 

sia y Estado, por considerar que. estos factores son firmes s~ 

portes del consenso acerca de la legitimidad del gobierno. 

Tocqueville A. destac6 los problemas peculiares del con-· 

senso democr4tico y. sostuvo que la religi6n adquiere una ia-

portancia creciente como fuerza aglutinante en proporci6n di

recta con el desarrollo de la libertad política. Hoy persis

te el inter6s por la funci6n del rhualismo y la religiosidad 

en la foraaci6n del consenso. 

Bl desarrollo mismo del consenso es sin lugar a dudas el 

de la misaa sociedad, ya que 6sta para establecerse requiere-
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de un consenso así como para mantener.se y perpetuarse• exis- -

tiendo una vinculación del "consenso" con los sistemas polít,! 

éos imperantes¡ cuatro son las posturas fundamentales que - -

plantean 6sta: 

·•. Ü3) 

(14) 

(15) 

- Griffith; ve el consenso como un acuerdo sobre los 

principios fundamentales del gobierno democrático. 

Existe, no obstante, una marcada divergencia con res--

pecto a lo que significa estar de acuerdo con los pri~ 

cipios fundamentales y hasta que punto es importante -

tal acuerdo:C13) 

- Prothro y .Grigg¡ decían que el consenso necesario en -

una democracia es el relativo a las pautas habituales

de comportamiento, que son m4s importantes que el 

acuerdo consciente sobre los principios democr~ticos. (l4) 

- Lipset¡ hace hincapié en la aceptabilidad de· .la poHt,! 

ca del gobierno para los grupos sociales importantes.

Desde este punto de vista el consenso sobre cuestiones 

de resonancias emocionales coao las que i.•Plica el es

tado de bienestar. pueden tener una influencia decisi

va en la estabilidad de un determinado siste- políti
co. (15)· 

Griffith. E.S. et al. "Cultural .Prerequisites to a Success 
fully Functioning De11ocracy" A. Symposium. American Poli-
tical. Science Review. 1956, p. 91. 
PROTHRO JAMBS W. ¡ y GRIGG, C.W. et. al. "Fundamental Prin
ciples of Democracy: Bases of Agrement and Disagreement". 
Journal of Blitics. 1960. p. 276. 
YIESET. SEYMOUR M. "The Changing Class Structure and Con
temporary". European Politics. Doedalus. 1964. p. 280. 
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- Parsons¡ siendo quizá más concreto seftala que hay con

senso cuando todos los grupos sociales estructuralmen

te iaportantes,cuentan.con partidarios de los princip.! 

les partidos políticos. Con arreglo a esta tesis el -

consenso es el resultado de una segmentaci6n que evita 

que las divisiones sociales y los conflictos políticos 

se refuercen mutuamente.C:ltS.) 

Hemos de mencionar que estos cuatro conceptos no se ex-

cluyen mutuaaente, sino que en algunos casos se coapleaentan. 

Hay otras dos concepciones del consenso que, aunque tam

bi~n relacionadas con los problemas de la democracia se han -

''" desarrollado y empleado en diferentes contextos políticos. 

La priaera, es el consenso como la legitimidad: La apro

baci6n del gobierno existe y de sus dirigentes. En este sen

tido el consenso es uno de los eleaentos clave para la estab! 

lidad del gobierno. Otros autores han tratado el consenso en 

funci6n de las perspectivas aorales y sociales que, sirven de 

base a la vida política. Este .. aspecto .ha interesado aucho ·a

los estudiosos de las naciones en desarrollo. Desde este pu~ 

to de vista; el probleaa de crear el consenso est' éstrecha-

mente relacionado con las cuestiones de socializaci6n políti

ca, ideologla, mitos y r'ituales políticos, aodernizaci6n y e.! 

tructura de la personalidad en una sociedad. 

(16) PARSONS, TALCOTT. "Voting and the Equilibrium of the Ame 
rican Political". SL, ed. EugeneBurdic y Aarthur J.B.,":' 
1959, p. 96. 
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Sociedad y consenso hemos de decir, van estrechamente li 

gados y legitimando tanto la existencia de uno como la fun- -

ci6n del otro, el desarrollo de la sociedad ser4 as{ el del -

consenso mismo, haciendo éste cada vez más complejo conforme

la sociedad se va diversificando. 

2.3 SITUACION ACTUAL 

El consenso en las sociedades modernas sin lugar a dudas 

es un factor de vital importancia para su preservaci6n, éste

(el consenso), se auxilia de los medios de informaci6n masiva 

para hacerse m&s amplio y extensivo form4ndose as! en una ma

yor totalidad. 

Sin embargo, aun cuando ~ste se encuentra m4s diversifi·

cado como ya seftalamos anteriormente, el consenso no es uni-

versal, la existencia por ejempio de partidos políticos opos! 

tores al gobierno demuestran que el consenso mayoritario es -

en efecto "mayoría" pero "relativo", pues sabemos, siguiendo-

. con el mismo ejemplo que los partidos minoritarios tambi'n -

t·ienen un cierto consenso en la sociedad• 

En lo que respecta a esta investigación, hemos de sefta-

lar que la actual sociedad se· encuentra en un proceso duro y

dif!cil de cambio, en el que el consenso tambi'n evoluciona,

M6xÍ.co en su contexto internacional sufre de importantes cam

bios que repercuten en la sociedad y sobre todo en el consen

so y credibilidad que la sociedad civil en t'rminos gramscia-
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nos tiene sobre la sociedad política, lo que llevaría a la 

existencia de una crisis orgánica que es "la ruptura misma e!!_ 

tre la estructura y la superestructura, resultado de contra-

dicciones que se han agravado como consecuencia de la evolu-

ci6n paralela de la superestructura."(l1.) 

Portelli mismo nos señala, que en la medida en que la -

clase dirigente deja de cumplir su función econ6mica y cultu

ral (en t6rminos de Gramsci), cuando deja de empujar a la so

ciedad, sa.tisfaciendo tanto sus necesidades existenciales, c~ 

mo el intento de ampliar la exigencia de sus gentes para po-

seer nuevas esferas y formas de la actividad económica, polí

tica y productiva, el mismo bloque ideológico que le dé cohe

sión, factor importante en la existencia del consenso, tiende 

a desaparecer d4ndose la disgregacidn social. 

Cuando se da· esta crisis de car4cter or~4nica, la clase

politica deja de tener la direccidn de las clases subordina-

das negando incluso la separaci~n de los intelectuales (mane

jados por Graasci c:omo·grandés moderadores para evitar separa

ciones hegem6nicas) que las representan. 

Podemos decir.que, son ~stos,los intelectuales quienes -

controlan la sociedad civil y fundamentalmente los partidos -

poUticos tradicionales. (1_~) 

(17) 

(18) 

PORTELLI, HUGUES. "Gramsci Y. él bloque hist6rico". M6xi-
co, ed. Siglo XXI, 1973, p. 121. . -
GRAMSCI hace un collán.manejo de ambos como dirigentes so 
ciales dando éstas la conducci6n de la sociedad civil, o 
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"En cierto momento de su vida hist6rica, los grupos so-

cialés se separan de sus partidos politicos tradicionales. 

Esto significa que los partidos tradicionales, con la forma -

de organizaci6n que presentan, con aquellos determinados hom

bre.s que los constituyen, representan y dirigen, ya no son .r.!. 

conocidos como expresi6n propia de su clase o fracci6n de - -

ella." C1 9) 

Fen6meno que se llega a dar cuando un partido es invadi

do por la burocracia, el elitismo y cuando su base ideol6gica 

pasa de la concreci6n a la abstrácci6n separ6ndose cada vez -

m6s de su base social. 

. "El Partido termina por convertirse en anacr~nico y en -

los aoaentos de crisis aguda desaparece su contenido social y 

queda coáo en las nubes." f20) 

y. d·eriva el probleaa m'5 grav~ que pueda existir en la - -

existencia de una crisis econ6aica, la desvinculaci6n' ·so- -

.cial que traer' consigo la disgregaci6n social, M6xico i1111er

_ so en una crisis ecoil6aica corre el grave peligro de tal. dis-
. . 

gre¡aci6n es por ello vital· la funci6n de los Partidos P~lf.t.! 

cosen la. aglutinaci6~-d~l control social y sobre todo.en la-

(19) 

(20) 

coao mediadores entre. sociedad 'civil• sociedad p°'l!tica • 
. v. '.'Graasci y el bloque •• ·"• op.cit• · 
GRAHSCI ANTONIO •. "Notas sobre Maquiavelo, sobre POLITICA 
y sobre el ESTADO aoderno", Buenos Aires, Argentina, ed. 
Lautaro. 1962, p. 76. 
Ibidea, p;, 78. 
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existeno:::.ia y {ortalecimiento del consenso, el cual ciertamente - -

hoy por hoy se encuentra minado y condenado por quienes dese_!! 

rían verlo inexistP.ntc -¡ Cütl ello ver un país f6cil presa de-

. esos, sus instintos de poder o de invasi6n. 

Es aquí cuando los partidos políticos asumen su cabal i~ 

portancia en hacer suyas las demandas sociales, hacer de la -

sociedad civil m'5 politica y de la sociedad pol~tica m4s ci-. 

_vil, vinculaci6n que Ílevar!a a fortalecer la fuerza del con

senso social y de las. instituciones políticas que viven.de 61. 



11. SOCIEDAD Y PARTIDO 

l. DEFINICION 

Hablar de los partidos políticos• como tal• es en· real,! 
. . - . 

dad, hablar de un fen6meno contemporáneo; ent~ndiendo por --

contempor,neo tanto como un concepto formal de tiempo, como

una propiedad hist6rica en la cual, existen ca~acterísticas

particulares y concretas que se dan en la organi.zaci6ri so- -

cial existente, como en las relaciones Estado y Sociedad, e_! 

tableciEndose principalmente a partir de los siguientes reg! 

menes políticos: el sistema presidencialista cl,sico americ.!. 

.no, el parlamentario brit,nico o parlamentario •ultipartidi.!,. 

ta y .el socialista.de partido. 

Con respecto a los partidos políticos, a ~stos los en-

tendemos como una organizaci6n de masas o de cuadros, cuyos-
. . . 
individuos que la componen se unen por identidad de opinio~~ 

nes con respecto a una realidad política y tiene~ como obje

tivo o b_ien. la mantenci6n, o la conquista del poder. ( 2l) 

·La ~eoría política del partido, es en si la t'c:tica y -

estrate~ia política que ~ste ha utilizado y utiliza para in-

(U)· WOLF~q :A. Y. ·JURT, L. ''IntrodU'Céi6n a la ciencia. poU 
tica".:< Barcelo~a._.E.!Jpafta~ . Anagrama. 1968. p. 2.10·. -
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fluir y canalizar las demandas de la sociedad con el objetivo 

de conquistar el poder o como decíamos, mantenerlo. Por con

siguiente los partidos políticos tienen como característica -

fundamental la de canalizar las actividades políticas de los

ciudadanos en un proceso de legitimaci6n y dominaci6n. del co.!! 

trol político de donde se encuentran·, es por ello que las di

ferentes instancias que configuran una estructura social, 

muestran su participaci6n política por medio de los partidos, 

el vínculo de esta conexi6n dial6ctica es la que permite a un 

partido influir en menor o mayor grado dentro del proceso de

decisiones políticas en el Estado. 

En nuestro caso,. M6xico, por voluntad de su pueblo (Art. 

40"Constitucional), se constituye en una Repáblica represent.!_ 

tiva, · de•ocr4tica y federal, en la que el ai.smo pueblo eje.rce 

·su soberán{a por medio de los poderes de la;U~i6n, (Art. 41), 

la misma constituci6n define en este artículo (41), a los pa! 

tidos pol{ticos·de la siguiente forma: 

"Los partidos j>olfticos son entidadesde inter6s páblico 

••• que· tienen como fin promover la participaci6n del pueblo -. . ,• 

en.la vida de•ocr,tica •. Contribuir a la illtegraci6n de lar.! 

presentáci6n nacional.y como organizaciSn de ciudadanos, ·ha• 

cer posible ·el acceso de &stos .al ejercicio del poder ptiblico, 

de. acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 

y mediante el sufragio uní.versal, libre, secreto y ~irecto •• ~" . 

Derivada .de n'.ues~:va · Cons ~i tuci6n Pol!ti~a~. el actual 
,_:;. 

·( 
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Y publicado (12-II-87)_C6digo-·Federal Electoral, define a los 

partidos pol!ticos en el Art:~ 24 como "F~_~mas de organiza-

ci6n política", mismas que "contribuyen a int_egrar la volun-

tad política del pueblo y mediante su actividad en los proce

sos electorales, coadyuvan a constituir la representaci6n na-

cional." 

De acuerdo con la visi6n gramsciana de los partidos pol! 

ticos, ei significado y peso de un partido se establece de -

acuerdo al grado e influencia política que éste ha tenido en

la historia de un país; por ello, es evidente que el actual -

Partido Revolucionario Institucional, ha tenido vital impor-

tancia en el desarrollo del sistema político mexicano. 

Duverger le da especial énfasis sefialando que "la fuerza 

del Partido Revolucionario Institucional, descansa ·principal

mente en la revoluci6n nacional y social de 1910, que per_mi:..

ti6 la creaci6n de una organizaci6n política poderosa, con 

una legitimidad original a los ojos de los ·ciudadanos, que h~ 

ce de ella un s6lido apoyo al régimen ... ( 22 ) 

En su declaraci6n de principios, el Partido Revoluciona-. 

rio Institucional, se define como "una organizaci6n pol{tica

de ·mexicanos comprometidos con la finalidad hist6rica de con~ 

tituir, por la v{a del nacionalismo revolucionario. Una so

ciedad libre e igualitaria caracterizada por la·democracia y

la justicia social, conforme a la doctrina de la Revoluci6n -

Mexican:a •••• 

(22) DUVERGER, MAURICE, "Instituciones Políticas y Derecho -
Constitucional". Espafta, ed. Ariel, 1970, pp. 527-528. 
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••• Independencia, libertad, democracia, constituyen val2 

res esenciales del pueblo de México que orientan la lucha del 

partido para seguir transformando la realidad socia1.C23 l 

2. ANTECEDENTES Y EVOLUCJON 

El antecedente inmediato a la creaci6n del partido fue 

la Revoluci6n Mexicana, ésta ha sido definida como "una revo

lución democr4tico-liberal. agraria, popular y antiimperiali~ 

ta ... C24 l Fue democr4tico-liberal plante4ndose como la lucha

que busc6 la destitución de la vieja dictadura porfirista, i~ 

plantando un régimen político diferente al anterior, que ga-

rantizaba por la vía jurídico-legal, tanto las libertades ci~ 

dadanas como su participación político-social. También fue -

agraria como popular en tanto apel6 en forma importante hacia 

la movilizaci6n delpueblo a levantarse en ar-s, a tratar de 

instaurar un nuevo orden social que recogía el clamor del pu~ 

blo trabajador del campo, como de la ciudad. Y fue anti.impe

rialista al romper la dictadura que basó su desarrollo en la

entregá extranjera. 

