
1 

1 
l 1 

1 1 

11 
1 1 

! 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 l 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
l 1 

.. ! 1 
1 1 

l 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

I· t 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

• 1 1 • 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
l 1 
! 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

.. ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
ACATLAN 

E n s a y o s o -e i p J e o 

p e s e n a d o p o r 

ELIA ESPERANZA AYORA HERRERA 

Aspirando a Obtener el Grado de 

e n Sociologfa 

Acatla'n, Estado· de México 1987 

.. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



:r N .·n I c E .. ... 
' ... Q 

INTRUDUCCION 1 

CAPITULO I ORIGENES HISTORICOS y OEFINICION IDEOLOGICA ~ . .;a 
o 

1.1 Orrgen Hist4,ricg 19 
1.2 Fundadores ~0 • 24 

1. 3 Ideología · :.s> 32 
1.3.1 Concepci6n y postura ante el Estado 34 
l •• 3. 2 Doctrina Econ6mica 
i. 3. 3 Doctrina Social. 
1.3.4 Virajes Ideol6gicosoen la actualida'a 

Corrientes Internas "'" ·~:q,. .. 1.4 

1.5 

l. 6 

El "otro partido" 0 0 
La doctrina social de la Iglesia 

La Iglesia y la Pol!ti9a 
G 

~0 

37 

39 
42 
44 
50 

.54 
• 57 

CAPITULO II ESTRUCTURA Y OINAMJ;C~·1:NTERNAS 75 

76 

79 

.,. 

2.1 Estructura Interna 9 ;O 
2.1.1 Estructura vertical Q .-'\"• 

2.1. 2 

2.2 

2. 3 

2. 4 

2.5 

2.6 

Estructura Horizontal • 
Blecci6n y selecci6n de··1os directivos 
Selecci6n de 1os candidatos ·:f puestos 
popular 
Organizaciones Internas 
Organizaciones Externas 
Divulgaci6n IQ,eol6gica 

~ - .. 
.. 'i'l 

. 
eº~~~ .. ~~·: .. ~ ci' ·~O 
; . ·-;© 
•·.:jº'!"Ye 

. 
.. 
€> ,,1'i' 92 

del Partido· 100 

de elecciCSn 
105 

110 
111 
113 



.. 
" CAPXTUlf UX PRESENCXA POLITXCA 

·º ·.G 

3.1 Desarrollo Pol!tico-electoral 

3.2 

3.2.1 

Clientela Pol!tica 
El Militante 

3.3 
3.4 

Mecanismos de Financiamiento 
T4cticas de Penetracidn 

CONCLUSIONES 

BXBLXOGRAFXA 

.. 
. ... . 

,,; . ('.') 

,, ,, #·" -~ ·~ ,._tia. 

• ~,. ~ :9 
~,; ~ i.·~ • •. e ..... , .. 

.... 

12·oq;, 

121 
139 

.:· 143 
147 
150 

159 
o 

··-
196 

~ .. ... 
.. ,' .. 



o,.-_e 
~-~-

.-

o • 

··e+ 

INTRODUCCION 

.. 

.. ¡-·.··~ 

o 

--~-

.. 

··"' ._. 



• .. 

.... 

a 

.. 

... 

J:NTRODUCC:IOÑ 

~ 
·i 

El objeeivo principal de este trabajo es demostrar 

que el avance tenido en lós Oltimos años, por el·Parti-
o 

do Accidn Nacional.no es producto exclusivo de una man! 

festa~i6n antipri~sta por parte del electorado mexica -

no, sino que tambi~n manifiesta la constituci6n del PAN 

como un partido que aspira•. a la toma -deI poder y que, .-

olvidando doctrinas ideol~gicas y planbeamientos ~ticos, 

trabaja por ~llo. .. 
Las fuerzas que confluyen en el avance ~e este 

nuevo panismo son: 

!:. 

l. El cambio que sufri6 este par~i~Q éon• '"e"í as:~~o ·-. 6' 
de la corriente Conchello-Madero. Á° "partir de . 

1982 el PAN se ha lanza~o a la lucha pol!tico-ele~ 

toral de una manera más agresiva. La labor de en-

doctrinamiento de años y la crilf).s ~con6mica po~~-
.• 

la que atraviesa el pats son los dos aspectos que 

el panismo actual busca capitalizar. 

2. La iniciativa privada, afectada en su~ intereses 

.' ,. 
.. . :• 

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

• • 

.. 



.· 

~ . . . .. 
. ,; "' 

. ~ ~ 

y re5_e.nt!:,da" ·contra la ~a.gen PRI-Gobierno busqa a_! 

ternativas de presi6n y, porqu~ no, ~ciertos ~i -

tos de poder político. 

3. La clase media, gg~eada por la crisis y sin pro

yecto político propio resulta terreno f~rtil para 
'.) .. 

el endoctrinamiento panista. 

4. 

ci<Sn 

que 

r;,a acci6P, de cierto clero, algunas veces encubier

ta y otr&1 franca y definida en la vida política 

del país, que busca tener injerencia en el 4mbito 

terrenal de la vida de s~s feligreses (Vg. Quint~ 
0 

ro Arce en Sonora o Talam4s camandari en Chihua -

hu a).¡;;. o 

" .~ ... --·~QIJIQ 
Des~e:-su~ 0or!genes en 1930 hasta nuestros d!as, Ac 

NacPonal·~;""sufrido cambios internos tan fuertes: 
º"' • •'"'- ® 

resulta vAl'!fdo afirmar que el PAN actual, aspiraci2 

nes y objetivos inclu!dos, tiene muy poco o nada que 

ver con el PAN original. 

•. 

Cuando en 1939 un notable grupo de intelectuales -
0· 

mexicanos forma un nuevo partido pol!tico, Acci6n Naci2 

nal, la idea de su principal fundador, Manuel G6mez Mo-.. · 

- 2 - . . 
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'·· ... .. 

r!n, era la de constituir un aparato pol!tico que, ind_!! 

pendientemente de los l!deres pudiera tener injerenéia 

en la vida pol!tica del pa!s. G6Jn8z Mor!n se planteaba 

as!, la formaci6n de un partido•pol!tico en l~ acepci6n 

moderna del t~rmino: grupos que· participan activ~ente 

en el terreno electoral y parlamentario, aunque no red_!! 

cen su actividad exclusivamente a este terreno. 
":. 

Aspi -

rana la toma_pel poder y encaminan su actividad en es

te sentido. (l) Sin embargo, la idea de G6mez Mor!n no 

era llegar al poder por éste en s! mismo, buscaba, al -

igual que los dem!s fundadores crear un aparato pol!ti-

co capaz de concientizar a la ciudadan!a, educ!ndola P.2 

11ticamente. No se deja de lado la participaci6n elec-

toral y desde sus or!genes el PAN presentará candidatos 

a los puestos de elecci6n popular, si bien no a todos, 

e"..,s1 a los m!s importantes. La meta no era el triunfo P2. 

l.1tico inmediato sino ir ge.nerando una conciencia c!vi-

ca que a la l.arga, y a trav~s de un proceso de legitim~ 

ci6n gradual., lo diera. 

• .. °" • 
Duverger pl.antea dos formas b~sicas de nacimiento 

de un partido pol!tico: l. Los generados por la acti"! 

dad el.ectoral parlamentaria y 2. Los de origen exte --

erior generados en el seno de l.a sociedad civil.. "Los 

- 3 .. 
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lli, pa;t!idos .. creados desde afuera manifiestan hacia ellas 

[actividades electorales y parlamentarias] un despego 

.. 

mucho mayor que aquellos nutridos en el se~rallo y n~ 

cidos en su sombra". (l) 

El PAN puede ·clasificarse como un partido de ori

gen externo, que en sus inicios se planteaba.m!s la 

"civilizaci6n" y "educaci6n pol!tica" de la ciudadan1a 

que un inter~s parlamentario o de toma del poder. 

·con la Reforma Po11tica la participaci6n de los 

partidos pol1ticos se amplía. El PAN alej4ndose de 

sus or!genes y fundamentos guiado por una visión mAs 

pragm!tica, encarnada en la corriente Conchello-Madero, 

se convierte en un partido que aspira a la toma del p~ 

der por la v!a electoral como objetivo principal y as! 

lo expresa de manera abierta . 

. . . 
Acci6n Nacional inicfa s"!i ascenso hacia principios 

de la d~cada de los 60's, g~napresidencias municipales 

algunas de gran import'ancia'"c.omo San Luis R!o Colorado 

y Hermosillo en Sonora o San Luis Potes! en S.L~P. 
6' 

Avanza en el nivel federal con un nruñero cada vez mayor 

de diputaciones y para·1985 se plantea como meta lograr 
<e-

- 4 -
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,, 

el primer gobernador panista, con amplias posibi1idades .. 
en Nuevo Le6n y Sonora. 

El avance de la derecha, encarnada en el pani~mo, 

pare~e ser rotunda en nuestro pa!s. ·Pero ¿qu~ es la 

derecha?. 

En t~rminos generales en la.definici6n de la "de

recha m~xicana" puede aparecer de todo: nost&lgicos 

del porfiriato, empresarios pequeños, grandes y media-

nos, cat6licos recalci~rantes, sinarquistas, campesi-

nos fan4ticos, arnas de casa, poblanos, regiomontanos y 

sonorenses, etc. 

La diferenciaci6n derecha-izquierda surge en la i 

Repdblica Francesa " .•• cuando en la Asamblea los de-

fensores de la reforma y de las igualdades sociales .se 

sentaban a la izquierda mientras que los arist6cratas 

y los conservadores lo hac!an a la derecha". (3) 

En nuestros d!.as la diferenciaci6n derecha-izquieE_ 

da resulta mas compleja. Las dicotom!.as conservaduri.!. 

mo-cambio, tradici6n-revnluci6n, dictasI.ura-democrácia, 

no resultan explicativas. 
a 

- 5 -
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Pára definir a la aerecha pqd~s tomar algunos -
e• 

valores esenciales como·~on: el individualismo, la de-. ' 
fensa de la propiedad priva~a·y de la libre empresa, 

el deseo de mantener estructuras verticales de poder y 

•. el naGionalis~.: Estos dos dltimos puntos no aparecen 
• Cl) 

comé>~exclusivos de la derecha, sin embarg8 pueden conA 

tituir el punto de partida para que, a trav@\s de un fa 
• ,; : .. • C> " -

natismo exacerbado, se caiga en pla!'itteamientos fascis-

toides. Baste recordar el sinarquismo y algunos de :Los 

planteamientos de su l!der, en los años 40, Sa}vador 

Abascal: su admiraci6n por lá disciplina militar, la 

evocaci6ri, constante, del hispanismo.y las tradiciones 

legadas al grado de desear una"··· Nueva Edad Media, 

con una continuidad de la Edad Media que vivi6 M~xico 

en la ~poca colonial". (4) 

En nuestro pats ningdn grupo o.partido acepta de

finirse como de "derecha" porque .hacerlo serta implicl 

tar que se es enemi~o de los intereses de los grupos -

menos favorecidos, que se es .:,~tr6grada y se admira 

Don Porfirio. 

a 

Por otra parte aceptar la def inici6n de la dere -

cha como la def ensera del orden estab+~.cido y antag6n! 