Radl .Cardiel Reyes• concretiza la revolución mexicana d! 

ciendo que:ésta "se apoya en dos principios fundamentales: la 

democracia social y el nacionalismo económico. · La pri~era 

(j¡) 

(24) 

DOCUMENTOS BASICOS. Partido Revolucionario Institucional. 
México, D.F., e.E.EN. Secretaría de Divulgación Ideológi 
gá. 1984. . . -
Córdova ARNALDO. "La formación del poder político en Mé-
xico"• México. ed. Era, 1979; p. 24. · 
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transforma el régimen democrático establecido en la Constitu

ción de 1857, al introducir las garant~as sociales, frente a 

las garantías individuales. propias del liberalismo clásico.

El segundo ha postulado la necesidad de nacionalizar los re-

cursos naturales del país y tender a la mejoría econ6mica." (2S) 

PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO 

El nacimiento del Partido de la Revolución en 1929 (4 de 

marzo) se inscribe legítimamente en la tradici6n de los movi

·mientos sociales del país, y constituye por ello, su cristal_! 

zación política. 

Siendo presidente el general Plutarco Elías Calles anun

ci6?. ante el Congreso que la hora de abandonar definitivamente 

el- "régimen de caudillos" y de entrar en el "régimen institu~ 

cional" había llegado; C·26> Calles proponía "crear un organis

mo _de carácter político, en el que se fusionen todos los ele

mentos revolucionarios que sinceramente deseen el cumplimien

to _de un programa y el ejercicio de la demócrai:ia. Fundado -

en ~ue la organización de un partido de carácter nacional se~ 

vir' para construir un frente revolucionario ante el cual se.

est~ellen los intentos de la reacci6n ... C27 ) 

(25.J: CARDIEL REYES R. ''Democracia y política". México, Delega 
- ·ci6n Venustiano Carranza. D.F., 1982 p. 114. -

(26) PLUTARCO ELIAS CALLES. Informe del 1& de septiembre de -
: .1928, en los "presidentes de México ante la Nación", cit., 

: ,T.IJI,·pp. 806.y 810; Ver también "Historia Documental -
-. del Partido Revolucionario Institucional", México, ed. -

ICAP, 1981. 
(27) ·'.'Historia Documental..•"• op.cit., p. 25. 
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De esta forma el Partido Nacional Revolucionario nace c~ 

mo un gran pacto de uni6n entre los grupos locales y partidos 

regionales, aglutinando las fuerzas revolucionarias para int= 

grarlas en una sola corriente ideol6gica vertebrada y con una 

programática nacional. Con este pacto se inicia, con el lema 

"Instituciones y Reforma Social" la ~poca de institucionali-

dad y estabilidad de la naci6n. 

El PNR, fue el primer partido que estructur6 una plata-

forma de principios con base en las necesidades políticas, s~ 

ciales y econ6micas del país. La "declaraci6n constitutiva"

mostr6 la pauta de su origen revolucionario y la preocupaci6n 

por otorgarle un carácter de permanencia en la sociedad reco

giendo en sus demandas el consenso social de entonces. 

Sin embargo, la preocupaci6n central del partido fue 

crear un consenso real por medio de la conciliacidn entre los 

líderes, que permitiera la expresi6n de aspiraciones a trav6s 

de canal.es no violentos, de esta forma las ál ianzas de clase se 

· fortalecen, en esta primera etapa• a1 nivel de líderes de las 

clases medias, procedentes de los sectores populares. 

El partido reuni6 ele•entos heterog6neos que encontraron 

su comán denominador en la cohesi6n política. su ident:ifica-

ci6n bisica respecto al estado y el deseapefto de una funci6n

de coneiliaci6n en el movimiento revolucionario. En calidad

de líderes, esos elementos detentaron cierto poder en el seno 

del" sector obre.ro, campesino •. militar o profesionista, y se -
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comprometieron a realizar.la transformaci6n del país. Con to 

da esta efervescencia política en la naci6n y con el asesina• 

to de Obreg6n, ocasionado por querer romper las reglas del -

juego al reelegirse como Presidente de la RepGblica y atentar 

contra la estabilidad de la naci6n, el partido había de gara.!! 

tizar.la a como diera lugar y no dejar al arbitrio de grupos -

minoritarios el destino del país. 

PARTIDO DE LA REVOLUCION MEXICANA 

La segunda etapa del partido abarca el periodo de su d!_ 

sarrollo, expansi6n y consolidaci6n en el poder dentro del -

marco de la estructura política nacional, siendo la acci6n -

central del partido, en esta etapa, el fortalecimiento de la 

alianza de los· líderes del partido con los sectores obrero y 

campesino, bajo el lema "Por una democracia de los trabajad_2 

res". 

El 30 de marzo de 1938 se instal6 la Asamblea Constitu

tiva declarando: "los sectores revolucionarios de M~xico, i.!! 

tegrados por las agrupaciones campesinas y obreras. por los

elementos militares y por los contingentes populares cuyos -

representantes firman al calce, acredit4ndose ante esta asa~ 

blea nacional conforme a la convocatoria respectiva. consti

tuyen solemnemente en este día, 30 de marzo de 1938 el Parti 

do de la Revoluci6n Mexicana, mediante el pacto de uni6n y -

solidaridad • "(28) 

(28) Ibidelll, p. 76. 
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El liderazgo del partido está representado por Cárdenas

quien imprime su sello personal a la estructura y a la ideol~ 

gía del mismo. Su liderazgo representa una ·nueva etapa en la 

tendencia hist6rica de consolidaci6n de las clases medias; es 

a partir de entonces cuando el Presidente y no el caudillo 

ejerce la funci6n del líder real del partido; Cirdenas expresa 

en conjunto un mayor desarrollo de las características típi-

cas del liderazgo, logra representar y conciliar una amplia -

gama de intereses, que proliferan en el país. Al aismo tiem

po incorpora como sectores al partido a los obreros. campesi

nos y militares; esto adem4s de conservar la integración y la -

colaboración necesarias entre Estado e iglesia, entre empres~ 

rio privado y póblico. 

El PRM se pronuncia por: la colectivización de la tierra, 

el seguro social para .t.odos los trabajadores, la prctecci6n -

del indígena, la mejoría para los miembros del estado en la -

economía, etc. siendo en este periodo de gran iaportancia el

apoyo del consenso en la política cardenista, el cual le per

miti6 la toma de decisiones políticas de envergadura nacional, 

así conio el control mismo del desarrollo pol~tico,; .econ6aico

y social. 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONA1 

La tercera etapa del partido refleja su paulatino proce

so de maduraci'6n en el 4mbito político nacional. Caabiando -
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La trayectoria del Partido Revolucionario Institucional

es la concepci6n de su proyecci6n en la historia de M6xico, -

capaz de transformarse y adaptarse segGn la coyuntura que se

le presente y sin perder su solidez te6rico-ideol6gica. misma 

que le ha dado en parte lo mejor de su vida 0 al definirse na

cionalista y revolucionaria; pero no s6lo es eso, m's que esa 

adaptaci6n de tipo coyuntural, debe.· ser su mejor arma la ape.! 

tura al cambio para no desaparecer en la noche misma de la -

historia. 

3, SITUACION ACTUAL 

Son muchas las características del Partido Revoluciona

rio Institucional. que le han valid~ conocimiento y experien

cia alo largo de su historia, una de ellas es la gran capac,! 

dad de organizaci6n y movilizaci6n·que tiene sobre sus cua- -

dros. Su estructura nacional, estatal, distrital, municipal

y seccional (lineal),· le' permite junto con sus;· organizaciones 

sectoriales (CNP, CNOP y CTM), el estar en todas partes del -

pueblo, esta movilidad la ha sabido aprovechar ya sea en mani 

festaci6n de .apoyo o simplemente para dejar ver su poder de -

Partido •ayoritario sobre los otros. en la esfera nacional. 

A partir de la X.11 y. XIII Asamblea Nac·ional la t!ctica y 
. . 

estrategia del Parti_do ··R4'volucionario Institucion~l. ha toma-

do nuevos rumbos, ya que por ejemplo al hacerse una directa·-
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consulta a su base militante se tomaron nuevas demandas de -

la misma sociedad que da su fuerza, incorpor&ridose estas de· 

mandas en los 150 puntos de su programa de acci6n. Estos -

puntos, hay que hacer notar• son un nuevo abanderamiento de.

los problemas populares en todos los sectores de todo el 

. pafs, intenta.ndo a partir de este momento, hacer un nuevo ª.!:. 

· tivismo político en beneficio de la sociedad, la que, golpe.!!. 

da por la crisis econ6mica, ha visto con recelo al Partido -

y su trabajo. 

Esta postura que en beneficio de la sociedad viene desa 

rrollando el Partido Revolucionario Institucional, ha sido -

muchas veces reiterada por sus ide6logos y dirigentes, y .se-· 

'puede. resumir en cinco puntos fundamentales dados a conocer

en :las conclusiones y clausura de la Conferencia Nacional de 

An4Hsis Ideol6gico sobre la Revoluci6n Mexicana• C30J en la

que ·se afirm6 por parte del Partido Revolucionario Institu-

cional, su deseo como Instituci6n Política por: 

(30) 

·~"Mantener la idea de naci6n con sent.ido hist6rico y -

con destino propio ••• " 

.:.. "• •• Tiene - el Part:ido- entre sus tareas, consolidar 

el sisteaa político mexicano, abriendo a.yores espacios 

Palabras pronunciadas por la Senadora y licenciada Soc!!_ 
rro Dfaz, Coordinadora de la Comisi6n Nacional de Ideo
logía a noabre del Comit6 Ejecutivo.Nacional del Parti· 
do Revolucionario Institucional, en la clausura de la -
Conferencia Nacional de An,lisis Ideol6gico; Auditorio
Plutarco Elfas Calle;¡, M6xico, D.F.• 8 de agosto de 1985. 
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de participación democrática a los grandes sectores p~ 

pul ares en los centros de decisión del poder p'i'.'iblico ••• " 

- " ••• Vencer las manifestaciones más agudas de la crisis; 

esto es, enfrentar y dar solución a los problemas eco

nómicos ••• " 

-
0 

••• Asimilar al sistema educativo, los medios de capa

citación para el trabajo y a los medios.de producción

los avances pertinentes de la revolución científica -

junto con la revolución social ••• " 

- "Rescatar y enriquecer el patrimonio cultura!· de M6xi

co, que es herencia pero tambi6n es un proceso vivo -

que se crea y se recrea todos los días ••• " 

Para el desarrollo pleno de la sociedad, el Partido toaa 

como base a la Constitución; plasma los ideales del pueblo y

los encauza hacia la transformaci6n social del país; constit!! 

ye el programa b4sico_de los Gobiernos Revolucionarios, por-

que significa la expresi6n jurídica, política y social m4s -

completa de nuestra historia nacionalista. Así, las lineas'• 

de continuidad ideol6gica del Partido 'Revolucionario Institu

cional, incertadas en su declaraci6n de principio~ son: ig11a! 

dad jurídica, econ6mica y social de te1dos los mexicanos; res

peto de todas las libertades y derechos humanos y a las ga-

rant{as sociales para su ejercicio: gobierno democr4tico, so-: 

beran{a nacional, organizaci6n federal del Estado, economía -

mixta derivada del derecho-y obligaci6n del Estado de dirigir 
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y orientar. la economía nacional; derechos de propiedad de la

naci6n sob:r·e .los. recursos naturales fund:omentales, el derec;:ho 

de someter la propiedad privada a los dictados del inter~s p~ 

blico, la subordinaci6n del inter~s individual al colectivo¡

distribuci6n de recursos y todos aquellos elementos que cons

tituyen Una verdadera reforma agraria; protecci6n de .los .int~ 

reses de los trabajadores a trav~s de una amplia y considera

da legis1aci6n social; educaci6n obligatoria, ·1aica, gratuita 

y universal, política internacional aut6noma e independiente, 

basada en lo.s principios de solidaridad, de réspeto a la sdb~ 

ran!a y autodeterminaci6n de los pueblos; repudio a la guerra 

y a toda forma de intervenci6n; desarrollo nacional dependie.!! 

te que concilie el progreso econ6mico, social y cultural de -

todos· los ~exicanos. 

Como podemos ver, el proyecto que e.l Partido Revolucion.!.' 

río Institucional lleva a cabo es muy ambicioso pero no por.· - . 

ello difícil -de realizar, actualmente el partido ·retoma estos 

·postulados no s6lo ~n el discurso que utilizar sino en la - -

pr.4ctica misma de los hechos al intentar retomar el consenso

de la sociedad¡ ya que en los tiltimos aftos, el partido ·Y én -

sí la aisma sociedad, al tener mayor grado de politizaci6n, -

en ciertas regiones del país principalaente del norte de la 

Reptib1ica, ha visto un menor ntimero'de·votos a su favor. En

otros lugares como en el centro y sur del pa!s, esta politiz.!. 

ci6r.. la_ éhan tratado de canalizar los pa1·tidos .le 
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·"izquierda" para :Su propio fin logrando un avance notorio y -

sustancial en su votaci6n. 

Así vemos. que como avance mismo del ejercicio de la de

mocracia los partidos de oposici6n como de "derecha"• y de - -

"izquierda" (esto sin restarle importancia a su labor procel,!. 

tista). se han visto fortalecidos; fortaleciendo el r.Sgiemn -

de partidos y la misma'participaci6n ciudadana. Sin embargo. 

hay que mencionar; el Partido Revolucionario Institucionai ha 

tenido problemas para mantener el control que siempre le ha -

apoyado; la sociedad ve al gobierno con un cierto recelo al -

aumentar el nivel de carestía de sus bienes y productos de -

consumo. de esta forma lo vincula con el partido que le dio -

cabida en el poder. As{ como este ejemplo podemos citar -

~tros que se dan en la base misma del partido en la sociedad

que es quien recibe los aciertos y errores en su conducci6n. 

Coao si esto no fuera suficiente. podeaos mencionar los

muehos esfuerzos inconclusos como la llaaada "Renovaci6n mo-

ral de la sociedad" para l'escatar la Cl'edibilidad social que

en algunos aspectos se est' perdiendo; de nueva cuenta la so

ciedad es receptora de·cuanto fraude sucede en el gobierno f~ 

cieral. estatal y aunicipal en sus tres poderes, con esto no -

quiero decir que dnic .. ente se den en el sectol' p6blicó, ya -

que en el privado tambi'n se.dan, lo que sucede es que el se~ 

tor pdblico es foco de atenci6n tanto de los medios masivos -

de informaci6n. como de la .misma sociedad que _al condenar es-
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tos problemas condena tambi~n al Partido Revolucionario Inst! 

tucional. 