" - " 

... 



.. . . 
ca de 1as fuerzas que buscan cambios, de izquierda por • 

tanto, resulta simplista. En determinado momento, por· 

ejemplo ~nte reg!menes populistas, ~a derecha taJ}lbien 

puede buscar cambios a la situaci6n existentes. Los -

cambios buscados tienden a buscar favorecer a 1os pro

pietarios, aqu! radica 1a peculiaridad de la derecha. 
V 

El pensamiento de la derecha niega la existencia ~ 

de ·las c1ases socia1es, y por lo tanto de su lucha, -
• 

reivindica valóres abstractos como la libertad indiv! 

dual haciendo caso omiso del. contexto material. de l.os 

individuos <5 >. De ah! que al PAN no le interese, por 

ejemp1o, l.a _1abor sindical, y busque captar elementos -..... 
con capacidad de l.ideraz90 que.' -1é permitan una penetr~ 

" ci6n pol!tica pero sin establecer compromisos para l.a 

defensa de tipo gremial. Como ej empl.o se puede citar . . 
el. de los obreros de. Moncl.ova (mineros), simpatizantes 

y votantes panistas .y. donde el sindicato est:i afil.iado 

a1 PRI con una escisi6n de izquierda llamada l.!nea pr2 

l.etaria. 

.· 
-; ¡, 

La derecha es anticomunista, niega la luchl' d-; cl~ 

ses, el.·e:Pncepto de natural.eza l.e es b&sico' • ••• en la 

medida se justifica los principios inmutables de la c! 

- 7 -
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vi 1 izaclón 11 (
6 ) como son la religión, la fami 1 ia, la --

propiedad,· etc. 

En ·u,.;. folleto llamado "45 ai'los de lucha en la pi!_ 

za pública" el PAN se define en sus orígenes como 

"· .• nuevas voces de Principios Humanos pisoteados por 

el partido-gobierno que sólo sabía de 'masas·', de lucha 

de clases, de dictadura del proletariado de gobierno de 

la Revolución ••. " y reivindica principios tales como

ls dignidad de la persona hu~na, el bien común, Pa --

tria y Constitución, entre otras. 

El PAN , ciertamente un partido de derecha,nunca-

cae en los fanatismos y exacerbaciones del sinarquismo, 

Su mismo origen resulta un punto diferenciador.Los fu~ 

dadores, hombres católicos pero cultos,hombres de ~ien, 

de empresa.'> univei<sitarios buscan formar un ins'tituto 

político que permita una participación leal en sus orí 

genes, frontal en la actualidad. 

'• -
En la década de los 30's hubo una gr~n. ;~~cción 

de derecha al Cardenismo. De las inconta'?l_es· organiza

ciones y partidos de esta tendencia que surgieron en -

aquel momento histórico sólo dos suti .. sisten en la actua 

lidad: el Pl:M y el PAN. 

.. 
• 

8 
@ •• 

. ·~ 

• 

.• 

• 



El Partido Democr&ta Mexicano (PDM), expresi6n de 

·ias corrientes mas democr4ticas y meno~ fan&ticas 'del 

sinarquismo, se fund6 en 1972 y hasta el momento lleva/ 

una vida precaria, teniendo sus puntos de apoyo en las 

zonas tradicionalmente sinarquistas: Michoac4n, Quer~

taro, Guanajuato y San Luis Potos1. 

El Partido Acci6n Nacional, con una historia menos 

espectacular y ef1mera que la d~~a Uni6n Nacional si-
narquista (UNS), " experiment6 un crecimiento len-

to pero constante, hasta ser el segundo partido en im

portancia es el pa1s" (?) y, en algunas entidades, el 

primero a nivel distrital o l'lUn i e i pa 1 • 

Desde sus or1genes el PAN se perfil6 como la se

gunda fuerza pol1tica del pais sin embargo, la dista~ 

cia que lo separaba del PRI en terininos de logros ele~ 

torales era ampl1sima. 

Para 1982 esta distancia se acorta y en algunos -

distritos electorales casi alcanzan el mismo n11mero de 

votos estos dos partidos. En un distrito, el XVIII 

del Estado de M~xico, el PAN alcanza un diputado de m~ 

yor1a: Jos~ Gorgillo Mandujano, editor de la revista -

- 9 -



"Ecos" de circul.aci<Sn eñ" Satl!l.ite , Echegar·ay y colo -

nías al.edañaif. Acci<Sn Nacional. logra 6.0. diputaciones 

p1urinomina1es. 

A nivel municipal. sus triunfos tambi~n aumentan~. 

¿De donde viene este fuerte repunte panista? pue

de habl.arse de tres factores que inciden fav0 rabl.emente 

en el. comportamiento el.ectoral. del. PAN: 

l. La iniciativa privada -Desde 1975, a ra!z del. rom-

pimiento iniciativa privada - gobierno y con l.a 

fundaci<Sn del Cq.nsejo Coordinador Empresarial. (CCE), 

se percibe una actitud pol.!tica mas agresiva por 

parte de ciertos sectores empresarial.es del. pa!s. 

Los paros empresariales, el. chiste pol.!tico y el. 

rumor, ser4n l.as t~cnicas preferidas para pre·sio-

nar al. gobierno echeverrista. 

" En l.os primeros años de.gobierno de L<Spez Pórtil.l.o 

se da una aparente ~ragua pol!tica. Sin embargo, 

el. empresariado se hal.l.aba descontento con ciertas 

medidas del. r~gimen an~erior y buscaban negociár -

con probabil.idades a su favor~ hecho _Ja nacional.i-

-10- oi. 
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zaci6n de la.'bané:a llev6 a los empresarios a lan-
(8) Los ataques al .gobierno, la 

indisciplina y, muchas veces, la ag;esi6n frontal 

proliferaron. 

Cabe recordar aqu! el caso de Sonora donde, hasta 

1975 el PAN era un partido pequeño y carente de -

'fuerza pol!tica. A ra!z de las expropiaciones del 

Valle del Yaqui un grupo de terratenientes, obvia

mente afectados, se vincula a Acci6n Nacional. E~ 

te part·i~o gana el año siguiente la presidencia m_!! 

nicipal en Hermosillo" luego siguen Cajeme, San 

Luis R!o Colorado, etc., siendo hasta el momento 8 

las presidencias municipales ganadas por Acci6n N~ 

ci<?nal. ( 9 ) Sonora se empieza a perfilar· corno una .. 
enti-dad.de ·~iliaci6n panista. 

AlgUnas ~orrientes, al interior de Acci6n Nacional, ... 
desde 'ijiÍ.~~'a~ tiempo ven!an coqueteando con importa!!. 

tes grupos de la iniciativa privada ( 10 ). La lle

gada de dolidos ex-banqueros y de res~ntidos l!de

res empresariales propicia el ascenso de Madero y 

Conchello al interior del partido. La ayuda· que 

va a prestar la i~iciativa privada al PAN ya no va 

•. 

- 11 -



2. 

... 
. . 

~-. 

·a ser encubierta sino muy franca y directa. 

El hecho de que relevantes miembros de la iniciat! 

va privada como Fernando Canales Clariond y Ad.al -

berta Rosas sean candidatos a las gubernaturas de 

Nuevo Le6n y Sonora respectivamente, clarifica es-

ta situaci6n. Se ha hablado tarnbi~n de la partic~ 

paci6n panista de Josá Luis Coindreau, uno de los 

beligerantes dirigentes empresariales. 

El apoyo de los sectores de clase media. Induda-

blemente el partido que m~s ha lucrado con la cr! 

sis econ6mica por la que atraviesa el pa!s ha si-

do Acci6n Nacional. Criticas descontextualizadas 

hacia la imagen PRI-Gobierno como Onicos culpables 

de la situaci6n por la que atraviesa el pa!s les -

permiten presentarse como una alternativa renovad_2 

ra, de cambio. 

En estados como Sonora, Nuevo Le6n o Coahuila don~ 

de, por su misma situaci6n fronteriza, las pol!ti

cas econ6micas del centro se resienten con fuerza, 

se ha creado un clima de descontento y desconfianza 

- 12 - .. 
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hacia el gobierno federal. 

La clase media, sector privilegiado en los años de 

a·ran....-e econ6mico del pa!s, es la clase que se sie_!! 

te mAs golpeada y resentida por las consecuencias 

de la crisis econ6mica. Adem~s la falta de un pr~ 

yecto hist6rico como clase la hace frAgil y cam --

biante en términos ideol6gicos. su individualis-• 

mo (ll), unido a todo lo anterior, la lleva a apo

yar cualquier proyecto, por endeble que sea, que -

le permita conservar sus privilegios. 

Los actores mismos de la crisis, empresarios, ex-

banqueros y comerciantes, que de una u otra forma 

participaron de su gcncraci6n; hoy bajo las si---

glas de Acci6n Nacional critican y atacan al go-

bierno como ~nico "culpable". 

'l..-'). 

Algunos grupos empresariales han llegado al extr~ 
. . ... 

mo de afirmar que ··1a cr:Í.s
0

is econ6mica que vive el 

pa!s es s6lo la expresi6n de una crisis peor, una 

crisis pol!tica, de un sistema que ya no responde 

a los reque!imientos del pa!s, por lo que se hace 

necesario el cambio de quienes estAn en el poder. 

1 3 

: .. -.. 
•. 

.. 



El lema de campaña de 1985 fue "vota por el cambio". 

3. El apoyo del clero- En cierta medida Acci6n Naci2 

nal siempre ha contado con el apoyo velado de cie~ 

tos sectores de la jerarquía e,clesi4stica. A ~ato 

ha contribu!do, sin lugar a dudas, tanto la vincu

laci6n de los dirigentes panistas con diversos gr~ 

pos de filiaci6n cat6lica (Asociaci6n Cristiana de 

M~xico¡ "Juventudes Cat6licas, el Movimiento Fami

liar Cristiano, etc.), as! como la fundamentaci6n 

de la ideolog!a de este partido en el pensamiento 

católico. 