A pesar de que comn sefialamos en ~l primer capitulo, la

sociedad mexicana se encuentra en un dificil proceso de cam

bio y conformaci6n el Partido Revolucionario Institucional, -

todavía da respuesta al difícil reto que se le plantea, en t~ 

dos los estados de la Rep6blica como en el Distrito Federal,

se procura trabajar con nuevos brios, su dirigencia nacional

se hace. presente en todas las convenciones y asambleas, en t~ 

mas de .protesta a candidatos en elecciones locales, y en todo 

cuanto confiere al .&mbito nacional. Se ha visto la m&s de --. 

las veces que en los 6ltimos meses desde su ex dirigente na-

cional; el Lic~ ~do'],:fo .~y.iío\We'r.~uzc~~ 'Gamo .al!«n·~ el l.ic •. Jor

ge de la Vega Domfogue:,,yJa.s·;ge~tes que int~grar. •el Co~~.,.-,.. 

Ejecutivo Nacional, c:on un ac:tivis~o polh:ico en: entl'eV.i,'Sµs• · 

y declaraciones en todo el _,aís,'i:~ando: preserieia de que>~f -

partido, dirigentes y bases est&n penaanenteaente en.contacto ·- _?,.. . 

con la problem&tica de la sociedad nacional. 

No es casual que nuevaaente el Par.tido recurra a. .fortal,! 
' . - . 

cer sus sectores para fortalecerse· _a sí mismo, ni tampoc·o que 

busque de nueva cuenta encauzar las demandas de_ los j6venes y 

las· mujeres; pues avance notorio en este punto despu6s Íle su-

6ltiaa asamblea nacional, fueron la creaci6n del Consejo Na-

cional para la Participaci6n de ia Mujer y ~~ro similar para

la participaci6n de la juventud¡ el partido viendo quizA ei -

peligro que puede representar el descontento social, se est6-
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preocupando seriamente por retomar el consenso social que por 

más de 57 aftos ha tenido este consenso que se.hace patente en 

las urnas,·podr{a poner de entre dicho lo logrado por el Par

tido Revolucionario Institucional, a lo largo de su historia, 

que es al final de cuentas lo' logrado por el sistema político 

mexicano en toda su historia pol{tica, Independencia y Revol~ 

ci6n. 

Por ello el partido se preocupa por transformar lo que -

·es necesario transformar; intentando con mucho trabajo pero -
• 

empezan~o a tener éxito en cambios prácticos que le eran cri-

ticables de entre ellos; la selecci6n de candidatos que se ha 

·:,pla a la l"ibre decisi6n por el más sabio, l:a cual en la mayo

r{a de los casos no siempre era la mejor decisi6n. Actualme~ 

.te, la consulta a la base se ha implantado para.escuchar la -

decisi6n de la base ailltante, ya que. quien.aejor que 6sta -

para conocer el arr~igo, trayectoria y deterainaci6n de quien 

por un lapso de tiempo les ha de representar o gobernar; y--. 

:a6n as~ quiero hacer·not~r la importancia del partido que pu_! 

de congeniar intereses. aediar facciones que enpolhica son

tan decisivas como deterainantes. 

Actualmente. existen pri{stas que s6lo de nombre lo son, 

el arribisao y el ·oportunisao si¡uen siendo el peor aal que -

se le haga al partido, pues ajenos a la problemtltica nacional 

y al sentir popular. utilizan al partido como beneficio pers~ 

nal; .sin eabargo. tambi6n existe la militancia leal y compro-
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metida, la que no tiene horarios ni compromisos, que se for-

rna en el espacio y el tiempo y por ello, tiene, raíces pro-

fundas; ésta, a diferencia de la anterior, no utiliza al par

tido, el partido la utiliza para hacer valer su fuerza porque 

es base y también es pueblo, al fin de cuentas "el pueblo es

la fuerza del partido". 

El partido, hay que admitirlo pasa por una de sus más d~ 

ras pruebas, es necesario reivindicarse con una sociedad que

le ha dado consenso, legalidad y también legitimidad; este -

consenso manifestado en. las urnas y luego en la participaci6n 

diaria de la sociedad, es la fuerza que permitir4 al partido

hace.r frente contra agresiones tanto de dentro como de fuera, 
\t -~ 

es le>" que permitir4 salir adelante de la· actual cr.isis, no s§. 

lo fortalecidos sino m4s politizados, más democratizados. E,! 

ta arma de doble filo no debe asustar a quienes.creen en ·e1 -

desarrollo hist6rico de M6xico, en la democracia, en la libe!'. 

tad y en la just~cia social. 

La vigoricidad del partido, se encuentra.actualmente en~ 

los plant~am.ientos~ que postula, pero ·que ésto.s. no . s6lo se qu.! 

.. den en la abstracci6n te6ric¡ique es, en muchos casos, ajena,

ª lá realidad; el discurso del partido en. ocasion.es reiterat! 

voy trillado, debe de ir m4s acorde con la· realida~ en.una • 

sociedad que preocupada por .su .futuro, puede poner en entre - . 

dicho tales. conceptos, ,quiz4 por e~o ahora en los discursos -

el Partido Revolucionario Institucional, ha camb.iado ciertas· 
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· m·odalidad~s utilizando. un lenguaje claro, conciso, directo y

por dem's combativo. 

El partido mismo- sabe que actáa sobre una sociedad civil 

m's politizada a la que se neceslta cada vez m§s, conocer pa

ra conve_ncer, trabajar con ella y para ella, pues no obstante 

de que ha sido su conformaci6n, tambi6n puede ser su condena

por ello, el partido busca adentrarse, asimismo retormar la -

historia y sobre todo identificarse cada vez m's como partido 

y como sociedad al "nacionalismo revolucionario". Concepto -

que sintetiza en dos palabras buena parte de _la historia de -

M6xico, identific§ndolo con la lucha que el partido realiza -

por la reivindicaci6n del mismo. 

'·'• •• En el marco de la soberanía y la independencia naci_2 

nai, en el espíritu y en el contexto de nuestra Constituci6n

Pol{tica est§ el nacionalismo revolucionario, que·es la fuer

za &,11Útinadora de to.dos los mexicanos. El nacionalismo rev.!:!_ 

lucionario es la vía por la que el Partido se ha conipr_ometido 

hist6ricamente a desarrollar la democracia social, que pugna

por el_ ascenso revolucion ario de las clase_s.,·populares ;. y la

liberaci6n integral de.nuestra naci6n ..... C3 l) 

(31) 

Este nuevo intento·de lucha en la sociedad es una nueva-

Palabras pronunciadas por el licenciado, AdÓlfo Lugo Ve~ 
duzco expresidente del Comit6 Ejecutivo.Nacional del -
Partido Revolucionario Institucional, en la clausura de
la XII Asamblea Nacional del Partldo Revolucionario. Ins
titucional, Audi,~g!,:,io Nacional, 2S de agosto de 1984. 

--;<;:':'. 
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forma de hacer política, la que conlleve al activismo políti

co y movilización de. sus cuadros al nuevo trabajo de partido, 

que utilice para el reapunte y nueva direcci6n de la sociedad 

que ya tiene su advertencia; o fortalecerse o perder el con-

senso social. 

Siendo ahora el Lic. Jorge de la Vega Dominguez, Presi-

dente del Coait6 Ejecutivo Nacional del PRI, se ha manifesta-

-do por dar continuidad a los trabajos de su antecesor; hay -

que seftalar, que si bien no es condici6n indispensable en el

ejercicio administrativo y político del Partido, 6ste podr' -

fortalecerse o debilitarse, podr! ser m!s activo que en otras 

fechas, pero siempre con una linea a favor del sistema. Per

miti6ndose asiaismo, dar respuesta a cuestionamientos de org~ 

nizaciones o grupos, como el denominado corriente deaocratiz~ 

dora (agosto-novieabre de 1986). A este respecto, bien se p~ 

do responder al probleaa te6rico que represent6 los conceptos 

de los principales pensadores del aovi.aiento de renovaci6n d!, 

aocr6tica. asi coao ta•bi6n al-probleaa pol~tico que 6ste oc~ 

sion6. 

El consejo nacional extraordinario (enero 81) y la XIII

asamblea nacio1.1al (- m11rzo 87) • marcaron los nuevos rumbos a

seguir; políticas y estrategias con ei fin de afianzarse del~ 

consenso social, para enfrentar con esta fuerza 0 el proceso ~· 

federal de 1988; en el que~ con la aprobaci6n del c6~igo fed.!, 

ral electoral, e~ sustituci6n de la ley de organizaciones po• 
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f{tlcas Y. procesos electorales, la participaci6n político- -

electoral de los partidos políticos, as{ como de la sociedad, 

ser& mayor que en procesos anteriores; permitiendo la cada -

vez mayor ampliaci6n y perfecci6n del sistema democr&tico de 

partidos, su ejercicio en la sociedad y su legitimaci6n. 



II l. PARTIDO Y CONSEllSO SOCIAL 

!, ANALJSIS TEORJCO 

El Partido Revolucionario Institucional, constituye un -

fen6meno político extraordinario, durante m4s de 58 aftos ha -

predominado en el escenario de la ~ida pdblica mexicana· sin -

que nunca haya sido derrotado en elecciones presidenciales, -

. salvo en parciales o locale~, las que si bien, est4n en aume~ 

to, son por razones de car4cter econ6mico .:. político (coyunt!! 

ral), pero a la luz de la vigencia de la lucha de partidos es 

el PRI quien sigue siendo un partido llll.yori.tario Am6n de todo

esto 1 su prolongada supreaac_~a adn no ha causado al país an- -

quilosamiento, pues_ paralelamente a las grandes obras materi.!!. 

!.!s con qµe los gobiernos emanados de este partido transfor.:.

~ la estructuraecon6aica _naciónal; la movilidad política 

:~éTmite ei libre juegó democr4tico no s6lo al interior del 

·partido sino ta11bi6n en todos los dmbitos de la política na--

- cional, permitiendo se cumplan las garantías sociales que·tu-

• · telan a la sociedad Y' que paulatinamente los van haciendo Pª!: 

tícipes en ,el usufructo de las .. ventajas de la vida moderna. 

Podemos_ s~ftalar • -que _ni aun en el orden eleétora~ • la h_! 

-g~monía pri!s~a ha oper~do collo freno al p~ogreso, pues en C.!!, 

da" nuevo y d;iferente comicio mejoran de manera_· indiscutible:-
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junto con la participación ciudadana del partido y de la opo

sición, los instrumentos para asegurar la libre emisión y res 

peto del voto. 

Al hacer u·n análisis de los orígenes del PRI, se encuen-. 

tra que. además de la motivación doctrinaria ya indicada ant~ 

riormente, nació de la fuente endógena seftalada por los trat~ 

distas -parlamentarios o poder póblico, el comité y el elect~ 

rado-, y de una agrupación de combatientes de la Revolución -

Mexicana, de los sindicatos obreros, entonces de muy reciente 

creación, y de las organizaciónes caapesinas. Es decir, par

ticipó tanto de las fuentes endógenas como de las exógenas. 

En ·lo que··respecta a su estructura, en el PRI se cuenta

como elemento de base nominal, la sección, pero siendo objet~ 

vos acerca de su funcionaaiento podeaos decir que 6sta no op~ 

ra a su llhima capacidad~ Sus órganos inferiores guardan a4s 

relación con el viejo Coait6 de los Partidos Parlaaentarios -

originales que con las verdaderas secciones de los partidos 

políticos modernos. En caabio. sí funcionan con eficacia - -

aceptable el sisteaa de sectores que el PRI, yuxtapone a las

secciones. De ese aodo, es limitativo que las secciones no -

efect6en las labores de educación política, vinculación y pe- · 

netración para las que fue creadas dejando que toda su liga -

con sus afiliados dependa de aquellas afinidades que se espe

ra produzca la oraanizaciónpor sectores. 

Como el PRI tuvo un oriaen de confor111ación de m6ltiples-
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partidos políticos, y se sabe que los partidos conservan hue

llas permanentes de su nacimiento, corresponden a éste, dive~ 

sas formas estructurales. Ello explica la duplicidad de_ sus

elementos estructurales básicos -secci6n y sector- aunque la

secci6n como mencionamos no se utiliza en toda su expresión. 

En ma.teria de "Direcci6n Organizativa", también duplica

sus instrumentos, pues tanto hace funcionar una organizaci6n

horizontal por comunicaci6n directa entre sus elementos de b~ 

se, como mantiene una organizaci6n vertical por el envfo de -

Delegados del Comité Ejecutivo Nacional. 

En el PRI, no se da el caso comtin a otros partidos. de -

la existencia de poderes aparentes, pero si el de la duplici

dad de mandos; podemos decir. que. existe un mando estrat6gico 

para la dirección más alta en cuestiones de índole político.

y un mando táctico para las cuestiones de organización. trab~ 

jo de partido ·en promoción y gestorfa. propaganda y sobre to

do el trabajo electoral. Con la peculiaridad.de que este se

gundo equipo director tiene plena existenci_a en sus Estatutos; 

se da·en efecto. que cuando el nuevo candidato del PRI, llega 

a la Presidencia de la Rep4blica. se convierte en el miembro

más eminente del partido. y por las singularidades del siste

ma mexicano, es la mayor fuerza política dei país. Así. es 

16gico que sea tambi6n la jerarq~fa ús alta de su partido. -

ampliamente reconocida por.todos sus _miembros aunque no fija

da en el Estatúto. A su cargo parecen estar las cuestiones -
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de largo alcance, en tanto que corresponde a los dirigentes -

medios los aspectos relativos tanto a la táctica como a la e~ 

trategia. 

Bl PRI, podemos decir es un partido participativo. como

hemos mencionado, agrupa en su seno a los sectores mayorita-

rios de la poblaci6n. a las grandes (o más grandes) organiza

ciones del pueblo. como fuerzas fundamentales del país, y es

por la propia participaci6n del cdmulo de gentes que lo con-

forman que le da consistencia. 

Contra lo que creen quienes lo observan superficialmente, 

las soluciones políticas internas, se consuman después de -

un juego de fuerzas en el que a nadie se le impide pensar y -

actuar libremente, en la circunstancia y en pro del grupo que 

dirige o representa. (dando fuerza de cohesi~n ·al ¡rupo). A -

este respecto• touda una decisi6n se observa una disciplina

que no: puede violarse sino a ries¡o de quedar marginado del -

grupo. Así 0 la disciplina en el partido se convierte en un -

elemento a¡luti.nádor del grupo. aisma que evita la .más de las. 

veces• ia disgregaci6n de las voluntades• que am6n de perjud! .. 

car. ai partido 0 perjudicarf.an a la confor;_ci6n social~, Este 

mismo fen6aeno le ha valido la continuidad al grupo como fam! 

Ha. supeditando intereses particulares quizb aislados al i!! 
ter6s ·co.Sn. Cabe hacer notar que taabi6n dentro·del partido 

existe un inequívoco concepto de lo que es la disciplina, CO!!, 

fundi6ndola con el servilismo ·que no busca m4s que las canon·· 
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j{as dadas por servir a la persona y no al partido; este ser

vilismo propiciado muchas veces por quien manda como por -

quien obedece, desmerita la funci6n del militante como del di 

rigente• pues la disciplina no es la obediencia a ciegas• ni

la aceptaci6n sin juicio o raz6n: la disciplina al partido es 

la disciplina al trabajo.y a sus causas, al estudio y al cono 

cimiento que 6ste a diario conlleva. 

Dentro de todas las ciencias del hombre, pero quizá más

para las ciencias sociales, la d~sciplina hace buena parte -

del 6xito a lograr. pues as{ como sin convicci6n, no hay pol! 

tica sin disciplina • 

. 1 
Hay un aspecto interesante de la peculiar disciplina 

priista. Algunos de los desertores de inegable talento, han-

tratado de minarlo o desprest~giarlo a trav6s de criticas in

cisivas y hasta ingeniosas. Los priistas que las hacen; alS!! 

nos se solapan con ellas; no pocos las sienten coao desahogo~ 

de sus ambiciones o resentiaientos personales; pero al fin, -

las censuras pasan al olvido y los militantes que IÚs las co

·aentaron, un tanto regocijados, se dedican a realizar sus ta

reas cotidianas. En cuantÓ a los disidentes, generalmente n~ 

die los molesta y terminan predicando en el desierto, fatiga

dos y desalentados en unas veces. o pasando a las 1.~neas. de -

oposici6n quizá más peligrosamente• cayendo en una irremedia

ble frustraci6n. 

Dentro del PRI, la marginaci6n que es objeto, un elemen-
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de funcionamiento expreso para ese fin, no obstante que en m~ 

chas ocasiones los -~ignos .. de descontento contra un candidato.

aviesamente exagerados por cierta persona, son promovidos por 

individuos o pequeftos grupos cuya conducta antipartidista am~ 

ritaría una sanci6n formal. Es tal la fuerza del partido que 

éste no tiene necesidad, en casos específicos de rebetar·a y -

aun de desidencia de dictar expulsiones. 

Es 61 renuente. ·cuando se opone abiertamente a la deci-

si6n. el que se autodesplaza de la actividad política. los -

priístas tienen a este respecto, tal experiencia y sensibili

dad, que cuando surge un disidente de ese tipo, asimisao se -

empieza a hacerse vacío, veclindose el acceso a sus círculos -

de opini6n y trabajo. perdiendo inter&s a su activid~d o . / 
sona, o en el dltiao d~ los casos cambiando de pa~tido. 

per

Ya -· 

con respecto al partido, se anula en la pr4ctica. sin recibir 

consigna alguna. 

Esto resulta inexplicable a la vista de quienes 'conciben 
. . 

la disc-iplina de 1Dl_ partido como algo estrictaaente foraal • -

la.disciplina pri{sta, ha ido form4ndose a través de una lar

ga y aleccionadora escuela que en laprlcticaes mucho ús -

eficaz que las sentencias c_ondonatorias. Aun cuando existe -

con car4cter estatuditario la coaisi6n de honor y justicia, -

el aayor castigo nunca lo impone un 6rgano directivo del PRI 0 

se lo receta siempre el propio infractor. 

/ 
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Sobre la toma de decisiones internas ocurre casi siempre 

que éstas se analizan hasta el momento de su consumaci6n, ol

vidindose muchas veces todo el proceso previo que éstos tie-

nen y que muchas veces llevan aftos. Por citar un ejemplo; en 

la toma de decisiones electorales, este proceso -de aftos- 11.!, 

no .de .Peripecias, de es.fuerzas individuales y d~ grupo, de r.!. 

acomodos, de formaci6n o destruccion de alianzas; es un proc.!. 

so mediante el cual los aspirantes alcanzan o no la posibili

dad de su nominación en una ispera lucha democr4tica. Es - -

cierto que el precandidato recurre muchas veces al auxilio -

del influyente, prictica com6n y viciosa; pero 6ste, df.gase -

lo que se diga, no tiene éxito, en el caso de que se propusi.!. 

ra·tenerlo si su recomendado no ha conjugado previamente los

factores de apoyo que s61o se ganan en la base, y en un com-

plicado juego polf.ticode relaciones, de trato, de servicio y 

de solidaridad, y con .innegable militancia. Quiero subrayar'" 

que· no deja de existir el fenómeno también vicioso del coapa

drazgo que dafta no. s6lo al partido sino a la sociedad y sist.!. 

. ma. este aal • hay que· seftalar •. se ha estado erradicando. cada

. vez 'm4s, dados los problemas .que. implicaba una mala selecci6n. 

Ahora el favorecido se llega a di.solver en su euforia cuando.,;. 

no reune· las características que requiere ia sociedad a la -

qu·c;·· va ha dirigir cuando no representa su consenso, y cuando-

.. no .. reune los atributos que el partido le obliga, de ellos el

miÍi :.'importante, trabajo de partido y verdadera mili-táncia~ 

S6lo ·as{·'·har4 de .la suma de voltlhtades en verdadero consenso

social. 
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La importancia del estudio metodol6gico hacia el partido 

toma fuerza al cuestionar la relaci6n partido-sociedad y su -

vinculaci6n al poder, tanto el control del primero sobre el -

segundo, como la representatividad de la sociedad sobre el -

partido. 

No olvidemos que Gramsci nos habla de la separación .de -

los grupos sociales de sus propios partidos políticos, que -~ 

tradicionalmente han apoyado. C52 ) 

Gramsci alude esto cuando en el "bloque hist6rico" ya S.!, 

ftalado anteriormente• C33 ) existe en la sociedad lo que taa- -

bi6n seftala como crisis org!nica.C34) 

Conceptos que si bien por desvinculaci6n te6rica e hist! 

rica no podríamos comparar nuestra situaci6n contextual con -

la vivencia de Gramsci, nos pueden dar una idea o acercaaien~ 
to al estudio de la vincuiaci6n partido-sociedad que seftal,b.!. 

mos. 

Bl fen6aeno que·aotiva tal desvinculaci6n se produce :ñi!! 

damentalaente en partidos donde el grupo ·dirigent.e termina· s~ 

par4ndose de. la base que lo sustent6 .• C3S) 

(32) 
(33) 

(34 l 
(35) 

·sabemos nosotros que cruzaaos una crisis, 6sta puede 

GRAMSCI A. "Notas sobre Maquiavelo. ~ ·"• op.cit. . 
Articulación social interna de una situaci~n hist6rica -
dada en: PORTBLLI,; ·H. "Gramsci y el bloque; •• ". op.cit. 
Ibidea, p. 121. ·. · . · 
GRAMSCI A. "Notas sobre Maquiavelo ..• " op.c,it., p. 78. 
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afectar políticamente en la forma y conducci6n del part! 

do sobre la misma sociedad; "la crisis orgánica afecta por lo 

tanto el modo habitual de direcci6n de la clase dirigente so

bre los otros grupos sociales es decir, sobre el consenso"~ (36) 

por ello el distanciamiento de la dirigencia sobre su base m! 

litante, seria motivo para crear un vacío, que en el interior 

de.l partido le seria fatal, pues una 6lite ideo:),6gica o buro-. 

cr!tica nunca ha conformado un partido político nacional. 

Es por ello, que la relaci6n partido-sociedad, se con

vierte al fin de cuentas, en un cada vez mayor engranaje que

peraita a toda la sociedad, en todos sus aspectos; la partic,! 

paci6n de 6sta, es decir, que su consenso sea cada vez a4s y

mejor tomado en cuenta por el partido que le representa~ H~ 

berto Cerroni, nos decía que. "quiz!s el hecho m4s significat!, 

vo del proc.~so es que el consenso se convierta o ·bien en un 
. .·. l 

t6rmino cada vez mis preciso de referencia a la política o 
~-

bien, con la difusi~n del sufragio en una condici~n sine qua-

non de la actividad pol{tica. La 11R1ltiplicaci6n de ios part!, 

dos en áreas diferentes de aquellas en que ori1inal11ente na-

cen es el reflejo ds claro ·de este hecho. El partido pollt!. 

co alcanza as{ el nivel de un organismo universal."C3 :7) 

(.36) 

(3.7) 

Corresponde al PRI el no perder su oportunidad de.mover-

PORTELLI, H. "Graasci y el bloque hist6rico •.•• " op.cit. - ... 
p. 123. . . 
CERRONI, HUMBERTO. et al. "Teoría marxista del partido -
polltico", M6xico, D.F., ed. Cuádernos Pasado y Presente, 
1980, pp. 16 y 17. 
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el engranaje que ya tiene estructurado, retomar el consenso -

social existente y fortalecerlo, no caer en lo que Cerroni -

llama el "Partido Programa", que no es otra cosa que la crea

ci6n de programas fuera de contexto y realidad, que no corre~ 

ponden ni al .momento, ni a las circunstancias ·y que no se re~ 

lizar4n, pr4ctica que envicia el sentido pensante de quienes

los crean y entorpece la renovaci6n moral; la política ele co!!_ 

tacto personal, es más efectiva que la que se hace en escrito 

rios, tampoco el partido deber' ·ser "partido JIUlquina" que co

mo mecanismo de reloj repita una tras otra sus acciones .• sus

palabras, sus triunfos o sus errores, por citar un ejemplo-;-·:::: 

nunca una elecci6n local es igual a la de otro Estado, ni si

quiera la de un Estado ser4 la misma 3 o 6 aftos m4s tarde.· 

De la constante inn.ovaci6n como de nuevas estrategias• -

la vivencia y per-nencia en el poder del partido, est4n ga- - _

rantizadas: de hacerse la teoría en la pr,ctica y del trabajo 

real de partido¡ el Partido Revolucionario Institucional, ha

garantizado, garantiza y deber4 garantizar su existencia. 

2. ANALISIS ELECTORAL 

En M6xico_las elecciones cumplen auchas de las funciones 

que normalmente l~s corresponden en otros sistemas políticos; 

son fuente legiti-dora de las formas de organizaci6n, del p~ 

der ~e autorldades y de las políticas gubernamentales; son 

instrumento de socializaci6n política y canal de co1111n.icaci6n 
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entre gobernantes y gobernados, sirven para seleccionar a un

sector del personal po1ítico; también, las elecciones han ju

gado en México un papel estabilizador. Son expresión cada -

vez m4s conformada, de participación política y manifestado-

ras potenciales del consenso social. 

Estas funciones que se acumulan, muchas veces se confun-

den mas es claro que és~s. "las elecciones son desigualesy

'variables dependiendo del clima político general y particular 

en que se desarrollan; de tal suerte que algunas de ellas - -

tienden a prevalecer coyunturalmente sobre l•s dem4s."C~B) 

Durante un largo periodo las elecciones han sido importantes

en cuanto legitiman al sistema seg(in los consensos democr4ti-

. cos; también porque aentalizan gentes potenciales de oposi- -

ción antisistema. En t6rminos generales. los procesos elect~ 

rales en México, refl~jan punto por punto el sistema mismo p~ 

ra el que fueron creados "constituir -ayud4ndose de los part,! 

dos políticos-. la representaci6n nacional". C39> En un marco· 

·de poder poU.tico coapartido, son un mecanismo de participa-

ci6n de la sociedad en.el Estado. 

Las elecciones baJl representado la posibilidad de que --

·---
(38) GUV HBRMET. "Les e1ections dans les regimes autoritaries: 

Esquisse d • un Anclre d • analyse" • París. Press. de la Fon-• 
dation Nationale eles Sciences Politiques, 1978, pp. 21--
22. 

(39) -c6diio Fed'erál E'lectora1·. Art. 24 Diario ·ofidal. SeC:J'!. 
~arta·de Gobernaci.6il. México, D. F. 1'987. 
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los ciudadanos expresen en "apoyo específico".c4o) al Estado

aun cuando pudieran estar en desacuerdo con políticos y gobe~ 

nadóres del mismo estado. De esa forma las elecciones han 

servido como elemento aglutinador del consenso social y de la 

foTma en que la sociedad reivindica al Estado del apoyo con--

sensual. 

Esta f6rmula de legaliz.aci6n de situaciones de hecho. -

puede ser vista como herencia misma de la Revoluci6n·. ya que

'sta gust6 desde sus orígenes en asentar sus.triunfos sobre• 

uña base jurídica. Podría inclusive pensarse que en los aftos 

inmediatos a la lucha aT111ada 0 la validez de las elecciones se 

acogía a una legitimidad previa del r'gimen político; la que

brindaba el triunfo de la Revoluci6n misma. 

~a importancia de este antecedente sirvi6 como fuente 1~ 

gitimadora del sistema político mexicano; y fue detectada.a • 

princip¡,..,,s de los aftos sesenta por Gabriel Almo!tciy Sidney •• 

·VerbaC4l) al analizar la política mexicana~ estos autores en· 

contraron que la percepci6n que sus an,lisis tenían del sist~ 

ma 0 no se fundaba en elementos te6ricos sino que giraba en •• 

_buena medida en torno a los ideales y principios de la Revol~ 

ci6n Mexicana. es decir m&s concretos. y a la que todavia se• 

considera como proceso en desarrollo. 

(40) 

(41) 

SEGOVIA RAFAEL. "L·a reforma política: el ejecutivo fe· 
deral 0 el partido .revolucionario institucional y las •• 
elecciones"¡ M~xico. D.F •• Foro Internacional, 1982, •• 
Vol. XIV 0 N 3, p. 51. . 
ALMOND GABRIEL y VERBA SIDNBY. "Po1!tica Mexicana". M'· 
xico, Caballito, 1969. p. 96•99, 
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'.'Militamos en un partido político en constante actividad 

y en amplio desarrollo. Somos conscientes de que no tódo es

t4 h.echo. Que somos una sociedad que debe participar, siem

pre activa y comprometida, para transforma.r y evolucionar11 .C4Z) 

La estabilidad política que se consolid6 en México a Pª.!: 

tir de .los primeros aftos de la década de los cuarenta no est!! 