A partir del Concilio Vaticano II, terminado en -

1965, la postura de la Iglesia se hace m4s abierta 

para la participación en pol!tica. Durante la·d~

cada de los setenta el clero mexicano se dedica a 

una labor pol!tica constante. A su interior se d.,!! 

finen corrientes de pensamiento social que dese~ 

car!n a la larga en definiciones pol!ticas. Para 

1982 esta actividad se hace notoria e incluso ah1e,! 

ta y pdblica. 

En la actualidad, aunque la Iglesia niega su part.! . . · 
- 14 -
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cipaci6n a favor de un partido u otro, ea clara -

la labor de ciertos obispos en la campaña de pro

moci6n ael voto, su llamado a votar por el cambio 

y su participaci6n al lado del PAN.y, en algunas 

zonas del P~M. 

No se puede hablar de la Iglesia como un todo mo

nol!tico que se mueve siempre en un mismo sentido. A 

su interior existen corrientes progresistas, como la 

llamada teolog!a de la liberaci6n que busca una pasto-

ral comprometida con los sectores m4s pobres de la so-

ciedad, aqu! se puede hablar de la labor que realiza -

el obispo Sarnuel Ruiz en la di6cesis de San Cristóbal 

de las Casas en Chiapas o el obispo Arturo Lona en T~ 

huantepec, oaxaca. Existen también posturas m4a tra-

dicionales en cuanto a la concepci6n del trabajo pas

toral pero que no descartan la labor pol!tica, m!s o 

menos encubierta, como parte de sus actividades, tal 

ser!a el caso de los obispos Manuel Quintero Arce de 

Hermosillo, Sonora, Manuel Talamás Camandari de Chi

huahua, Chihuahua, que en declaraciones pdblicas han 

hablado de lá-"necesidad de un ca!'lbio y desde el pdlp! 

to han exhortado a los feligreses ~·votar por el par

tido que les parezca más adecuado para generar un C<l!!! 

.. - 15 -
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bio de acuerdo a los principios sociales de la Iqle 

sia. Desde luego nunca han aceptado tener v!nculos 

con ninqdn partido pol!tico. 

- 16 -
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na" en ~ 64 p. 3 
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~' sepsetentas, México, 1976, p. 130 

Cfr. Abx:uch Linder, Miguel. "La cruzada Empresarial"
en ~ 64 pp. 25-29 

:rbid p. 26 
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Cfr. Nuncio, Abraham El PAN, Al~ernativa política 
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.!...LlLl_, México, Nueva lmágen, 1986 p.113. 
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( 11 ) Cfr. l.oaeza,Soledad Classes Moyennes,Democratie 

et Nationalisme au Mexique-L'Education dans la -

Recherche du Consen;;us- These doctoral, J 983, fo 

tocopia pp. lli-1.5. "C'est ainsi qu•itu MeX'ique 

nous pouvons identifier un ensemble de croyances, 

desymboles et d'atti~udes qui consti.tue une sous

culture de classes et un code de comportement des 

classes n:ioyennes. L'individualisme et la défense

de la propiété priveé, associés a une éthique du 

mérite individue! sont deux des ·valeurs essen--

tiel les de cette sous culture ••• " 
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CAPl'.TULO X 

OJUGENES Hl'.STORXCOS Y DXVULGACXON XDEOLOGICA 



l•l_- Origen Bist6rico 

La Revo1uci6n Mexicana constituye un muy complejo 

proceso hist6rico en el que se distinguen con claridad 

per~odos y momentos. La fase armada, la reconstrucci6n 

bajo el régimen de los caudilos, el cardenismo, la in.!, 

tituciona1izaci6n, el desarrollo estabilizador, las 

crisis, constituyen periodos discernibles. En algunos 

de ellos, dados sus énfasis doctrinarios y politicos -

ha privado un cierto consenso básico, mientras en otros 

se han acentuado disentimientos internos y oposiciones 

externas. Entre estos destacan el cardenisrno y las 

crisis, ambos vinculados al desarrollo del P.A.N. 

En 1939 se hicieron presentes agudas fuerzas cen

trifigas en la alianza revolucionaria que aconsejaron 

las lineas moderadas en las que descansó la candidatu

ra del General Avila Camacho y suscitaron iniciativas 

varias de oposición, entre ellas, muy señaladamente, la 

creaci6n del P.A.N. 

Es dificil caracterizar sintéticamente la causa 

generadora del P.A.N. Para algunos se trata de una 

reacci6n a los excesos del cardenismo, aunque éstos son 

muy heterog~neos -educación socialista, agrarismo, pop~ 

19 -



lismo- y despertaron oposiciones muy diversas entre dil! 

tintas clases y categorías(l). Para otros, se trata de 

grupos marginados de la corriente hist6rica del desarr~ 

llo revolucionario mexicano que aprovechan la pacifica

ci6n de las contiendas militares para probar fortuna, 

haciéndose presentes como "testimonios" cr!ticos<2 >. 
En este caso, se trataría, también de una ama.lgama com-

pleja de fuerzas heterogéneas. Finalmente, otros ad--

vierten la unidad doctrinal que alcanza el panismo con 

el tema de la persona humana y la ex{gencia del bien c~ 

man divisas ~n rigor poco precisas para asegurarnos que 

nos encontramos esencialmente ante un desarrollo cat6ll:, 

co conservador. De hecho el concepto de bien comdn, 

apareci6 por primera vez en la doctrina social de la 

Iglesia en la encíclica Rerum Novarum< 3 >, y para estos 

momentos era aceptado, al interior de la misma, como -

una alternativa entre el capitalismo egoísta y el soci~ 

lismo injusto. 

Es cierto que en México el diferendum religioso se 

había arrastrado por dos d~cadas.y hab!a generado v!ctl:. 

mas, rencores e intereses. Sin embargo, el ritmo del -

cambio social era acelerado y perturbador< 4 >. En este 

sentido, conviene destacar dos elementos: En primer té~ 

mino, la transici6n social y pol!tica del pa!s de una s~ 
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ciedad esencialmente rural~ aunque ya denominada por la 

manufactura y por el mercado, a una sociedad urbana, -

lo que signific6 en 1940 una crisis de las estructuras 

estamentales(S). En segundo t~rmino, la persistencia 

a lo largo de la reforma agraria de un empr~sariado -

agrtcola econ6micamente innovador y progresista, acosl! 

do y sin representaci6n polttica. Ambos elementos CO.!! 

vergen en la existencia de dirigentes sociales y econ~ 

micos, prestigios urbanos y profesionales, al margen 

de la representaci6n política. Algunos de ellos agre-

·, gartan sus intereses al discurso creador del P.A.N. 

(se recuerdan señoríos de la tierra y de la ciudad, v_! 

sienes ~ticas, magisterios y saberes, discipulazgos en 

Gonz~lez Luna, M~guel Estrada, Preciado Hernandez, Ma

lina Font, Arag6n, Herrera y Lazo, Castillo Miranda, -

Cossio y Cossio, De la Mora, Fernandez Cuete, Duran C~ 

sahonda, Gonz~lez Jauregui, Guiza, Kuri Breña, Gall~s

tegui, de Garay, s. Trinidad García, Landereche, Robles 

Le6n, Ulloa, Velas~ó Zimbr6n). 

Las fuerzas que participaron en el surgimiento de 

Acci6n Nacional pueden ser clasificadas en tres grupos: 

a) Los activistas cat6licos, que fue el sector mas n~ 
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meroso y buscaba 1a defensa de ciertos va1ores tr.!_ 

diciona1es. 

b) A1gunos po11ticos y profesionistas, participantes 

o co1aboradores en administraciones anteriores y -

que por diferentes motivos háb!an quedado fuera de1 

juego po11tico. 

c) A1gunos terratenientes y empresarios que hab!an -

visto afectados sus intereses por 1a po1!tica econ~ 

mica de1 cardenismo. 

Entre 1as organizaciones que participaron en 1a fll!! 

daci6n de1 P.A.N. podr!an ennumerarse a1gunos miembros -

de 1a Acci6n Cat61ica, a1gunos grupos de 1a Uni6n Nacio

na1 de Estudiantes Cat61icos (UNEC) , de 1a que posterio~ 

mente sur9ir!an 1os grupos de 1os "Tecos" y 1os "conejos", 

a1gunos grupos de 1a Confederaci6n Nacional de Estudian

tes (CNE) , agrupaci6n que se form6 dentro de 1a UNAM pa

ra oponerse a 1as po1!ticas de1 cardenismo, en defensa -

de tradiciones inte1ectua1es de ra!z c1aramente conserv.!_ 

dora: margina1rnente participaron a1gunos exmiembros de1 

Partido Naciona1 Antiree1eccionista (PNA) , e1 cua1 en -

1929 1anz6 1a candidatura de José Vasconce1os a 1a Pre

sidencia de la Repab1ica. También participaron a1gunos 

exmiembros de 1a "Base" fracci6n de militantes sinarqui_!. 
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tas incorporada a la Liga (G) De este grupo emana en 

1937 la Uni6n NaciQnal Sinarquista (UNS), que, segdn 

Meyer, se constituye como la secci6n No. 11 de la •ea-

se• (7) 

Segdn algunas versiones, G6mez Mortn, as!; .como -

otros futuros panistas, militaron en la secci6n No. 1, 

la patronal, de este grupo. Sin embargo, no se puede 

afirmar que el P.A.N. fuera resultado de estas organ! 

zaciones de cat6licos inconformes. 

En un principio gente de la Base y del P.A.N. co

laboran entre s! apoyando a sus respectivas organiza

ciones: Miguel Estrada Iturbe y Salvador Abascal, de 

la •sase" de Morelia, trabajaron en el P.A.N., Enrique 

Mart!n Gonz!lez, Jefe sinarquista de Guadalajara, es -

cuñado de Gonz!lez Luna ide6logo panista. Sin embargo, 

las criticas son acerbas, las divergencias profundas y 

las relaciones tirantes (S) 

En los 70's surge de la UNS el PDM, en la bdsque

da de una participaci6n pol!tica por la v!a paé!fica. 

P.A.N. y P.D.M. han trabajado juntos pero s6lo consid2 

ran la posibilidad de alianzas circunstanciales dadas 
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las diferencias tan grandes que tienen entre s! (9) 

De hecho, el P.A.N. y la UNS son muy diferentes 

entre s!; incluso sus relaciones podr!an calificarse 

de delicadas, aunque sin llegar al enfrentamiento. 