·vo asociada con ningan cambio electoral de fondo, sino con el 

inicio del.proceso de industrializaci6n y de cambio social. -

·Estos fen6aenos permitirían que el r6gimen nacido de la Revo

luci6n encontrara, una autojustificaci6n que le garantizara -

estabilidad política de largo plazo. El 6xito del sistema en 

el desempefto de sus funciones administrativas entre 1950 y 

1970 podría medirse en 1.érminos de una elevada tasa de creci

miento proaedio anual del 6t, este mismo crecimiento llev6 a• 

una disparidad econ6mica soci*1 que en t~rminos· electorales -

se manifest6 .as!: 

Descle ·antes de la crisis de los ochentas, el Partido Re• 

volucionario Institucional, ha vivido una larga transici6n C!!_ 

.•o un serio proceso por representar de mejor. manera a lil cada· 

vez mayor sociedad cambiante. 

42) 

. .· ·. 

Palabras pronunciadas p;,r el licenCtado Adolfo Lugo Ve~~~ 
duzco, expresidente del Comit6 Ejecutivo Nacional ~el Pa.!: 
tido Revolucionario· Institucional.,· en el.act.a de cierre -
de campáfta de candidatos a la Legislatura local y a los -
Ayuntaaientos del Estado, Durango, D¡o., M6xico, 28 de ·ju 
·nio .de 1983 ~ · · · -



,. 

.~ .. 

60 

Las cifras oficiales.C43 ) nos dicen que entre 1964 y - -

1985 el Partido Revolucionario Institucional. ha perdido el -· 

21.51 de la votaci6n total nacional: es necesario aclarar. -

que no es necesariamente que el partido pierda su propia vot~ 

ci6n 0 recuérdese que con la apertura democr4tica de la refor

ma pol!tica se dio cabida a otras manifestaciones pol!ticas -

las que electoralmente participan con la parte que de la vot~ 

ci6n nacional tuvieron. Sin embargo. y a pesar de esto, es -

c·lara una disminuci6n electoral al Partido Revolucionario In_! 

titucional 0 as{ como una notable y preocupante abstenci6n po

pular en casos de asuntos electorales; pasando el porcentaje

de votaci6n del 86.31 de 1964 al 64.871 de 1985 0 este descen

so no ha sido una ca!da err4tica 0 de subidas y bajadas. sino

un proceso gradualJcon la ·excepci6nde las elecciones de· -

1976. en que no hubo candidato presidencial de la oposici6n). 

esta p&rdida del 21.5t ha sido.ei fruto de una tendencia de·

clinante.C44l 

(43) 

(44) 

1964 

1967 

1970 

1973 

86.31 

83.31 

so.u 
69. ?°1 

1976 

-1979 

1982 

1985 

10.11 

69.71 

69.31 

64.81_ 

Cifras dadas a conocer por la Comisi6n Federal Electo•· 
ral 0 El Universal. M'xico 0 D.F •• 6 de septiembre de • • 
1982. . 
En "Las elecciones en M&xico". Uno m4s Uno. junio 20 de 
1985 0 _ reporte de la Coaisi6n Federal Electoral. Y0 MO~ 
LINAR JUAN. "Saldos del sistema", Ponencia presentada • 
enel Seainario. Tendencias Electorales Reclentes 0 Jo-
ya. California. noviembre de 1985. 
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En contrast.e con este descenso el aumento de la oposi-. -

ci6n fue también claro; tuvo 4 triunfos en 1979. uno en 1982-

(allo de excepci6n) y 11 en 1985. Medio mtls finalmente. por -

el ndmero de distritos en que el Partido Revolucionario Inst! 

tucional no gan6 por mayoría absoluta (la mitad m4s uno de la 

votaci6n total), el caso es que estas cifras son en verdad 

preocupantes; ya que de 68 distritos en que el Partido Revol~· 

cionario Institucional• no obtuvo mayoría absoluta en las - .

elecciones de 1979, pas6 a 87 distritos en 1985. A ello hay

que sumar, aceptando el vigor de la tendencia, que también a~ 

ment6 considerablemente el ndmero de distritos en que el Par

tido Revolucionario Institucional, no gan6 por m4s del 20' de

los votos;· 13 distritos en 1979 y 43 distritos en 1985; el d~ 

to es interesante porque un ·camb.io de s61o el 10\ de las vo-

tantei_s en esos distr.iios, eapataría la contienda. Así, pode~ 

mos decir·que sumadas las.derrotas y las victorias· por bajo -

margen, la hegemonía electoral del Partido Revoiucionario In~ 

titucional, .se ha puesto de entredicho en 54 distritos unino

ainales de los 30o:C45 > 

No parecen m11chos pero·esos 54 distritos configuran en -

realidad, si cabe decirlo as{; un alarmante consenso a' futuro. 

De los. trescientos distritos electorales, unos 170. se consid.!!. 

r~ "rurales", uno_s ~O "mixtos" (urbano-rurales) y los 100. -

re~tantes los urbanos. Los 54 distritos en inminente litiaio 

~~f,) Ibidem. 
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y los 87 donde el Partido Revolucionario Institucional, ha d~ 

jado de obtener mayoría,pertenecen en su totalidad, a los 100 

distritos urbanos. Es decir ah! donde la modernizaci6n se ha 

acentuado ds; esta descapitalizaci6n del consenso es la que

el Partido debe de retomar afianz4ndose en su car4cter.de ge!_ 

tor de las demandas populares-urbanas. (sin olvidar las .dem4s) 

para garantizar su conservaci6n, legitimidad y existencia. 

Podemos decir que si. la c.iudad de M6xico anticipa la cu! 

tura política que terainar4 por imperar en el M6xico urbano,

·a1 paso de los aftos el Partido Revolucionario Institucional,

dejar4 de ser un partido dominante para volverse en un parti

do mayoritario en competencia, es decir,- que dejar4 que la -~ 

oposici6n pueda tener los niveles de'aceptaci6n que hasta hoy 

le confieren al Partido Revol.ucionario Institucional-. 

En las .elecciones de 1985¡ la votaci6n total por el Par-

tido Revolucionario Institucional, ·en el Distrito Federal, -

fue de 42.6~t, bastante.abajo de la -yoria absoluta, la pug

na electoral se ha instalado taabi6n con agudeza ·en estados -

fundaaentales del n.orte' del pa~s. las ús ricas y as urbani

zadas como Nuevo Le6n, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Baja Cali

fornia Norte y Baja California Sur, al tieapo que Jalisco y -

el Estado de M6xico tuvieron con claridad, en 1915, la_ ais-aa

tendencia a la votaci6n no mayoritaria por el Partido Revolu

cionario Institucional: en 12 de 20 distritos de Jalisco no -

obtuvo el Partido Revolucionario Institucional, mayorfa (~ de 
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ZO en 1979) y en 15 de 34 en el Estado de México (14 de 34 en 

1979). 

Las elecciones municipales de grandes ciudades, han mos

trado la tendencia a la deserci6n del voto prU.sta en el Méx_! 

co urbano. Las elecciones durante los ochentas han presenci~ 

do triunfos de la oposici6n: así, ciudades importantes de los 

estados de Sonora, Chihuahua y· Baja California Norte, así .co- · 

mo en Monterrey, Nuevo i.é6n, Mazatlán y los Mochis en Sinaloa 

las capitales de Durango y San Luis Potosi~ Le6n en Guanajua

to, Tlanepantla y Naucalpan en el Estado de M6x.ico, Puebla y

Tehuac4n en Puebla, Mérida en Yucat4n, Huajuapan de Le6n en -

Oaxaca, etc. 

Así como sefialamos estos puntos podemos afirmar que la -

erosi6n de la hegemonía priista no anuncia su fin, por una -·

parte, el Pa.rtido Revolucionario I.nstitucional, sigue siendo

el ·partido de ·1as mayorías .•exicana.s y sus. pocos votos en el-. 

Distrito Federal, .también· pueden verse como sus priaeros "' 

triunfos cuantificados en elecciones .. cada vez que l!lás. · vigil!. 

.das. Por otra parte, la deb.il1dad partidaria de la oposici6n 

·no confii':lra todavía una. alternativa ·naclonal _a ·la. org~niza- -. 

ci6n prHsta. Así, el ·de.safio e.iectoral tiene un aarcado ca-· 

dctér regional y urbano, anuncia.un futuro de verdadera coa

petencia cada vez ·m4s creciente cuyos. actuales eabriones· qui

sieran .ver de~articuli~ado al .partido y lue¡o as~ ai Bst.ado. 

·En lo que a elecc:iónes se refiere; el s.isteila pol~tico -
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ha perdido :un buen apoyo de lÓs estratos pequefto burgueses de 

la ciudad mexicana, muchos de &stos en los ubicados en las 

clases medias y por supuesto de los sectores bajos, los ~s -

afectados por la crisis. 

Se ha afirmado que ya no es verdaderamente representati

vo de los sectores sociales medios y clases; abogados, docto

res, contadores, oficinistas.- co•erciantes e incluso ·algunos

bur6crat~s locales y obreros ·industriales. Estas capas si -

bien es posible que se mantengan ajenos a la oposici~n exis-

tente, ya no creen tan f4cilmente en el gobierno emanado de -

la Revoluci6n ni tampoco en el partido que lo ocupa. 

El poder del voto de estos sectores no implica, ni mucho 

menos, que el Partido Revolucionario Institucional, perder4 -

el·poder a nivel nacional mediante Una derrota electoral, - -

pues todav{a, gracias a su organizaci6n sectorial_ y a su pre

sencia nacional 'puede salir adelante; pero s.{ representan un

serio debilitamiento en el predo•inio pri!Sta, ya que cuesti_!! 

na este .. hecho la viabilidad del predominio pa~tidista en .la -

forma· en el que el consenso social le da legitimidad al siSt!_ 

-· 
Una· divisi6n creciente· separa al M6xico •oderno, urbli.no

y pr6spero del ·norte aparte .del centro• donde el Partido Rev_!! 

lucionario Institucional, apenas recibe una·pequefta mayoría -

de la votaci6ni y el M6xico .no tan·.avanzado .rural del sur, --

. donde el ¡>al\~~Jdo Revolucionario Institucional, ··s~gue sacando-
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entre 80 y 901 de la votación. El sistema político se dirige 

a ellos como si fueran uno solo, y no lo son, aun cuando el -

consenso social es uno para ambos casos se deben de integrar

nuevas, diferentes y mejores formas de canalizaci6n • 

El sistema de elecciones en México debe necesariamente 

de cambiar factores que le son ya perjudiciales, .uno de 6stos: 

el fraude electoral, propiciado muchas veces por el temor de

la derrota en las urna~ (no imposible). 

Por un lado el fraude lo llegan a cometer, quienes al no 

tener consenso real sobre sus votantes, gracias a una mala --· 

caapafta política, falta de arraigo o total apatía para resol

ver los problemas de los comunitarios. temen perder no s6lo -

coao candidatos sino también como partido. 

Por otro lado es taabi'n com6n hablar de fraude cuando "'.' 
. ~ . 

se le quiere restar legiti•idad a un proceso electoral que VOL 

dadera•ente fue. legi11 0 esta pr~ctica es utilizada comdnaente"'.' . 

. por la oposición al Partido Revolucionario Institucional des.! 

credit4ndola con pr,ctica:s que en momentos le valieron al P•.! 

tido Revolucionario. Institucional. y que hoy le pesan. 

El fraude electoral en. cualquiera de sus for11as es hoy -

un tope al desarrollo deaocr,tico de la sociedad que exiae.c!, 

da vez ni&s que sea visto. escuchado y tomado en cuenta su.co!! 

. senso. de no ser así lá apatía mostrada en índices cada vez ;.. 

mayores de abstenci'5n. llevarían a una disgregaci6n social -

que sería verdaderamente muy perjudicial. 
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. Aclaro que en m4s de las veces el Partido Revolucionario 

Institucional. no necesitaría de recursos fraudelientos si la 

selecci6n del candidato fuera el m4s id6neo. si tuviera con-

senso en la base electoral. si su campafta política fuera con

vincente y nunca demag6gica y si el .trabajo del partido fuera 

real y permanente. 

Gozamos de un r'gimen de participaci6n directa. pluripaL 

tidista y cada vez m4s democr4tico. conviene a todas las co-

rrient~s y militancia hacer mis claro el sentido competitivo

de la política¡ conviene al Partido Revolucionario Instituci~ 

nal • canalizar en las elecciones el cons.enso que es voz del -

pueblo y que tambi'n como partido político. las decisiones. -

actos. tareas y actividades que conformaron el proceso elect~ 

ral sean cada vez las aejores toaadas. 

3. ANALISIS ECONOMICO-SOCIAL 

·La· crisis 114s. grave que ha sufrido M•xico en tieapos·re

cientes es sin duda una crisis econ6aica. esta misma iniciada 

varios aftos atr4s ha venido increment4ndose ús.arduamente en 

los dltimos cuatro aftos¡ podemos situarla en el colapso fina~ 

ciero de 1982. consoli~~dÓse y a la vez extendi~ndose duran

te casi 3 aftos de estancaaiento econ6mico y aus.toridad1 presu-

puestal; finalmente el sisao de septiembre (1985) viene a co~ 

sumar las esperanzas de crecimiento y construcci6n. 
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Quizá el problema ús grave de esta crisis econ6mica, 

viene a ser su incidencia cada vez mayor en la política, des

de que tom6 posesi6n de su cargo, el Presidente Miguel de la~ 

Madrid, se ha enfrentado a muchos problemas: una deuda exter

na de 95 mil millones de d6lares, una caída de m4s del St en-

· el PIB, y sin perspectiva de un pronto crecimiento.económico; 

.una corrupci6n atenuante en la mayoría de los ámbitos de la -

vida nacional; y sobre todo una· posible desacredi taci6n· con-·

sensual en la credibilidad del sistema político por tan agra

vante crisis. 

·Desde el gobierno de Luis Bcheverrf.a (1970-1976) de "de

sa~rollo compartido" el entorno nacional empezó a cambiar, c~ 

.be mencionar que el contexto internacional tambi6n sufrió .se

veros cámbi~s que repercutieron.en el país. la.inflación ex--

·.· ~erna aliment6 a la. interna y la estabilidad. cambiaria, buen

. soporte del desarrollo econ6mico • comenz6 a desmoronarse• .vi

niendo la n.ecesidad de recurrir m4s al capital· externo y ga-

nar tiempo; as{ en .,1976. la devaluación del peso ante· el d6-. -

lar cre6 una. seria desconfianza que. :se mánifest6 en fuga de -

capitales y en una parálisis de la economía. 

Ei aumento inesperado de los precios internacionales del 

petr6leo a mediadosc!_el de·cenio pasado, collbinado con el dese~ 

brimiento de nuevos y bastos yacimientos de hidrocarburos· en

el Sureste de M6xico, hizo. que Jos6 López Po.rtillo (1976-1982) • 

.tomara decisiones determinantes; detener y revertir la crisis 
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de la economía y la política me.liante la.inversi6n de enormes 

sumas en la Industria Petrolera Mexicana para volver a hacer

de M6xico un importante país exportador .d" pct;.'Gleo y sus ü .. -

rivados. 

José L6pez Portillo, fue muy lejos al prometer cosas que 

M6xico no podría sustentar, 6ste, decía que est4bamos a poco

de abandonar el subdesarrollo y deberíamos de prepararnos pa

ra administrar la abundancia, aclarando que para hacer reali

dad. tal, promesa, era primero necesario y sólo provi.sionalmen

·te, pedir prestado, haciéndolo como nunca antes se había he-

cho. 

La inversi6n externa directa.no fue tanta: frente a los - _ 

préstamos de dólares, que Estados Unidos y Europa fac~litaron 

.al gobierno •exicano. Si bien para ·.1971, la deuda externa -

del sector póblico mexicano·- era de apenas 4. S miles de millo

nes de d61'ares, al entregar el podi!ir.presidencial a su suce-

sor, L6pez. Portillo le entregaba tuabi6n una. deuda póblica 5,!! 

perior a los 80 ail millones de dólares. 

La deuda externa mexicana, creció d~ manera· sorprendente 
. . -

entre 1977 y 1981, aun cuando el 1dl16n y medio de' barriles -

diarios que Petróleos Mexicanos (PEMEX), pudo exportar tenían 

precios excepcionales, sin precedentes superiores a los 30 d§. 

lares por barril, se requiri6de nuevps préstamos, pues justo: 

cuando la capacidad ,expor.tadora de la -industria petrolera me

xicana llegaba ·a su mejor meta, el precio del· petróleo crudo~ 
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empez6 a bajar. En 1981, la economía mexicana estaba petroll 

zada y en el mercado mundial de hidrocarburos empezaba la sa

turaci6n. Así, el .llamado a administrar la abundancia en po

co tiempo se convirti6 en la certidumbre de una cr~sis sin -

precedentes; fuga de capitales, devaluación, inflaci6n, con-

trol de cambios, nacionalizaci6n del .sistema bancario y una -

cierta p6rdida de confianza que es tambi6n consensual; culmi

naron con la declaraci6n de insolvencia de 1982 en la que Mé

xico no contaba con los recursos para pagar la deuda externa. 

La Banca Internacional aceptó adecuar, los términos de ~ 

los pagos mexicanos, as{ como también otorgarle préstamos de

emergencia. De 1982 a 1985, la caída acelerada del precio 

del petróleo ha rebasado lo previsto agravando enormemente la 

estabilidad econ6mica del país. 

La liberaci6n del sistema político sólo vendr4 cuando e~ 

piecen a resolverse de modo adecuado y duradero los problemas 

económicos del país. En lo que respecta al Próducto Interno

Bruto: la econoaía aexicana ha vivido estancada desde 1982 -

afto en que tuvo un creciaiento nulo por priliera vez en largo

tiempo. En el afto de 1983, las cosas· no fueron mejores el -

PIB cay6 S.~I y el ingreso perc4pita se redujo en.casi el 81. 

En 1984 • volvi6 a darse un tenue crecimiento del 3. SI pero a

un alto costo; una nueva recesi6n durante el segundo semestre 

de 1985 0 y un bajísimo crecimiento de la economía para 1986. 

Aun cuando los costos reales de la r~construcción des- -
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pu6s de los sismos de septi.embre no han sido definidos, sim- -

plemente el reconstruir vivienda para los damnificados, repa

rar el sistema dafiado de agua potable de la ciudad, reempla"'

zar las instalaciones destruidas de telecomunicaciones y m6d! 

cas, alcanzar&n miles de millones de d6lares. 

El programa de ajuste económico puesto en pr4ct.ica por -

el presidente Miguel de la Madrid, con el acuerdo del rifü.:v 

Monetario Internacional, le ha permitido al pa{s s.eguir paga!!. 

do los intereses sobre la deuda externa, a condici6n de posp~ 

ner indefinidamente el crecimiento. 

El país ha hecho esfuerzos enormes y ha logrado algunos

resul tados satisfactorios en su ·intento por poner orden en -

sus finanzas. El d6ficit fiscal como porcentaje del PIB, di~ 

ainuy6 el 18t en 1982 a 6t en 1985, la inflaci6n interna, 

principal preocupación del gobierno baja de un galopante .ni-

vel del lOOt en 1982· a montos mis manejables del 80t en 1983~ 

y 59t en 1984, aun sin el terremoto, la inflaci6n en 198S·hu

biera sido igual a la del afto anterior. · Bl progra- de -aust.! 

ridad ha recortado sustancialmente el nivel de vida de la ma

yoría de la poblaci6n. Las importaciones, sobre todo de.bie

nes intermedios y de capital de los cuales la economía requie: . . .. -' 
re para su crecimiento, llegaron a disminuir casi el 6St, con 

relaci6n a 1981. Aun cuando el gobierno y el sector privad:o-· 

se esforzaron en mantener los empleos existentes ya han exis·

.tido severos ·recortes de personal; los 800 mil empleos que d.!, 
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ben ser creados para la demandante poblaci6n, simplemente no

se darán. 

Actualmente la comunidad financiera internacional ha - -

aceptado restructuraciones multianuales, acordándole a México 

la posibilidad de reprogramar las amortizaciones de la mitad

de su deuda durante 14 aftos. Pero estos acuerdos celebrados

s6lo afectan el capital; los pagos de intereses permanecen i!!. 

columnes. Tampoco el país deberá depender tanto del préstamo 

exterior, lo que obtuviere s6lo agravará su dilema en materia 

de servicio de deuda. De hecho, adn la nueva estrategia est~ 

dounidense en torno a la deuda, propuesta por el Secretario -

del Tesoro, James Baker. en octubre del 85, que postula mayo

res préstamos al Tercer ~fundo por parte de la Banca Comercial 

y del Banco ~fundial, no toma en cuenta el problema de fondo;

el servicio de la deuda mexicana se traga una parte excesiva. 

de los ingresos en divisas del país. Nuevos préstamos. aun -

si fueran posibles. posponen el problema. pero no lo resuel-

ven. 

Tampoco resuelven otro asunto de primera importancia; la 

fuga de capitales. Con más de 50 mil millones de dólares de

activos mexicanos en los Estados Unidos. es evidente que cua! 

quier solución de largo plazo a las dificultades económicas -

del país, debe referirse a este problema; ya que no hay pais

que resista una herida de sus activos como la que ha sufrido

México en los dltimos afios. 
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En lo que va del afio, las bajas en el precio del petr6-

leo representan el 75% de los ingresos mexicanos del exterior, 

han contribuido a empeorar la situaci6n en el interior, y -

las alzas a los servicios e impuestos hacen mella en la econ~ 

mía familiar de la sociedad. 

Para empresarios y planificadores económicos progresis-

tas la economía mexicana ha sido transformada en una pesadi-

lla gracias a los aftos de proteccionismo, ineficiencia, subs! 

dios masivos y a insumos industriales¡ la economía sufre inf!. 

nid3d de corta pisas burocriticas que aceptan todo; desde la

inversi6n extranjera, hasta los permisos de importación, des

de impuestos a la exportación, hasta la tenencia de la tierra, 

a pesar, hay un acuerdo generalizado sobre los problemas y s~ 

··., 'bre la necesidad econ6mica de resol verlos. A sabiendas de 

que los principales obsticulos a tales mejoras son de incua-

bencia internacional, muchos tambi6n nos competen a nosotros, 

solamente enfrentindolos se podrán resolver. 

Responsabilidad hist6rica la del Gobierno Federal, la de 

sus poderes y de entre 6stos el ejecutivo, quien en un sist~ 

ma presidencialista como el nuestro, lleva consigo la virtud

º la condena. 

Ante esto la sociedad no se encuentra estitica, mis por

el contrario la movilidad ya seftalada. se acentcia. y con ello 

la efervescencia social¡ el consenso se hace manifiesto, 6ste. 

es de nuevos cambios, de mejores expectativas¡ sin ser opti--
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mistas este consenso puede, bien canalizado, for~alecer la so 

ciedad, la economía, las instituciones y tambi6n el sistema.

Mis pero también y sin ser pesimistás, puede desencaden~r una· 

disgregaci6n social de resultados graves en ei que las p6rdi

das mis que económicas o materiales, serían también de carác

ter trascendental en la historia • 



IV, EL PRI EN LA CAPTACION DE LAS DEMANDAS SOCIALES 

Hablar de la función que al partido compete en la capta

ción de las demandas sociales es hablar· de la forma en que 6~ 

te al captar tal manifiesto, capta tambi6n el consenso social. 

El partido, a través de su historia, ha tenido esta pre.2_ 

cupación. ·Sin embargo, por las c.ircunstancias mismas que en

México acontecen es necesaTio reencauzar este esfuerzo, que -

si bien nunca se ha· dejado, ahora hay que re.tomarlo y hacerlo 

nuestro~ ·~s decir que el consenso del pueblo sea del Partido

y viceversa que el consenso del partido sea tambUn el del -

pueblo; reciproc;dad que garantice la existencia y desarrollo 
,·, - . . 

de la sociedád,. su participación y c.ada vez un mejor. nivel de 

vida; pero también, que garantice la.legitimidad hist6rica,·

po1hica· y social del PRI. 

El PRI es un.partido de mayorías que se han visto afecta 

das por la crisis econ~mica, ha· hecho estragos ·en ·la sociedad 

y en la poU.tica, la ciUdadanta por esto, es mtts politizáda,

;:onsciente y ·participativa~· es aqu{ cuando el.consenso asume-

su importancia •. 

A Ól timas· féchas, los errores de los servid.ores póblicos 

que integran el. g~bierno federal, es.tatal· y municipal dejan -
. . . ' . 

huella en la sociedad, cre4ndole desconfianza•. las .múestTaS -
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de corrupción en estos niveles producen descrédito a la ima-

gen del gobierno y del Estado. 

Por ser el PRI el partido que hoy ocupa el poder. muchos 

de los proble.mas de México se le atafien al PRI; en ai·gunos el 

partido es ajeno a éstos; m!s en otros hay que reconocer, es

causante directo de algunos males que sobre todo en política~ 

acontecen. Independientemente. de los logros que el partido

ha alcanzado y que son m's, no ha P.odido erradicar males que

dafian su imagen y con ello el trabajo del partido que hace s~ 

bre la sociedad. 

Dentro de todas las variantes que circunscriben al parti 

do. la salvedad es la sociedad misma, su consenso. Amén de -

una plataforma política real, consisa, nacionalista y revol~ 

cionaria; el partido requiere de movilidad para fortalecerse

en ese consenso, del trabajo de partido en el que la t4ctica

y la estrateg.ia se hagan presentes y donde la eficacia, efi- -

ciencia y congruencia se den en la militancia comprometida ~

con el partido y con la misma sociedad. 

No podemos caer en ilusionismos esperando decir que los-

150 puntos del programa de acci6n del partido se lleven a ca

bo; si bien éstos son claros, concisos, concretos y totalaen

te específicos, requieren del esfuerzo mayoritario para su -

ejecución; voluntad que no s61o compete a los líderes y diri

gentes ya que para ellos es obligación y. responsabi~idad, in

cluso hasta moral; sino también de los sectores de la socie--
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dad esforz&ndose para su cumplimiento y luego exigir su real! 

zaci6n. Y a6n as{ un programa m&s ambicioso como completo es 

querer llevar a la pr&ctica el proyecto naciona.l concebido en 

la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 

seguirlo es lograr la supremacía econ6mica, política y social 

de los mexicanos; pero repito, no basta 6nicamente el pedir -

que se lleven a cabo estos proyectos, hay que trabajar para -

lograrlo. 

Es por ello, que se intenta anotar los puntos que le son 

vitales al Partido Revolucionario Institucional, para que el

consenso que todavía tiene, lo fortalezca y lo incremente. 

Recuperar el consenso que ha perdído le servir! no s6lo al 

propio PRI sino también al sistema político reivindic!ndose 

con su propia trayectoria en el seno de la sociedad. 

Hablamos de un consenso a corto plazo y uno a largo pla

zo no porque sean diferentes o desiguales, al fin de cuentas

el consenso social·. es uno solo, pero es factible retomar, e.!_. 

ta idiosincrasia a partir de primeros esfuerzos (quiz& inclu

so a inmediato plazo) que a la vez sería lograrlo a largo pl~ 

zo, aclarando .que ambas formas no son independientes ya que -

adem&s de que de una depende la otra, ambas se complementan. 

No olvidemos que el afto pasado pasamos procesos electora 

les donde estuvieron en contienda 12 candidatos a gobernar de 

entre ellos varios en el norte de la Rep6b1ica; 14 estados 

donde cambiaron Diputados locales y 10 que renovaron sus Ayu_!! 
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tamientos, 14 estados en los que el consenso se debe de ret~ 

mar cuanto antes, y por si esto fuera poco el calendario ~ -

electoral para 1987, contempla 8 estados con elecci6n, de -

los cuales 7 cambian Gobernador (y otros tantos iguales Di

putados locales y Ayuntamientos), todo esto sin contar el -

proceso federal de 1988, donde adem!s de la diputaci6n fede

ral cambiar,, el senado y el Presidente de la RepGblica, ra

z6n por dem's para hablar de consenso a largo plazo. 

As!, presento a continuaci6n algunas ideas que si bien

no son todos los puntos a destacar, considero son los m!s i~ 

portantes para el fin, 6stos podr4n adaptarse o corregirse -

en la pr!ctica misma de los hechos, la condici6n es querer -

.hacerlo, voluntad y convicci6n pol!tica, el.beneficiado a p~ 

sar de todo ser! el propio partido. 

1, CONSENSO A CORTO PLAZO 

El Partido Revolucionario Institucional, tiene para be

neficio de 6ste, una estructura piraaidal que le peraite es

tar en todas partes, una organizaci6n que coao heaos seftala

do le da movilidad y dinaaisao, y que a ia vez es su propio

consenso como instituci6n. 

Esta estructura est4 dada en los siguientes niveles: 

-coait& Ejecutivo Nacional. 

Con su consejo consultivo, creado en el consejo naci~ 

nal extraordinario de enero 8 de 1987. 
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-Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal. 

-Comités Municipales y Distritales en el caso del Dis--

trito Federal, y 

- Comités Seccionales. 

En cada uno de éstos, el trabajo que desarrollan debe -

ser el m4s 6ptimo y para esto es necesario de su cabal confo~ 

maci6n; es conn1n que no siempre estén estructurados los Comi

. tés de secci6n y si lo est'n únicamente lo es de oficio. 