Sus programas y militantes son muy distintos como pa

ra confundirlos o considerarlos similares" Znte1ectu~ 

les, estudiantes, propietarios e industriales de clase 

media acomodada forman la clientela del P.A.N., cuyos 

intereses y aspiraciones difieren mucho de los de las 

masas rurales y marginales urbanas que se adhieren al 

sinarquisrno. 

1.2 Fundadores 

A principios de 1939 empez6 a gestarse lo que se

r!a el futuro partido, por estas fechas se constituye 

un Comit~ Organizador, cuyo Secretario, el Lic. Manuel 

G6mez Mor!n, se encargar!a de organizar las filialea -

en los estados, las discusiones de programas, etc. E,!l 

tre los comit~s estatales, uno de los m4s destacados 

fue el de Guadalajara, Jal., a cargo del Lic. Efratn 

Gonz4lez Luna. Algunas de las personalidades que pa~ 

ticipan en los trabajos preparatorios fueron los ing~ 
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nieros Alberto Escalona, Angel Caso, Carlos S!nchez 

Navarro, Carlos Ramtrez Zetina y los doctores Pablo 

Herrera Carrillo y Jesas Guiza y Acevedo (lO) 

Hacia fines de julio de 1939 quedaron terminados 

los trabajos preparatorios, se señalaron como fechas 

para la celebraci6n de la Asamblea Constitutiva los -

d!as 14, 15, 16 y 17 de septiembre de ese mismo año. -

As! naci6 el PAN en septiembre de 1939. 

En la fundaci6n de Acci6n Nacional participaron 

personalidades provenientes de diferentes horizontes 

ideológicos como Bernardo Ponce, Eustaquio Escand6n, 

Juan S~nchez Navarro, Aníbal de Iturbidc, Hugo Guti~-

rrez Vega, Ernesto Robles Le6n, Aquiles Elorduy, Tori

bio Esquivel Obreg6n, M:i.guel Estrada, Rafael Preciado 

Hern4ndez, Gustavo Molina Font, Daniel Kuri Breña, D~ 

r4n Casahonda, Manuel G6mez Mor1n, Ezequiel A. Ch4vez, 

Efra!n González Luna, entre otros muchos; algunos ca

t6licos, otroa de corte nacionalista, algunos exfunci2 

narios. varios de sus fundadores abandonaron pronto -

el partido, algunos por su edad y otros por razo~es P2 

l!ticas. Los que quedan al frente del PAN y conforman 

su pensamiento pol!tico y sus programas electorales, -

cuando menos hasta la d~cada de los sesentas, son Ma--
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nuel. G6mez Mor!n, a q.iien se deben los aspectos econ6micos de 

l.os principios doctrinarios y de l.os programas de ac

ci6n. Los conceptos de Naci6n, papel. de 1a famil.ia,

papel del. Estado, etc., son obra de González Luna. 

a) Manuel. G6mez Mor!n. 

Las biograf!as de l.os dos principales ide61ogos 

del. PAN resul.tan expl.icativas de sus respectivas postu-

ras y &nbitos de inter~s. G6mez Mor!n, nacido en Bat.2 

pi , Chihuahua, en 1898, realiz6 sus primeros estu -

dios en una escuela cat6lica pero al. parecer, esta fo.!: 

maci6n no tuvo gran infl.uencia en su pensamientor por 

el contrario, su paso por l.a ENP, al.a.que ingres6 en 

1915, y donde conoci6 a Lombardo Tol.edano y al resto -

de l.a generaci6n conocida como lo.s "Siete Sabios" (ll), 

discípulos todos de Antonio Caso, parece h~r sido d~ 

cisivo en su vida. G6mez Mor!n estudi6 Derecho y fue 

el primer miembro de su generaci6n en recibirse, trab~ 

j6 como secretario particular del General Salvador Al.

varado, ministro de Hacienda de Obreg6n; posteriormen

te, fue ·Oficial Mayor y Subsecretario de la misma de-

p~ndencia. En 1921 fue agente financiero de M~xico en 

Nueva York; en 1922 Vasconcelos lo ll.ama para ser di--
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rector de la Escuela Nacional de Derecho que durante su 

administraci6n se ~ransforma en Facultad de Derecho y -

Ciencias Sociales; en ella Ullplant6 el curso de Sociol_2 

g!a Mexicana, a. cargo de Daniel Cos!o Vi llegas. Con C.!!_ 

lles, G6mez Mor!n vuelve a la Secretarla de Hacienda c_2 

mo asesor del Secretario Alberto Pani; entre 1925 y 1927 

diseña el impuesto sobre la renta, organiza la primera 

Convenci6n Nacional Fiscal, elabora la Ley General de -

Instituciones de CrAdito y Establecimientos Bancarios, 

organiza el Banco de MAxico y es nombrado presidente -

del Consejo de Administraci6n; organiza el Banco Naci2 

nal de CrAdito Agr!cola y elabora un proyecto para la 

creaci6~ del Seguro Social. En 1927 asiste a la Liga 

de las Naciones como delegado de MAxico, y durante es--

tos años es Consejero Legal ue la Embajada de la Uni6n. 

Sovi~tica en MAxico (l 2 ) 

En 1928 G6mez Mor!n renuncia al Banco de MAxico, -

en señal de desacuerdo hacia los prAstamos otorgados a 

la compañía Agr!cola del Monte, pone sus conocimientos 

al servicio de la iniciativa privada, organiza y reorg~ 

niza algunos Bancos particulares como el de Comercio y 

el de Londres y M4xico, asesora a numerosas empresas c2 

mo el grupo Monterrey, el Puerto de Liverpool, La Cen--
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tral y Goodrich Euzkadi. 

Por esta ~poca, el pe~samiento econ6mico de G<5mez 

Mortn coincidta con el.de los dirigentes pol!ticos de 

la dpoca; piensa en la necesidad de integrar una soci,!! 

dad capitalista moderna (dejar hacer, dejar pasar), e~ 

perativismo en el campo, el Seguro Social, ~ eficiente 

sistema fiscal y, sobre todo, un Estado rector, admini~ 

trador. 

En cuanto a pol!tica, a partir de 1928, empieza a 

considerar la necesidad de crear un grupo polttico con 

gente "no usada", propone la idea a Narciso Bassols -

quien la ve con agrado y pone como Qnica condici6n que 

el nuevo partido sea socialista, condici6n que G<5mez M~ 

r!n rechaza. Propone la idea a algunos intelectuales 

como Valent!n Gcwla y Ezequiel A. Ch~vez quienes la ven 

con agrado. Tambi~n le plantea la creaci6n de un nue

vo partido a vasconcelos cuya campaña electoral se apr_2 

ximaba, sin embargo, Vasconcelos se consideraba como un 

"Madero culto" que serta ungido por el voto popular y -

no veta la necesidad de crear un aparato polttico. Gl5-

mez Mor!n, en cambio, concebta la actividad pol!tica C,2 

mo algo permanente, basado en leyes e instituciones, 
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pensaba a largo plazo (l 3 l 

Manuel G<5mez Mor1n fue rector de la UNAM hasta -

1934, y se le distingui6 con el grado de Doctor Hono

ris Causa por la labor realizada. Fue el primer pre

sidente del Comit~ Ejecutivo Nacional del PAN de 1939 

a 1949 y, hasta su muerte, acaecida en 1972, se mant~ 

vo estrechamente vinculado al partido. 

b) Efra1n González Luna. 

G6mez Mor1n conoci6 a Efra!n González Luna al vi-

sitar la ciudad de Guadalajara corno parte de la campa

ña para la integraci6n del nuevo partido (l 4) ; A dif~ 

rencia del primero, González Luna carec1a de experien

cia pol!tica y poseía una visi6n del mundo profundarne~ 

te cat6lica. Se desconocen sus actividades anteriores 

a la fundaci6n del partido y lo ~nico que se sabe es -

que naci6 en 1898 en una poblaci6n en. el sur de Jalis

co (Autián) , en el seno de una familia sumamente cat6-

lica1 pas6 casi toda su vida en Guadalajara. Vale la 

pena mencionar dos hechos de importancia en su vida; -

su militancia en las filas de la Acción Cat6lica de J~ 

venes Mexicanos, de la cual lleg6 a ser presidente, y 
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su asistencia al Congreso Xnteramericano de Problemas -

Sociales, celebrado en 1942 en los E.U., organizado por 

la National Catholic Welfare Conference, donde conoci6 

al fil6sofo Jacques Haritain (lS) 

A diferencia de G6mez Mor!n, quien hablaba de la -

necesidad de organizar un grupo pol!tico s6lido, de lu

char contra el caudillismo (l 6 ), etc., en el lenguaje 

utilizado por Gonz4lez Luna aparece un tinte hwnanista 

con carga evidente y pronunciadamente cat6lica. Se pr2 

nuncia por "la cruzada por la verdad pol!tica•, "la Sa_!! 

ta aventura" que emprender!a Acci6n Nacional, etc., CO!! 

ceptos que m4s tarde se encuadrar!an en el humanismo -

pol!tico, filosof!a pol!tica de Acci6n Nacional <17 >. 
Estos dos hombres de origen, formaci6n y pensamiento 

tan dis!miles ser!an los que elaborar!an la doctrina P.!!. · 

nista. 

A los part!cipes de la fundaci6n del PAN se les -

puede caracterizar como hombres cat6licos, de la acad~ 

mia, del foro del ejercicio liberal de la profesi6n o, 

acaso en el cuadro de empresas casi familiares; hom--

brea de familia, caballeros cristianos, enemigos por 

igual del capitalismo (visto coJl\O anglosaj6n y yanqui, 
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protestante, individualista) y del comunismo (bolchev! 

que, tir4nico, antinatural, etc.), partidarios, con t~ 

do, del aspecto nacion~1ista de 1a Revoluci6n, pero 

nunca del indigenismo, del agrarismo, del "estatismo" 

que cobr6 (l S > 

Fue en su origen y hasta hace un año, un partido 

m4s de creyentes que de aparatos, de ah! que no le re

sultasen necesarios ni cuadros completos ni masas cua~ 

tiosas. De ah~, tambi~n su ausencia en los grandes m~ 

vimientos sociales, su debilidad estructural y, final

mente, su vulnerabilidad hacia el asalto de nuevos li-

derazgos. 
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l. 3 I D E o L o G I A 

Inspiradores y Fuentes Doctrina1es 

E1 referente de 1os principios doctrinarios de1 PAN se 

encuentra en 1a cosmovisi6n de 1a Ig1esia cat61ica pre y pos~ 

conci1io Vaticano II y en 1os paradigmas de lo que se ha de~! 

nido como justnaturalismo aristot~1ico. 