Es necesario que el C.omité de secci~n al ser "unidad b'

sica para la acci6n política y electoral de los miembros del

partido" • C46) esté en toda la extensi6n de la República tota! 

. mente constituido. ya que al ser la base estructural de la o~ 

gan.izaci6n del PRI no puede estar conformado ·a medias; el Co-

,mité de ·.se.:cijSn es la primera instancia en la que la sociedad 

se vi~ui~ al PRI y si la JllÍS~ sociedad es la que. confor9& -

los . secc.ional~s • baaaaos. que el· consenso que conforma la so- -

~ieda~ 'pe>,r primera ini¡tancia •. sea. nuestro • 
... 

Bl PIU." a :difei-encia ·d~·: otros.· partidos• tiene estos 6raa-·. ··:·· -: .. ·.··.... .. . '.. . . . 

DOS 0 qÜei' ill .estar. formados poi::. amas de casa 0 padres de faai-

lia0:·4i~.tudi~ri,te •. 0 etc~·~•uit~.:~5 vinculados con su aisma pro-. 

bl~il4tJ~•~·~•~·Í> sabr~n au.,"g·arse -'s .y ús adeptos al partido. 

cci~él ¡¡;ji:~tinadores .de masa.s ~s deber del partido regre-

sar á. ~~.e::•~ .e1 ·ªPºl'º d~ este poteiic1a1 socia1. casa por casa 
· .. · .. . l:.:. . ~· .. ---· :•., ..... 

( 46). '.Partido :Revoluéicma:rio Institucional• Estatutos• Arts. ZO y 
.. ·-.139~ .. 6xiCc)¡¡ D•P. • Comid Ejecutivo Nacional, PRI 0 1984. 
_.;·~r;.~~:Y:.z12~.<··.· ·· · ·. 
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haciendo de un ciudadano un militante, lo primero es confor-

mar a sus Comités seccionales, capacitando a sus miembros ba

se, pero esta capacitación más que ser político-electoral, 

que sea político-social, pues 'una buena formación política va 

le más, porque es combativa, duradera y consciente, el PRI en

su ideología, tiene elementos para ganar adeptos en la socie

dad, sólo as! se ganar'n elecciones primero el triunfo en las 

conciencias, luego, en las urnas. 

Preocupemonos por ganar la confianza que nos ha apoyado, 

ejerciendo con decisión cada una de las labores de la milita!!. 

cia, para ello, es requisito indispensable el respeto a la au 

tonomía que los órganos del partido tienen con respecto de 

·agentes externos. .Nadie más que quienes conforman los secci~ 

nales, o los Comités municipales o.distritales, saben quienes 

ser4n los. mejores candidatos a ocupar sus direcciones, esta -

aut.onomía .avalada por los órganos superiores, estat.al y naci~ 

nal le garantizar.f el trabajo comprometido de la misma gente

que convino apoyar a tal o cual precandidato; todavía se dan

casos .en los que gobernadores de los estados incluso deleaa-

dos imponen a sus candidatos• ese• no es el consenso social·. 

Bs por esto, que la pr4ctica de la consulta a la base se 

debe fortalecer as! como de ampliar, al 111&yor n~aero de esta

dos con elecci6n; líderes existen, hag4moslos nuestros. Mu-

chos problemas se ahorrarían si en la selecci6n de candidatos 

el compadrazgo o amiguismo definitivamente se desterrar4n, s~ 
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bemos que en 6ste, la correlación de fuerzas políticas que -

convergen muchas veces hace difícil tomar una decisión, pero

tambi6n sabemos que se tiene experiencia, lo dnico que debe -

valer, es el consenso mayoritario. 

Al decir que el partido debe tener autonomía, implicó -

que el PRI nunca debe de dejar de ser contrapeso para las ac

ciones del gobierno en todos•sus niveles, seftalando en todo -

momento los errores o desviaciones que pudiese tener y que le 

restan al partido credibilidad, ya que fue 'l mismo quien los 

puso en el poder. 

En la medida en que el PRI defienda el inter's de la so-

. ·ciedad se estar4 allegando su adhesión y confianza. El PRI -

debe defender tanto la economía familiar, como el inter's de

obreros y ca11¡>esinos, de profesionistas y de todos· los secto

res que se vean afectados por alguna decisión quiz's mal tolll!. 

da y que les perjudique coao individuo, coao grupo o sector.

Si el PRI utiliza esas banderas en beneficio de la sociedad.

el redit6o ser4 tanto a la ais- sociedad, porque es escucha~ 

da coao a!· partido al tener consenso. 

Dentro de la organizaci6n del PRI en todos sus niveles.

existen Secretar~as de apoyo diJ'.ecto a la sociedad: Proiloción 

y Gestoría, Acci6n Social, Fomento Deportivo, etc., cada una

de 6stas con atribuciones estatutarias que le permiten vincu

larse con la sociedad en todos los ~abitas, promovamos los 

mismos haciendo que la gente recurra a estas a resolverles 
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sus problemas, y a la vez exigiendo por parte de la ciudada-

n{a un mayor compromiso y responsabilidad de la gente del PRI 

al atender cada uno de estos casos. 

Lleguemos a las fechas de elecciones, fortalecidos en el 

consenso que nos dar4 nuestro trabajo en el apoyo comunitario, 

los resultados electorales nos dar4n la gratificación de este 

esfuerzo. 

La imagen del partido, como hemos mencionado, est4 dlti

mamente daftada, la mejor forma de ayudar a su iaagen es, sin

lugar a dudas, trabajando arduamente en su exhaltaci6n, siem

pre el ejemplo es bueno para seguir acciones, y a4s cuando 6~ 

te'est4 bien encaminado en lo te6rico y en lo pr4ctico, trab.! 

jar con nuevos ímpetus, implica olvidarse de prepotencias y -

personalismos, trabajar conjuntamente para una instituci6n po 

Htica. 

Restablecer una i .. gen es restablecer el consenso del -

partido, fortalecerlo; en ~sta, si bien soy reiterativo, lo -

es porque la 6nica fonu. de salir avante es precia-ente, de~ 

tro y con la fuerza del partido, pero con un partido pol~tico 

que est6 avalado por el consenso que sustenta la ais.. socie

dad. 

No permitamos que la dírigencia del partido se separe de 

la base del mismo, ellos mismos no se lo deben permitir, un -

llder cuando no es artificial, mantiene contacto estrecho y -

permanente con sus cuadros, porque estos mismos le dan la pau 
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:ta para consolidarse a si mismo y seguir siendo dirigente, 

tampoco la imagen con sus seguidores debe cambiar, ellos esp~ 

ran todo de 'l y en éste tienen su confianza, en la forma en

que esta relaci6n sea estrecha y firme las decisiones de los

lideres y dirigentes en beneficio de sus bases ser4 en todo -

momento avalada por éstos, y no habr4 facciones minoritarias

que puedan transgiversar la decisi6n de la mayoría que es el-

consenso. 

Fortalecerse en el consenso a corto plazo, es tarea ur-

gente para el partido, la oposici6n, avanza utilizando los 

errores del gobierno y los nuestros propios, la m4s de las v~ 

.ces utiliza nuestras banderas de lucha, si no reparamos en e~ 

to, esas ideologías ajenas a la del PRI podr4 anular nuestros 

logros y con ello nuestro trabajo y esfuerzo. 

El consenso ah{ est4, est4 vivo en una sociedad actuante 

que pide sea escuchada y atendida, el partido debe utilizar -

todos sus recursos materiales, ideol6gicos y humanos para co~ 

solidarlo coao sociedad y consolidarse coao partido. 

2," CONSENSO A LARGO PLAZO 

El consenso a largo plazo es en priaer•.instancia, el 

dar continuidad al trabajo real y efectivo ya iniciado, si 

nos preocupaaos por reto11&r el consenso a corto plazo debemos 

tambi'n preocuparnos en sostener ese consenso· logrado, para -
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ello, necesitaremos de no dar marcha atr~s en un proceso de -

activismo político permanente, que acrecente los resultados -

iniciales obtenidos y que se consolide con la propia respues

ta del partido. 

Es decir, que el partido poco a poco se vaya retroalimeE 

tando de la participaci6n de la sociedad en el trabajo que e~ 

te esti haciendo sobre la misma, experiencia que canalizada,

le permita prever situaciones político-electorales futuras, -

pues es de esperarse que la oposici6n cada vez seri m4s ague

rrida y utilizari nuevas formas para hacerse notar. 

Prever situaciones futuras implica estar atentos al des~ 

rrollo de la instancia econ6mica nacional e internacional, ya 

que 6stas pueden modificar en un momento dado una situaci6n -

política dada, para ello el partido debe estar preparado para 

responder por las mayorías que aglutina pero con el consenso

de las misaas, adem4s este consenso le servir~ para hacer - -

frente a las agresiones que en el ·iabito econ6mico y político 

puedan daftar a la soberanía e. independencia del pa~s. 

Tambi•n prever situaciones futuras es no reparar en co--
' rregir desviaciones que en este proceso se est•n dando, la --

pauta ais.a para este caso, la ira dando la misma sociedad, -

pues no debemos ni podemos caer en una dictadur.a ni de gobie.! 

no ni" de partido. 

Buscar el consenso.a largo plazo es buscar la permanen-

cia, para ello, otro.factor importante, es el que refiere al-
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discurso político que incluso, dicho por sus representantes -

se encuentra desgastado;C 47> este desgaste propiciado por el

uso excesivo del lenguaje político, también le resta credibi

lidad al mismo, muchos líderes y dirigentes caen en la ret6r! 

ca y demagogia desvirtuando al sentido de la oratoria políti

ca; adem4s de esto, la incongruencia de lo dicho con lo hecho 

a lo largo de mucho tiempo hace incr6dulos a los receptores -

sábedores que la m4s de las veces lo que se les dice no .se -

les cuaplir4. 

Recuperar el consenso implica decir, lo que es posible -

cuaplir; estamos como hemos mencionado ante una sociedad m4s-

« .·<' po1itizada que ya pone en evidencia los conceptos vertidos, -

que analiza lo que se les.dice y·enjuicia su veracidad; pode

aos f:ornar p.arte de ese consenso si. habl"aaos su le~suaje; y -

no 9's. que lo· q~e se.a posible ~~u~. la veracidad,· cla"Ti-

dad. y realidad en el discurso sc;in determinantei; para su ace~ 

taci6n y ast su consenso, de no. J\ácerio·, ·· 1ás paiabras se ir4n . . ·... .- .. 
desgastando ~s . .y .is ). con euo las. ideas• ·en ton~••: ~1 ·:dis-

curso se quedar' .e~. el. aire¡· á~. perd~J'.f:ei can~l ~e ~~~ica- -
. . . 

ci6n y luego el consenso. . ·.: 

He seftalado que retoaar. 01 c~nsé~s~ • :es Jortalecer: el 

.partido y a la sociedad, su ~r¡~i .. Z.d~ .y.~~~ieud'.a; ·es bu.!. ·. ' ·~ . .. . ....... ; . . . .. ·.- . .· ·" "'·· ' 

(47) 
- . :., .· 

Declaraciones de la DIP ~ l.iARiA BMILIA PARIAS M •. ''Bl .dis -
curso político". El Sol'.d'é M6Xico~"M6x:ico~ D.F.~ 14 de -
-yo de 1986, p. s. · ·· · · ···· · · · ·· · · · · · ·· 



.• 

85 

caT ensanchar los caminos de participaci6n y consulta y hacer 

en esto. más real el sistema de democracia. 

En este sentido la constituci6n es clara; "considera a

la democracia no solamente como una estructura jurídica y un

régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el-· 

constante mejoramiento econ6mico. social y cultural del pue-

blo". ( 48 ) 

Al fin de cuentas un régimen mientras m4s consensual sea. 

ser! m4s democrático. la democracia mientras m4s se va alcan

zando va teniendo nuevos requerimientos. lo importante para -

el. Part.~do Revolucionario Institucional. como para la socie--
:,. -·' 

dad. es preservar los derechos cívicos fundamentales. as{ la-

formaci6n política de la ciudadanía ser! más consciente y su

convicci6n política ser4 mejor. Aclaro que consolidar la CO.!!. 

vicci6n política de la ciudadanía y en s{ de la sociedad es -

quizá arma blanca de dos filos ya que si no logramos consoli

darnos en el consenso social tanto a corto como a largo plazo. 

la misma sociedad nos podr~ reb_asar, esto aun cuando parece -

ilusorio es real; el ejemplo se dio despu6s de los sisaos de

septieabre (1985). en que la misaa sociedad sali6 a la calle

a organizarse. Crear en la sociedad una buena convicci6n po

lítica es un riesgo que debemos toaar. las circunstancias as{ 

lo obligan y de no hacerlo nosotros. nuestra oposici6n lo har4. 

(48) Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. -
Art- 3, Secretaria de Gobernaci6n. México, D.F., 1986. 
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De esta forma• .con tal orientaci6n democriltica se debe -

conjugar sus principales medios de estructuraci6n; de entre 

éstos: 

- Pleno ejercicio del Sufragio, libertad electoral, ya -

que la forma demantener el consenso en el curso de la vida p~ 

blica y el sentir dela comunidad nacional es la consulta a la 

sociedad, ver y escuchar su consenso. 

Las consultas populares peri6dicas deben ser 1 ibres y - -

sinceras, no s6lo para el momento mismo de la jornada, sino -

para todas las circunstancias que guardan relaci6n con la vi

da pt1blica. 

Bl partido no requerk4de acciones fraudulentas en tanto 

tenga el consenso social, tiene buena plataforma ideol6gica,

debe preocuparse 9's en la selecci6n de candidatos y procurar 

ganar adeptos en tiempos anteriores al proceso electoral. 

-.Libertad política: condici6n indispensable para que 

pueda existir libertad electoral, es que exista libertad pol1'.. 

tica tanto para las •inorías reducidas, quiz4s, otras privil.!, 

giadas, COllO para todas en general: garantías individuales e~ 

mo libertad de opini6n, de asociaci6n, de petici6n, etc. El

poder p4blico emanado del partido debe garantizar la libertad 

política, no s6lo frente .al poder del aparato gubernamental -

sino también del monopolio de poder de grupos privados, se d.!, 

be asegurar las diversas posibilidades de manifestaci6n del -

sentir cívico mediante el respeto irrestricto de la legisla-

e i6n mexicana. 
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- Existencia de los partidos políticos. Si la sociedad

tiene la facultad de intervenir en la gestión pdblica. se re

conoce que el mejor camino es que la opini6n de la ciudadanía. 

el consenso. se precise. estructure y discipline mediante la

formaci6n y vitalidad de los partidos políticos. que son lla

mados a convertirse en el vocero de las distintas concesiones. 

de un futuro mejor para la comunidad nacional. 