De 1as enc!c1icas de P~o XI y Juan XXIII toma e1 parti~ 

do sus postu1ados basicos¡ 1as 1ibertades individua1es como -

1~ites del poder del Estado, 1a propiedad privada como garas_ 

t!a de 1a 1ibertad d~ la persona humana y e1~ento b~sico de1 

orden socia1, 1os derechos individuales y fami1iares como an

teriores al estado, y el principio de subsidiaridad como 1a -

definici6n de funciones desde 1a familia hasta el Estado(l 9). 

Adn en sus momentos de renovaci6n ideo16gica; Accidn N.!, 

cional ha seguido 1a evo1uci6n doctrinaria de 1a Iglesia-cat~ 

1ica. En e1 Conci1io Vaticano II (de 1962 a 65, Juan XXIII y 

Pau1o VI) y 1a enc!c1ica POPULORUM PROGRESSIO (1967, Paulo VI), 

se propugna la so1idaridad y 1a cooperacidn humana como condi

cidn para cambios estructurales ,de fondo. Por su parte, en el 

~bio democrAtico de estructuras, en febrero de 1969, la doc

trina social del PAN se def iniO como el •solidarismo• caracte

rizado como 1a " ..• participaci6n responsable y solidaria de la 

persona en 1a convivencia y organizaci6n de la autoridad y las 
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instituciones para pr01110ver y garantizar el orden, el pro

greso y la paz a la persona, la familia y los grupos aocia

les• (20>. 

Sobre la identif icaci6n y co1aboraci6n que se ha dado 

entre el instituto po11tico y la Ig1esia, es significativo 

el hecho de que Efra!n Gonzalez Horf!n fungiera como uno de 

loto principales asesores que busc6 el episcopado Mexicano -

en 1972, durante l.os preparativos de CELAM-Puebl.a, como ap2_ 

yo para la el.aboraci6n del. documento denominado El compromi 

so cristiano ante l.as opciones social.es y l.a pol.!tica<21 >. 
Este texto constituye una reacci6n expl!cita a la corriente 

latinoamericana conocida como "teo1og!a de 1a 1iberaci6n" -

surgida a ra!z de 1os pronunciamientos de 1a CELAM-MEDELLIN, 

1968, con e1 objetivo de condenar e1 capita1ismo y a1 socia-

lismo, ap1icando como mecanismo conceptua1 e1 "tercerismo",-

que diera 1ugar a 1a noci6n de una Ig1esia So1idaria, noci6n 

que se opone a aque11os dos po1os de concepci6n de1 hombre en 

sociedad. 

La fi1osof!a po1!tica de1 PAN fue defini~a por Efrá!n 

Gonz41ez Luna como "Humanismo Pol!tico"< 22 >. Dado e1 momento 

hist6rico de su surgimiento, caracterizado por los ide61ogos 

paniatas como "~poca de masificaci6n y despersona1izaci6n•<
23 >, 

el PAN propon!a la necesidad de destacar la importancia de la 

"di9ni1iad de 1a persona humana", como principio y fundamento -

de la sociedad y la 1ucha por e1 "bien comdn", entendido como 

finalidad 01tima de1 Estado. Estos son los dos supuestos axio_ 
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169icos que constituyen el edificio ideol6gico de Acci6n 

Nacional <24 >. 

Uno de los filos6fos que t~vo m4s influencia en la de

finici6n doctrinal del PAN fue Jacques Maritain, cuyo libro 

Humanismo integral fue difundidio por Accidn Nacional en 

M~xico; muchos de los conceptos que en ~l aparecen fueron 

catados y utilizados en los planteamientos ideol69icos del 

partido. 

Efra1n Gonz~ez Luna tuve relaci6n directa con 

hacia 1942 y es probable que el dirigente panista haya sido 

principal conducto a trav~s del cual los planteamientos de 

ritain se constituyeron en la fuente de inspiraci6n mas 

ta de los principios doctrinarios del partido. 

El pensamiento Vasconcelista alrededor de cuestiones 

les como el individualismo dc:ocr~tico, el antiautorismo, la 

cr1tica moralista a la pol1tica, el repudio a los pol1ticos pr21,; 

fesionales, etc., estlln tambi~n de una u otra manera presente•~;'. 
en los pla~teamientos panistas 125>. 

1.3.l Concepci6n y postura ante el Estado 

De todo el discurso ideol69ico del PAN se desprende en 

forma reiterada, que las funciones y alcances del Estado de -

ben entenderse y delimitarse a partir de las libertades indi

viduales. Conciben y propugnan una sociedad cuya conformacidn-
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se da de manera natural y, por ello, la constit~ci6n social -

que resulta de este consenso debe ser previa a la constituci6n 

pol1tica y debe regir sobre el derecho positivo< 26 ). 

Se puede deducir en este sen1:ido, que los ide6logos pa

nistas se identifican con Arist6teles en su concepci6n del d~ 

recho natural en un sentido subjetivo, es decir, independien

temente de las diferencias e~tre los régimenes socio-pol1ticos 

en que éste se presente; lo ubican desde la perspectiva de las 

libertades individuales y por encima del derecho positi~o. 

Para el partido, la democracia es un orden pol1tico en el 

cual el Estado debe ser un 6rgano de servicio a la persona hum~ 

na y a la comunidad, que no s6lo debe concebirse como una técn_! 

ca de organizaci6n social, sino también como una doctrina pol1-

tica fundamental que parta del respeto a la libertad y dignidad 

del individuo, y se dirija hacia una conciencia de la unidad, un 

credo comdn, un designio o propósito de actividad colectiva<27 >. 

En un principio, el PAN no se plante6 la cuesti6n de la t~ 

ma del poder ni la conformación de organizaciones de masa, el i!!! 

pulso de un sindicalismo cat6lico o la formulación de contrapro

gramas de gobierno. Aceptando en lo fundamental las reglas del 

juego, encuadr~ndose dentro del sistema, sus fundadores buscaban 

cierta oposici6n formando "auténticos ciudadanos", inspirados en 

la idea de una vida social sustentada en una especie de "person~ 

lismo comunitario" que o~one su base humanista a los conceptos -

- 35 -



de capitalismo y comunismo. 

La. finalidad expl!cita del procelitismo ideol~gico panista, 

en sus orígenes, podemos defirlirla como la de cobrar hegemon!a 

espiritual, penetrar a la sociedad desde dentro y as! civilizar, 

cristianizar al Estado. De esta manera lleg6 a manifestarse co

mo un partido testimonial, de endoctrinaniiento c!vico-moral per-

manente. En ningún documento doctrinario anteri·or a 1965 se d.,!! 

ja ver explícita o impl!citamente su vocaci6n por el poder¡ de 

ah! ~ue fuera calificado como la "oposici6n leal" por s. Loaeza 

en 1974 <29 > 

Por. lo que toca a su posici6n ante el Estado, el PAN, desde 

sus inicios, se ha pronunciado en contra de los artículos .'3 •, ·27 

y 139 de la Constituci6n promulgada en 1917, abogando por lo~ d~ 

rechos de los padres para dar a sus hijos la educaci6n que con-

sideran mlis conveniente. Afirman que no existe el respet~ al 

voto ni a la divisi6n de poderes, en virtud de que el Leg~~l~t! 

vo estli subordinado al Ejecutivo; que no se da la representaci6r1 

popular, ya que e~iste lo que definen como "monopolio de repre

sentaci6n", y que el régimen federal no serli posible, mientras 

no exista una verdadera descentralizaci6n del poder <29> 

. 
Los pronunciamientos ideol6gicos que encontremos en la pl~ 

taforma pol!tica y social del PAN para las elecciones de 1982, 

resaltan la necesidad de crear una conciencia nacional que trasciende 
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a c;ases y grupos, contra_ lo que ellos dominan "la hipertrof!a 

d~l 'Estado", caracterizada por la ineptit':'.d y la corrupción '(JO). 

Oponen al Estado-Gobierno (ya que afirman que se han con-

confundido durante. decenios estos conceptos) o bien al Gobierno

Partido, par conceptual muy utilizado en su discurso para resal

tar su condena al control polrtico destinado a perpetuar un gru

po en el poder, la alternativa del Estado solidario y democráti

co, cuyo compromiso consiste en la satisfacción de las necesida

des sociales e individuales¡ ert la difusión real del poder en-

tre el pueblo y en hacer social al Estado <31 > 

Úl. 3. 2 Doctrina Económica 

El PAN en sus "principios de doctrina" establece que el Es-

tado debe tener llnicamente autoridad en la economra nacional y -

no propiedad 1321 

En la proyección de sus principios de doct:ina de 1965 aceE 

ta cierta intervención del Estado de acuerdo.a las exigencias del 

bieri en cada caso concreto. 

Privilegian a la iniciativa ~rivada y la definen como "la -

más viva fuente de mejoramiento social", consid.eran que el Esta

do deberá promover la organización de actividades sociales, "sin 

matar, estorbar ni desplasar esa iniciativa" <33> .•. 
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Abogan por una planeaci6n que no sea un disfr4z econ6-

mico del control polrtico, sino que concerten la libertad y 

la iniciativa individual. 

Entienden la actividad econ6mica sometida a la ley mo

ral y a los fines y valores permanentes de la vida humana. 

En los "cuatro derechos individuales y sociales deriv~ 

dos de su XXV Asamblea Nacional, en el caprtulo referente al 

derecho a la Justicia, se extienden en sus pronunciamientos 

de car4cter econ6mico. Por ejemplo, proclaman el Derecho de 

todo ciudadano a la propiedad privada para no encontrarse •· 

desprotegido ante un Estado con tendencias omn~voras c34> ~-~·. 

El Partido condena la polrtica econ6mica del r~gimen1 -

considera ilegal el endeudamiento desmedido, y critican anr-

pliamente la colocaci6n del petr6leo como eje de la economra 

nacional, afirmando que, por esa vra, el r~giJ11en se obstina_ 

en sostener un modelo de capitalismo dependiente. Denuncia 

por igual la excesiva impresi6n de billetes y la tributaci6n 

que tiende a gravar el trabajo más que el capital1 critican_ 

la pol1'.tica de salarios mrnimos y califican de inepto Y desh~ 

nesto el maneijo de los recursos del Estado. 

Ante esta situaci6n afirman que "pugnarán porque la_ex

plotaci6n, la inélustri.alizaci6n y la exportacidn de hidrocarburos 
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y sus derivados fortal.'<O!zcan el. desarrol.l.o integral. del. pata•, 

sin beneficiar a un g:cupo "ni a potencia mundial. al.gµna • J as! 

mismo, se pronuncia por una reforma fisca~ que •acabe con l.a 

evasi6n de particulares y funcionarios", que evite "subsidios 

oficial.es o privados a partidos, organismos, sindicatos y.em

presas• y que grave equítativamente capital. y trabajo persa -

nal. (35) 

Tambidn demanda un~ pol.!tica econ6mica que tienda a di.!!, 

tribuir •proporciones considerables de la inversi6n neta nueva 

entre los sectores desprotegidos especialmente en el campo me

xicano", y una "reforma profunda de l.a empresa" en l.a que l.os 

beneficios sean distribu!dos entre empleados y empleadores; pero 

ni en estos ni en l.osdem!s prop6sitos que supuestamente propug

nar4 el PAN, se expresan. estrategias concretas o mecanismos que 

permit~n vislumbrar c6rno se podr!an llevar a l.a realidad, sin -

tornarse incongruentes con sus p1anteamientos original.es. 

¡;:·3~ ~ : Doctrina Social. 

El partido declara en sus "principios de doctrina" qu~ 

•J.a person·a humana tiene una eminente dignidad y un destino ª.!. 

piritual y material que cumplir" por lo que la sociedad y sus 

drganos deber4n asegurarl.e la libertad y l.os medios "para cum

pl.ir dignamente con ese destino". La v!a a l.a que se refieren 

es •La propiedad privada como garant!a de la libertad de la 
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l.a _persona humana y elemento básico de orden social." (36) 

Es; sin embargo, su defensa de l.a propiedad privada 

mayor al idea~~smo de sus procl.amas en torna a una sociedad 

ele 'l:odos propietarios", ante l.o cual:, en l.a pl.ataforma pol!. 

tica de marzo de 1979, el. partido pretende un cierto equil.1 

brio en sus planteamientos otorgando un peso a los derechos 

social.es, de la mi.sma'magnitlld al. atribu!do al.os derechos 

individuales <37 > 

Su proyecto partidista l.o constituyen una serie de afi~ 

maciones sintetizadas en lo que definen cOlllo "cuatro derechoÍI .· 

fundamental.es individual.es y social.es" que, a su juicio;· debe 

respeta~ y pranover un Estado Solidario y Dell\Ocr&ticoi. loa ~ 

rechos a la vida, a l.a verdad, a l.a justicia y a~ lJJlert;a4 (ll). 

En l.o primero, además de repetir sus conceptos sobre la 

dignidad de la persona humana, se extienden sobre todo, en un 

discurso que condena la legalizaci6n del aborto. 

En cuanto al derecho a la verdad, señal.an la ob1igaci6n 

por parte de los poderes institu!dos, de informar verazmente 

a .la población sobre todas las actividades ptiblicas, para 

posible l.a democracia y libertad en la sociedad «39> 

Sobre los derechos al.a justicia y a la l.ibertad el.abaran· 

todo un discurso, des·articulado en buena parte, donde ·se privi-
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legia ind:istintamente, la igualdad de la mujer, l.os niños, .·. 

l.a propiedad, el. enriquecimiento espiritual, la l.ibertad 

rel.igiosa, de asociaci6n, personal y cul.tura1< 4o>. 

Sus ~uatro derechos fundamentales y sociales" y l.~ 
~ 

proyecci6n de sus principios de doctrina constituyen un i~ 

tente de actualizacid'n y readaptaciisn, a veces forzada, de 

sus catorce conceptos inal.terabl.es. Val.e decir, en térmi 

nos actual.es, ·que l.a ideol.og~a panista sigue pugnando por un 

Estado -gendarme disfrazado con algunos conceptos post-l.~be-

rales incl.uyendo pronunciamientos antinorteamericanos seme-

jantes a l.os util.izados por algunos partidos de izquierda, -

con base en una concepci6n ético-rel.igiosa más fl.exibl.e, que 

abre espacios no .s6l.o para todas las corrientes actuales de

rivadas de l.a cosmovisi6n conservadora hispano-c~t6l.ica, si-

no t.unbi6n p;ira el libera1ismo individualista que ellos mi~~ 

iúos condenan. 
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1. 3. 4 Virajes ideol6gicos en la actualidad 

De 1982 a la fecha, el PAN ha vivido un cambio radi.cal 

donde su doctrina ya no se enarbo1a como objetiva superior, 

sino como bandera encubridora de su vocaci6n de poder. Esto 

se refleja claramente en los pronunciamientos qµe Juan Gar 

c!a Viga, Vicencio Tovar y Bernardo Bátiz emitieron en la 

XXXII Convenci6n Nacional Panista, rea1izada en febrero de· 

1994< 41 >. 

En este evento se invita a los miembros del partido a 

una lucha abierta por el cambio, pero ~ste se explica a tra

vds de una oposici6n frontal ante lo que denqminan el 

T~, y se inc1uye 1a alternativa de que, en la lucha electo-

ral por el poder, pudieran hacer uso de acciones extra-legales 

si el pueblo se los demandara< 42 >. 

Asimismo, se toman posturas con respecto a no:rteamA!rica_· 

y a la pol!tica interior de M~xico, algunas de las cua1es se 

identifican con pronunciamientos de partidos de izquierda. -

Atacan el comercialismo y monetarismo de los medios de difusiCSn" 

que pretenden convertir al 

breciendo nuestra econom!a 

pueblo en un mercado cautivo, •e111P.2 ;;: 
4 ' ; 

y~ falsificando nuestra cultura•. ( ~l•;: 

Tambidn hacen hincapid en que la crisis econ6mica es una 

crisis estructural del sistema pol1tico, una crisis de agota -

miento por la democracia inexistente, es la descomposici~n del 

sistema. 
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Sin embargo, las posturas del partido y de algunos de 

sus miembro.a, llega a ser en oc::asiones tan contradictoria , 

que el doctor en derecho Juan Landerreche Obreg6n, conside-

rado entre los "maestros notables" cafundadores del PAN, -

descalifica jur!dica y doctrinalmente la postura de su par

tido ante la nacionalizaci6n de la Banca, apoy4ndcse en las 

leyes mexicanas en la materia, la Constituci6n y la doctri

na social de la Iglesia postconciliar. 

Considera el panista que "ciertas pr~cticas", como la 

nacionalizaci6n de la banca y el control de cambios, no son 

en s! mismas comunistas o socialistas, aunque coincidan con 

amb.as corrientes (44) 

Estas diferencias se derivan de una contradicci6n po

l!tica e ideol6gica que se da de manera estructural al int~ 

rior del partido. El dilema con el que actualmente se enfre~ 

ta. consiste en c6mo conciliar doctrinaria y estrat·égicwnente 

el conservadurismo cat6lico-hispano con el liberalismo i~di

vidualista burgu~s, para lograr con ello convertirse en los 

representantes de ambos extremos; el diferendum se agudiza si 

observarnos que ni la iglesia mexicana ni los empresarios rec2 

nocen algdn instituto pol!tico en particular como su represe~ 

tante pleno, ya que se trata de corporaciones que, hasta la -

fecha, est4n abiertas a recibir apoyos y a concertar alianzas, 

siempre que no se atente contra su popia capacidad e indepen 

dencia para negociar sus posiciones y vida pol!tica en forma 

·directa con los poderes institu!dos •. 
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1. 4 corrientes Internas 

El partido conociO desde sus inicios puqnas internas, 

algunas de ellas de car~cter doctrinal; pero eran ventila-

das dentro de un cuadro ideolOgico homog~neo. Se trata, 

ademas, de las puqnas larvadas que contiene la doctrina social 

de la Iglesia, entre progresistas e integristas. Y en cues-

tiones de econom!a y pol!tica, de l.as divergencias entre pr2 

gresistas y conservadores que mantienen sus discrep~cias, p~ 

ro logrando afinidad en lo fundamental, esto es, matizandO 

l.as diferencias sobre la base de acuerdos comunes. 

A l.a larga, esto desembocar!a en ~na situaci6n de con 

flicto al. interior del partido, el. intento conciliaci6n de 

posturas tan distantes como pueden ser el conservadurismo hi~ 

pano-cat6l.ico con las posturas de l.a concepci6n liberal bur -

guesa. La vieja guardia panista frente a un empresari~do an-

sioso de acceder al. poder. 

Cabe señal.ar que l.as figuras de.sus principal.es funda

dores e ideOlogos, Manuel G6mez Mor!n y Efra!n Gonz&lez Luna, 

durante mucho tiempo y en parte debido a su liderazgo natural, -, 

l.ograron mantener cierto equilibrio dentro del partido, sin 

por el.lo imponer una l!nea de pensamiento. Era el. partido: 

de la oposiciOn leal. 

Sin e"mbargo, tanto en el pensamiento de G6mez Mor!n como 
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de Gonz4lez Luna se encuentra ya la semilla de la discordia. 

Los moderados, encabezados por Gómez Mortn, concebtan al PAN 

como una palanca de fuerza. Se basaban en la consideración 

de que participar electoralmente en un régimen que no es de

mocr4tico significa simplemente "hacer el juego". En conse -

cuencia, daban m4s importancia a las tareas formativas y pe

dagógicas del partido que a las electorales, y vetan la alteE 

nativa de participar o no en t~rminos de negociación. 

Otra corriente, inspirada en el pensamiento de Gonz4lez 

Luna';. encontraría en las jornadas electorales, el ejercicio -

esencial de formaci6n ciudadana y de formulaci6n doctrinaria; 

verta en ellas la verdadera vocaci6n del partido(AS). 

·. 
Las diferencias entre Chistlieb Ibarrola abanderado, en 

un tiempo, de la causa progresista, con González Torres, re -

presentante de la corriente m4s conservadora del partido, de 

la corri~nt~ católica preconciliar, podrtan comprenderse de~ 

tro de este contexto. 

Al interior del PAN, la d~cada de los sesentas registra 

la presencia de un grupo que di6 origen a algunas fugas de i~ 

portancia, como las de Manuel Rodrtguez Lapuente, Hugo Guti~

rrez Vega y otros jóvenes panistas simpatizantes de la demo -

cracia cristiana, que pretendtan la identificaci6n plena del 

partido con esta corriente a nivel internacional. SegOn la 

versi6n de algunos miembros de Acción Nacional, se rechaz6 -
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esta propuesta porque consideraron que podr!a prestarse a -

una estigmatizaci6n de1 partido, que 1imitara su cliente1a 

y membres!a. Recientemente a1gunos miembros de1 PAN vo1vi~ 

ron a proponer 1a filiaci6n de1 partido a la democracia cri~ 

tiana y se volvi6 a rechazar 1a'propuesta, a1 parecer, sin -

mayor conf1icto ( 4 Gl • •· 

Hugo Guti~rrez Vega se integrar!a posteriormente al P~ 

tido Mexicano de 1os Trabajaqores (PMT), donde, segdn alguna• 

versiones, la democracia cristiana parece actual.mente como la 

corriente predominante exceptuando, desde 1uego, al caudilla

je de Heberto casti110< 47 >. 