El Partido Revolucionario Institucional. debemos seftalar 

es mayoritario pero no un4nime. esa parte del consenso que le

falta tambi~n es contrapeso que corrige desviaciones. y que le 

sirve para prepararse cada vez m4s y ser mejor opci~n. 

- La existencia de políticos y estadistas; los políticos 

profesionales no pueden eliminarse en un r~giaen democr4tico. 

por mucho que en nuestros días la acci6n del poder pdblico r~ 

quiera de la especializaci6n científica y t~cnica. particula~ 

mente en el campo de la economía. porque el gobierno ademis -

requiere personas con cualidades profundamente diversas. rel~ 

cionadas con la percepci6n de la psicología y sensibilidad de 

los hombres y de las reacciones sociales. conocimiento de .la

historia de .la comunidad nacional• sentido de las posibilida

des. apreciaci6n de la jerarquía de los valores. etc •• que le 

dan categoría para la direcci6n o liderazgo social. 

Por esto el partido debe preocuparse por tener a los me

jores polfticos en.sus filas. gente de comprobada capacidad -

intelectual y moral, y de ser posibie resistencia física. E.! 
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to adem4s de la convicci6n política. porque la mejor arma que 

tuviese un político es la convicci6n política; no se pue<le ha 

cer política si no hay convicci6n. 

-Aumento de la cultura y el civismo: el perfeccionamie~ 

to democr4tico-social. est4 en relaci6n directa con el aumen

to de cultura de la colectividad y de su educaci6n. así. la -

actuaci6n en los derechos cívicos de la sociedad tender4 a -

ser la m4s 6ptima y precisa. obligando tanto al Estado mismo

como a sus dirigentes un mayor esfuerzo en su trabajo de di-

recci6n social. 

Esta educaci6n. deber4 estar basada en el nacionalismo.

que a la vez que sirva al individuo en su desarrollo indivi-

dual, lo compenetre en la acci6n social que da el' consenso. y 

le permita tener la visi6n necesaria. real. consciente y. 5giL: 

de la problem4tica social imperante para cuestionar. criticar. 

y proponer mejoras a la misma. 

Bducaci6n y cultura que en su diario trabajo puedan en -

lo particular y lo general. solventar las crisis econ6micas y 

sociales que tenga el país. 

Quiz4s el consenso a largo plazo sea ni4s difícil que el

anterior. porque el consenso a corto plazo se puede· obtener.

si de inmediato volteamos a la sociedad y buscamos acciones -

que beneficien. a su economía familiar• o apoya1·los en ~ ... lui>-

. tancia laboral. gremial o sindical. Acciones que hagán con-

fianza en la sociedad hacia el partido (por citar un ejemplo; 



. , 

89 

estas acciones las-- e·stá desarrollanda concrct~mcr.te, el Part_! 

do Revolucionario Institucional, en el Distrito Federal, org~ 

~iza~do tig.n¡;o..:is .p!:!pul=.ires, festivales• etc. j • lo difícil en

este caso es darles permanencia y continuidad a tales accio-

nes que sustentan el consenso a largo plazo. 

Es por ello, que no podrlamos hablar de que el partido -

tendr4 el consenso necesario a largo plazo si a corto, no lo

obtiene y consolida y sobre todo, si no intensifica su car!c

ter de interlocutor de la sociedad civil vinculando a la esf~ 

ra polltica y el poder polltico manteniendo la alianza de el~ 

ses sociales indispensable en la cohesi6n nacional • 



e o N e L u s I o N E s 

Si se quisiera precisar en una palabra el fundamento so

cial y político. del Estado moderno, diríamos sin temor a equi 

vocarnos que es el consenso del pueblo, es decir, el acuerdo

que da lugar a la organizaci6n de la sociedad y del Estado y

que, pricticamente acepta el orden establecido y se somete al 

mismo; un acuerdo, por tanto, que es continuo y permanente y

que se transforma en abierta rebeli6n o disgregaci6n social,

cuando tal no sigue siendo. 

Bl consenso social est4 en la base de todas las concep-~ 

ciones políticas, en todos los momentos en los que un.grupo -

de gentes se congre1an para conjuntamente .viviT en araonla,. ·

en constante ayuda y superaci6n.; y .donde· es imperativo un - -

acuerdo que les d6 cohesi6n como grupo• como unidad social y'-. 

luego como Estado. Dentro de sus aseveraci~ne~ tenemos ~ue: 

Es activo para Rousseau y :constituye la esencia ·d~i ·con:·-:· · ·· 

trato sócial; es pasivo en Kant, en cuanto es ... el 'resultado de 
-

una ley universal que la raz6n impone a todo.s. 

Es a la vez activo y pasivo al iaismo tiempo· en. Co~~.tant, 
pues para 61 no se trata, como sucede con Kant, .de .. una cierta 

imposicl6n del orden estatal a los ciudadanos, sirio de la.de

fensa de sus intereses; de tal manera que alll dohde. tal de~-. 
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fensa no se dé, no existirá tampoco el consenso y la autori-

dad se hará ilegítima pues no tendrá sustento. 

En el caso de Constant, no encontramos tampoco aquella -

participaci6n activa de los ciudadanos en la vida y en el co~ 

trol del Estado que es propia de la teoría democrática de 

Rousseau que seftala: que el ciudadano está constituido como -

un mundo aparte y sus derechos para con el Estado se obtienen 

en raz6n de su existencia privada; la tranquilidad y la dedi

caci6n absoluta a ese mundo individual forman su interés fun

damental y la garantía del mismo interés del Estado, es decir, 

el interés general de todos. 

Dentro de esto, la sociedad juega un importante papel, -

en el caso de este estudio, la sociedad mexicana está compue.!_ 

ta por una heterogeneidad de individuos de diversas regiones

del país que le da gran diversidad de características; dentro 

de éstas, la movilidad imperante es una de las que condicio-

nan a su existencia, no obstante es claro que la sociedad cr~ 

ce y se desarrolla; crecimiento que además de ser num6rico-p~ 

blacional es también de espacio, ya que con este crecimiento, 

la ciudad de México y las ciudades m4s importantes.del pa!s -

tienden a ensancharse requiriendo de mayores espacios para .~ 

bitar; demanda que requiere dar respuesta a los problemas sub 

secuentes; como transportes, servicios de agua, luz, alcanta

rillado, drenaje, al·iaento, etc. , y de poder ofrecer asisten- -

cia aédica y un posible empleo para subsistir. 
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Este crecimiento se ha manifestado en los requerimientos 

de la sociedad y ésta de las de todo un país, que como el - -

nuestro, es requisito vital el responderlos para poder seguir 

teniendo el sustento que como apoyo social, le da el consenso. 

De estos requerimientos si bien los m4s determinantes sean de 

índole econ6mico, no debemos olvidar los políticos, que a la

vez son legitimables: gracias a éstos, la sociedad se ha con

cientizado de manera notable, tomando una actitud participat.! 

va en los asuntos que socialmente le competen. 

Para que el consenso ejerza su funci6n en las sociedades 

como la nuestra, hay que pactar para zanjar la estratifica- -

ci6n clasista y la jerarquizaci6n de funciones, es decir hay

que negociar el como se distribuye el poder para que estén -

presentados todos los sectores representativos de la sociedad. 

tarea por deús di.fícil pero que ha permitido tina necesaria,-· 

movilidad política en el país. Así, los regímenes que se pu.! 

dan instaurar en este tipo de sociedades caen dentro de dos -

grandes líneas: aquellas en los que se gobierna por dictado,

y aquellos en que se capta a consulta la voluntad de cada uno 

de los miembros de la sociedad y se toman decisiones por las

mayorías, nosotros optamos por esta dltima. 

Aquí es cuando el consenso de la sociedad asume su impo~ 

tancia, al ser necesario que éste, el consenso, esté m4s y m.! 

jor avalado por el Estado dirigente, conformado en este caso, 

por las instituciones del gobierno en sus tres poderes que lo 
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integran, tanto a nivel federal, estatal y municipal; también 

de los canales de participaci6n ciudadana; de entre éstos: -

los partidos políticos, caso concreto el Partido Revoluciona

rio Institucional. 

Bl Partido Revolucionario Institucional, ha estado pre-

sente en la vida política de México, el mismo sistema políti

co contempor&neo mexicano no se podría entender, si no es a -

partir del estudio del nacimiento y desarrollo del Partido Re 
i -

volucionario Institucional; éste• desde aquel entonces ha ido 

al par dela sociedad civil como interlocutor de sus demandas

y aspiraciones, éxito que le ha valido su hegemonía. 

Las razones de esta hegemonía, estln a la vista: la prim! 

:~ ~a es de orden hist6rico; ya que el Partido Revolucionario -

Institucional no sólo es el partido heredero de la revolución 

mexicana. sino también del liberalismo del siglo pasado y de

la independencia. Adel!lis, el Partido Revolucionario Institu

cional.· ha conservado el poder porque. su gestión;. ha sido en

t6rainos generales positiva• aunque hay que sella.lar• no exen

ta de manchas • 

Bl Partido Revolucionarió Institucional. ha sabido de a! 

guna manera el dar estabilidad al país. razón en la que finca 

su permanencia y desarrollo. Esto sin llegar a implantar el

terror ideológico como se estila en otros regímenes. o el de

tipo represivo, militarmente hablando. 
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No obstante esto, el Partido Revolucionario Institucio-

nal, ha podido dar movilidad al propio sistema, ha sabido ca

nalizar diversas tendencias ideol6gicas de su seno en una so

la; Independencia, Nacionalismo y Revoluci6n. En el partido

bien pueden caber diversas tendencias pero siempre y cuando -

tengan por interés el de las mayorías, el Partido Revolucion!! 

rio Institucional ha tenido la virtud de ser ecléctico·yde 

responder siempre al momento que coyunturalmente acontece. 

La capacidad de organizaci6n del Partido Revolucionario

Institucional, y luego de movilidad de sus cuadros ha sido •• 

fundamental en su existencia, ningún partido hasta hoy ha te

nido tal respuesta nacional, ni ha podido encuadrar a su mil! 

tancia, base en sectores. tan representativos como los tiene -

el partido; esa estructura piramidal es la que le da partici

paci6n político-social en cualquier municipio por pequefto o -

alejado que sea, y le da presencia al Partido Revolucionario

Insti tucionai. 

Todos estos logros que el partido ha tenido, hoy tienen

que ser revalidados, la crisis que golpea a la sociedad, gol

pea tambi~n al partido en cuanto 'ste es afectado en su hege

monía, misma, que si antes no le era cuestionable, hoy sí le

pueda ser; situaci6n que en resumidas cuentas da cabida al r! 

gimen democrdtico y participativo, del 

luci6n. 

gobierno de la revo-

Por tal raz6n, el Partido Revolucionario Institucional,-
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debe obligadamente de fortalecerse, tanto al interior, como 

en sus prácticas al exterior, .vincular la acci6n te6rica de -

sus estatutos que tom6 de la sociedad y llevarlos a la práct! 

ca de los hechos; no quedarse en elevaciones te6ricas metodo-

16gicas o meramente conceptuales, so pena, de permanecer en -

el aislamiento intelectual; o hacer repetitivo y demag6gico -

su discurso, al que tambi6n, ,hay que rescatar. 

Se requiere regresar a la sociedad la confianza que por

mucho tiempo al Partido Revolucionario Institucional ha serv! 

do y que hoy, le hace falta a la gente, confianza en su parti 

do, en sus cuadros y sus dirigentes, tambi6n el partido puede 

ofrecer consenso. 

Esta confianza deberá de ser una reivindicaci6n, primera 

mente, con sus propios cuadros, pues muchos de 6stos se que-

dan en la espera de su oportunidad, creando además de frustr~ 

ci6n, malos militantes, malos ciudadanos; deberá reivindicar

se en prácticas ya tambi6n amaftadas como el servilismo y doc! 

lidad, incluso de pensar, 6stas al daftar al partido daftan el~ 

gusto por la política y a la persona en lo individual. Por -

ello es labor de los lideres, dirigentes y funcionarios en &!. 

neral, as{ como de todos los cuadros que integran las bases -

el no confundir.estos t6rainos, con los de lealtad y discipl! 

na, que si bien en las delllils vocaciones son importantes, en -

política por naturaleza misma lo son ds. 

Vincularse con la gente es tarea del partido, de sus l{-
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deres y de sus dirigentes. ah1 está el consenso. abanderando 

sus problemas. más que ganar votos. buscar ganar conciencias, 

se tiene con que hacerlo. Ideología. Capacidad y Experiencia. 

Retomar el consenso será retomar la voz del pueblo. con 

6ste podrá hacer frente a los errores que se pudiese tener. -

tanto al interior del parti~o. del sector p6blico como de la -

iniciativa privada. y lo que es más. podrá hacerse frente a 

quienes de afuera atentan contra la integridad nacional. urge. 

entonces buscar ese consenso. antes de que responda a otras -

concepciones ideol6gicas partidistas ajenas al proyecto naci~ 

nal. 

No es la crisis econ6mica motivo para desdeftar el int~ 

r6s por el partido ni por la sociedad. esta es buena raz6n 

para hacer del consenso social una soluci6n conjunta entre 

pueblo y gobierno; fortalezcamos la pol Ítica para .fortalecer 

lo econ6mico. La base de la economia est& en la sociedad. 

Proyectar el consenso a futuro. es dar continuidad A 

las acciones que la emergencia nos obliga a hacer; hacer 

fuerza· de la uni6n de los mexicanos manteniendo ante todo la 

firme idea del nacionalismo y buscar nuevas prácticas de hacer 

política; la que. apegada al sentir nacional de solidez. con

fianza y buen futuro al destino de M6xico. 

Al fin de cuentas .el nacionalismo rio es más que el 

elemento que da coherencia y legitimidad al estado. y en lo -
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que respecta al pueblo, favorece la paz al conciliar las con

tradicciones entre clases y grupos sociales, es precisamente 

una de las bases del consenso politico nacional. 

En el Partido todavía existe militancia que cree en -

61, en su trabajo y su ideología; militancia que a6n espera 

mucho de la dirigencia y de la misma revolué:.i6n; Cista es in-

conclusa de no llevarse a cabo día a d{a, y con el esfuerzo 

conjunt·o de todos los sectores de la sociedad. 

No olvidemos que existe una sola sociedad, un solo -

consen.so y un solo pri{smo, ninguno de estos tres se puede -

perder, fortaleciendo la conciencia cívica y la convicci6n 

.:'i po'iítica se podr! hacer esa nueva política que hace falta, 

cada vez m!s cerca a .la democracia y m!s apegada a la justi

cia soéial. 
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