Hacia 1a d~cada de los setentas empiezan a manifestar•• '~~:~ 

divi~iones que, a 1a larga, tendrJln fuertes consecuencias. La,"··~ 

primera se hace evidente an la pugna González Morfín-Conchello:::;:: 

en torno a 1a cuesti6n e1ectora1. 

En 1972 sube a 1a presidencia de1 partido Jos~ Angel.-

Conche1lo, abogado 1igado a la iniciativa privada y cuya 9es -
:.;!· 

ti~n se caracteriz6 por los ataques constantes al gobierno. _.;;,_; ·'' 

Conchell9 sosten!a que el partido, adem4s de participar en las 

e1ecciones, deb!a hacer causa comdn con todos aqu~l1os que &,!!·.:. 

frieran injusticias o abusos de autoridad. se planteaba, as! 

mismo, dejando de 1ado 1a tradic16n panista de educaci6n y co~ 

cientizaci6n previa, el estab1ecimiento de cua1quier tipo de ~ 

v!ncu1o que 1es permitiera acceder al poder 14 ª>. 
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Este nuevo esti1o y 1iderazgo clloc6 con ~a·itnea tr~ 

diciona~, y a1gunos mi1itantes consideraron que se estaba 

vulgarizando a1 partido; otros e~ ca¡_nbio, se sintieron atra_! 

dos por el nuevo liderazgo hacia e1 que manifestaron simpa -

t!a. 

En 1975, en 1a elecci6h del nuevo Presidente del Comi-

té Ejecutivo Nacional, se manifestd 1a pugna. Los candidatos 

eran, por una parte, Efra!n González Morf!n, hijo de Gonzá1ez 

Luna y representante de 1a corriente so1idarista, la que pug

naba más por 1a educaci6n ciudadana que por la participaci6n . 

e1ectora1; y por otra, Jos~ Ange1 Conchello, quien buscaba su 

ree1eccidn y encabezaba la tendencia pragrná~ica, e1ectorera y 

proeinpresarial, que buscaba la participaci6n a toda costa, d~ 

fendiendo intereses marcadamente de clase. 

Después de cinco votaciones con resultados indefinidos, 

Conchel1o present6 su renuncia y González Morf!n, como candid~ 

to único, obtuvo solamente el 66% de los votos y fue elegido 

presidente del partido el 9 de marzo de 1975(49 >. 

Sin embargo, Conchello no estaba dispuesto a ceder e1 -

1iderazgo adquirido, y el grupo que representaba empezó a as~ 

mir una actitud más beligerante. Se propuso ern¡?lear la carnp_!! 

ña electoral de 1976 como espacio de cr!tica al régimen. Co -

mienza a notarse una·injerencia de grupos abiertamente empre

sariales, en particular, del grupo Monterrey(SO). 
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1 

El. grupo de Conchel.l.o adel.anta l.a precandidatura de· 

Pabl.o Emil.io Madero para l.a campaña presidencial. de l.976. 

Madero, sobrino de Francisco r. Nadero, profesionista ra

dicado en Nuevo Ledn, estaba fuertemente vincul.ado a gru

pos empresarial.es de esa ciudad. 

Para· frenar l.as actividades del. grupo conchel.l.ista, el 

CEN adoptd l.as siguientes medidas: 

Desconocer a Conchel.lo como jefe de la diputacidn . 

panista y sustituirlo por Juan Hinojosa, gente leal. 

a l.a corriente doctrinaria y a la persona de Gonza

l.ez Morf.tn. 

Desautorizar pdblicamente l.as actividades del grupo 

Madero-Conchel.lo y prohibir que se adel.antara a la 

convencidn nacional, pese a lo cual dicho grupo con 

tinu6 realizando actos de propaganda(Sl). 

En octubre de 1975 se realizd la Convencidn Naciona1 

Ordinaria, se"presentaron tres precandidatos; Madero, Salva

dor Rosas Magall6n y David Alarcdn Zaragoza. Despuds de va

rias votaciones y l.a declinacidn de Al.arcdn, nadie hab.ta l.o

grado el 80% requérido, por l.o que el presidente del. CEN le

vantd la sesi6n y decidid convocar a una extraordinaria. Se 
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acusó a González Morf!n de manipular la asamblea 152 l. 

-El 22 de diciembre de 1975 presentó su renuncia a la 

presidencia Efratn González Morf!n y a las filas del parti 

dor junto con él renunci6 Ra~l González Schmall a la Seer~ 

tarta General¡ se nombró como nuevo Presidente a Manuel 

González Hinojosa, viejo militante panista que incluyó en 

el nuevo Comité a gente fiel a González Morf!n, como Jcs~s 

González Schmal.l y Juan Jos~ Hinojosa-, y como Secretario G.!!, 

neral nombró a Adolfo Christlieb Morales. 

El nuevo Comité intentó expulsar a Conchello de las 

filas del partido¡ el intento fracas6 por el apoyo que briE 

dd la nueva corriente a este l!der. Se expulsó a los dipu-

tados Eduardo Limón y Alfredo Oropeza por su rebeld!a, se -

acus6 a Conchello de ser el responsable moral de estas ex

pulsiones y de la fractura del partido 153 l. 

El 25 de enero de 1976 se llev6 a cabo la asamblea ex-

traordinaria para elegir candidato a la presidencia de _la -

"'· Repdblica. Despu~s de 7 votaciones y, al no haber obtenido 

ni Madero ni Rosas el 80% de los votos requeridos por los e~ 

tatutos, se decidió que el PAN no postularta candidatu~a. En 

la dltima votaci6n, Pablo Emilio Madero hab!a obtenido el 

72% de la votaci6n total 154 >. 

El solidarismo resultaba derrotado y la corriente opo~ 

tunista, pragm!tica y proempresarial iniciaba su ascenso. 
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1. 4.1 El otro Partido 

El grupo de Conchello representa a una derecha proempre

sarial, que rompe con la figura de oposici6n leal del partido ... ·· 

y que ve en el Estado, ya no al interlocutor sino, al enemigo •. 

Para 1982 el proceso de trans_formaci6n que ven!a su:frie,2 
:.,'~'ú. 

do Acci6n Nacional culmina. Las ctipulas empresariales, que v~:jt 

n!an critic&ndolo benevolamente, toman por asalta sus posici~ 

nes. surgen personajes, voceros, cuadros y candidatos ·inC!di 

tos e ins6litos. Villa Escalera, Rosas, Barrio, que alternan 

con el viejo liderazgo panista. El tipo de militante ha cam-

biado. Los antiguos caballeros cristianos se topan 

c¡reso influyente de dolidos empresarios y banqueros burlados, 

Friedman se yuxtapone a Maritain, Pazos a G6mez 

llo a Gonz41ez Luna. La resistencia panista al capitalismo, ~· 

despierta la productividad, la eficiencia de la 

el Estado capitalista, Gonz4lez Morfin y otros lideres acusan 

al partido de haberse convertido en instrumento del grupo.Man~ 

terrey. 

El viejo esquema, que ponía a Gonzl'llez Luna en el extremo .. 

progresista, solidarista, y a Gonz4lez Torres en el extremo COJ.! ._ 

servador radical, se resuelve con la supresi6n del solidar·ismo 

y la ubicaci6n del conservadurismo tradicional en el c•rntro; La 

nueva derecha ser4 ocupada por Conchello y sus apoyos empresa-
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riales escudados en el d6cil nombre de Madero, triunfaba ••• 

el "otro partido"(SG). 

En febrero de 1984 se eligil5 Preside~te del partido; . 

los candidatos fueron: JesQs Gonz4lez Schmall, Carlos Casti-

110 Peraza, Edmundo Gurza y Pablo Emilio Madero. A los tres 

primeros se les considera como simpatizantes de la democracia 

cristiana, y representantes de un grupo que maneja.una plata

forma sustentada en los principios sociales de la iglesia, 

con una actitud plural, intransigentes respecto al Estado, 

partidarios del uso de la "violencia lega1" y la denuncia p~ 

ra detener el "fraude electoral", partidarios del solidaris

mo, cuestionadores d~l. financiamiento empresaria1 para el 

partido, deseosos de dinamizar al partido: por un lado, como 

partido, de masas en actividad permanente y, por otro, a tr~ 

v~s de la profesionalizaci6n de sus cuadros dirigentes e in-

termedios. Al parecer simpatizaban con ellos los grupos ca-

t6licos y cl.erical.es de Guadalajara y Colima, lidereados por 

Vicencio. Tovar. 

Madero por su parte representaba a las facciones vine~ 

ladas al grupo Monterrey, intolerantes frente a las corrien

tes comunistas o socialistas, que pugnan por la confrontaci6n 

con el Estado pero restringida al terreno electoral para evi

tar la represi6n, se manifiestan como contrarios a la vincul~ 

ci6n con la Democracia Cristiana, y ven la movil.izaci6n de ma_ 

sas s6lo como táctica en coyunturas electorales(SG). 
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Los dos verdaderos contendientes fueron Gonz~lez -

Schmall y Madero, resultando electo este Qltimo. 

ci6n representa, como afirma Calderón Vega, el triunfo 

del liberalismo sobre la jusnaturalismo, del capitalismo 

sobre el humanismo; de la alquimia sobre la democracia -

al interior del partido. 

Muchos repr~sentantes de la vieja guardia dejaron las 

filas de Acción Nacional. Mauricio G6mez Mor!n hijo de.Ma-

nuel ~mez Mor!n, coment6 que el partido ya no es el mismo, 

no tiene nada que ver con las aspiraciones originales( 57 >. 
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1.5 Doctrina Social de la Iglesia. 

La vinulaci6n del PAN a la Iglesia cat61ica, en sus or! 

genes por una convicci6n dóctrinaria y hoy en día más por una 

estrategia de penetraci6n pol!tico-electoral, hace interesante 

el conocer el pensamiento de la Iglesia tanto en el terreno 

social como pol!tico. 

La "doctrina social de la Iglesia" está contenida en disti.!! ·' 

tos documentos ql_!e corresponden a ciertas épocas y circ1,1nstanéia.r.' 
.;--.. -: 

entre los documentos que han influ!do en el pensamiento social 

de la Iglesia en México, se pued~n citar como las mls ·importan-. 

tes a la encíclica "Rerum Novarum" de Le6n XIII, "Cuadragésimo 

Anno• de Pío XI, el Concilio Vaticano II, celebrado en Roma a 

princi¡!iios de los años sesenta; La Conferencia Latinoamericana 

de Medellín, Colombia en 1968 (CELAM-Medell!n): La Conferencia 

Latinoamericana de Puebla, México en 1979 (CELAM-Puebla) y alg_g 

nos ~ocumentos que ha emitido el Episcopado Me>:icano sobre cue.!!_ 

tiones específicaá (cano el aborto, la educaci6n, el socialismo. 

etc.). En estos documentos se manifiesta la concepci6n de la 

Iglesia sobre su lugar y participaci6n en la sociedad, su co~ 

cepci6n cristiana sobre el hombre, sobre la economía, sobre los 

modos de producci6n, sobre la política, etc. (58) 

La Iglesia siempre ha propuesto un ideal de sociedad donde 

imperen los valores afines a su concepci6n doctrinar.ia y donde 

ella sea la rn~xima autoridad moral, con los privilegios pol!t~ 
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cos y econ6micos correspondientes; lo cierto es que la crist~ 

lizaci6n de este proyecto se ha visto obstaculizado en gran 

parte por el proceso cada vez mayor de la secularizaci6n de la 

sociedad. Ante la imposibilidad de imponer su proyecto, la 

Iglesia pronuncia y apoya a los modelos sociales que le permi

tan tener una posición en la sociedad,~y s~ opone a aquellos 

otros que le parezcan ser un obstáculo para sus actividades en 

ese campo, incluyendo las de corte político. De ah! que, en su 

magisterio más reciente, no preconiza un "régimen definido", 

concreto sobre las modalidades del trabajo, de la empresa, de 

la propiedad privada, de la seguridad social, de la salud, de 

la educaci6n y el derecho. El cristianismo o m~s concretamente 

el creyente cristiano, puede relizarse como ciudadano en disti~ 

tas modalidades que adquieren los "req!rnenes políticos", con la 

condici6n de que se respeten los principios doctrinarios. Por 

esta posici6n que asu.~e la Iglesia se le ha criticado en cuanto 

que tiende a justificar y a legitimar el "orden de cosas exis

tentes". 

Los principios doctrinariosesenciales en los que se !:¡asa 

el pensamiento social de la Iglesia y que a la vez son una serie 

de impertivos y valores éticos que deben seguir y cumplir los 

creyentes cristianos son: 

El respeto a la dignidad humana que es propia de todos los 

P~~bres sin aistinci6n alguna. (59) En base a este princi 

cipio la Iglesia en reiteradas ocasiones ha patentizado su 
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oposici6n a1 contro1 nata1 y a1 aborto; as! en 1978 se re~ . 

1iza la Primera Marcha Naciona1 Pro-Vida, en la cua1 diez 

mi1 mujeres de organizaciones juveniles cat61icas de todo 

e1 país, rea1izaron una marcha a la Bas!1ica de Guadalupe 

en apoyo a1 episcopado mex~cano contra 1a 1ega1izaci6n del 

aborto, propuesta por organ~zaciones po11ticas de izquie~ · 

da. 

Tambien son frecuentes 1as denuncias que hacen grupos re1! 

giosos corno e1 Comit4!i Naciona1 Pro-Vida, en contra de la 

actividad de organismos oficia1es de1 sector sa1ud que e.!. 

tán uti1izando ml!itodos de "esterilizaci6n forzada" a muj.!!_ 

res indígenas y campesinas del pa!s. 

La consecusi6n del bien común. (60) Que se refiere a los 

va1ores y normas tanto espi~itua1es y humanas (amor, car,! 

dad, libertad, fraternidad, justicia, etc.) que deben in~ 

pirar a toda convivencia humana. 

Este imperativo es uti1izado por 1a Iglesia para justificar 

su intervenci6n en la dimensi6n po11tica, en cuanto que se 

considera como autoridad mora1 para estab1ecer valores y 

principios que inspiren 1os criterios po1!ticos para pro

moci6n de1 bien común. 

Es importante el mencionar que la doctrina del bien comdn 

ha sido adoptada para conformar el cuorpo doctrina1 de in.!. 

titutos po11ticos, como el de Acci6n nacional y también 
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para formar parte del discurso ideol6gico del empresariado 

mexicano. De ah! l.a vinculaci6n de la Iglesia con estas 

instituciones de la sociedad civil. 

El destino universal de los bienes (Gl). Doctrinariarnente 

la Iglesia establece este principio como fundamental. AceE 

ta a la propiedad privada como un derecho individual del. 

hombre pero con "'lf.mites y oblgaciones sociales". En la 

práctica el clero está a favor de la propiedad privada y 

el "lucro moderado", argumentando que son derechos natura-

1es del hombre. 

La solidaridad entre las personas y los pueblos, el respeto 

a la autoridad y sobre todo la conversi6n personal son pri_!! 

cipios que son defendidos por la instituci6n como esencia

l.es para que "el hombre viva en armonía y en paz con Dios 

y sus semejantes" (62) 

La Iglesia y la Pol.!tica 

Es a partir del Concil.io Vaticano II cuando se generan l.as 

condiciones de renovaci6n contempor:S.nea de l.a Igl·esia que impl._! 

can una tendencia hacia el. cambio de l.a estructura eclesilistica. 

Uno de los cambios fundamentales se da en la concepci6n de 

la Igl.esia acerca de su papel y funci6n en la sociedad. .!l. partir 

- 57 -



de este Concilio se da 6nfasis a la participaci6n que debe tener 

la Iglesia en el campó de las relaciones sociales, las cuales 

se consideran como parte integrante de su actividad para cum

plir su misi6n re1igiosa: "la misi6n que Cristo confi6 a la 

Iglesia no es de orden pol1tico, econ6mico o social, su fin es 

de orden religioso" <63 > Pero de esta misi6n religiosa se d_!! 

rivan las funciones que sirven para "establecer y consolidar la 

comunidad humana segGn la ley divina". 

La Iglesia en la actualidad predica que el cristianismo d~ 

be ... evangelizar" a la totalidad de la existencia humana, inclu.! 

da la dimensi6n pol1tica. Esta concepci6n presenta una transfo~ 

maci6n radical ya que la religi6n, ya no se reduce ahora s6lo 

al aspecto espiritual, sino que las dimensiones econ6micas, po

l1ticas, sociales, y culturales tienen relevancia.y. son consid~ 

radas por el catolicismo como una "exigencia" en la práctica de 

1a rel.igi6n (64) 

Bajo esta técnica l.os obwspos reunidos en la III Conferen

cia Latinoamericana de Puebla en 1979, presentan en el docume~· 

to titulado: "La Evangelizaci6n en el Presente y el Futuro de 

Am6rica Latina", (G 5 > su concepci6n acerca de la dimen si6n po

l.1tico-electoral. Los principios esbozados en este documento 

son los que sirven al clero mexicano para realizar actividades 

de endoctrinamiento entre los creyentes. 
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Los principales planteamientos de este documento en el 

a•pecto pol!tico son: 

"La Iglesia como Madre y Maestra, experta en humanidad'· 

debe disernir e iluminar, desde el Evangelio y su ense

ñanza social, las situaciones, los sistemas, las ideal~ 

glas y la vida pol!tica del. continent~". 

"La Iglesia -hablando todav!a en general sin distingtiir 

el papel que compete a sus diversos miembros- siente C.2 

mo su deber y derecho estar presente en este campo de la 

realidad: porque el cristianismo debe evangelizar la tot~ 

lidad de la existencia humana, inclu!da la dimensi6n pol~ 

tica". 

La funci6n que le pertenece, de acuerdo a esto, no es el 

establecer normas técnicas sobre política, econom!a o S.2 

ciolog!a; pero si manifiesta que tiene una misi6n de "vig.!_ 

lancia", que consiste en "examinar si las bases sobre las 

cuales se estructuran estas 6rdenes están de acuerdo o no 

con las exigencias del Derecho Natural y los postulados 

del Evangelio". 

La actual doctrina de la Iglesia hace una distinci6n entre 

el concepto de pol!tica y el de compromiso pol!tico. Esta 



distinci6n, en su aspecto formal., sirve para distinguir. 

el. papel. que compete, a sus diversos miembros: l.a jer~ 

qu!a eclesiástica y l.os l.aicos. 

a) La pol.!tica, en su sentido gener~l. y ampl.io, pre~ende el.: 

bien canfP\, tanto en el. :'imbito nacional. como en e~.inteL 

nacional. En ~sta concepci6n a l.a pol.!tica "l.e corr~a;

ponde precisar l.os valores fundamental.es de toda. com.u_ni.cli!..~, 

definiendo los medios y la ~tic?. de l.as relacione~ aoci_!! 

l.es" •. La :Iglesia establece que en este punto, le interesa 

la pol!tica, ya que en su calidad de autoridad y maestra 

. en el .. o.rden moral., contribuye a promover los valores que 

deben inspirar a la pol!tica, interpretando en cada naci6n 

las .. aspiraciones de sus puebl.~s- Es en este,.::lmb:!:,to ddnd19 

l.a jcrarqu!a eciliesilistica puede y debe pari¡-ic~pa.r ... en P.2 

l..ítica. 

b) El canl?rom?-so. ~l!tico. ~ste .comcepto, se refiere a la ª.!:: 

tividad realizada por l.os grupoi;;. de. ciudadanos o,.P.art.idas 

pol.!ticos, que se proponen conseguir y ejercer el. poder 

pol.!tico para l.a gesti6n pQbl.ica, de acuerdo a sus crit~ 

rios o ideol.og!as. En este .sentido, l.a. J:gl.asia. aclara" 

que a pesar de que l.as ideolg~as el.aboradas por,. estos .gr.!:! 

pos o partidos pol.!ticos se inspiren en l.a doct.ri,n,a. de l.a 

:Igl.esia no puede "arrogarse l.a representaci6n de todos los 

.fiel.es, ya que su programa concreto no podrá tener nunca 

val.or absol.uto para todos", toda pol.!tica partidista, en 
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este sentido es parcial. Formalment·e, la Iglesia utiliza 

este argumento para impedir que los obispos, sacerdotes y 

re1igiosos realicen política partidista porque "correrían 

el riesgo de absolutizarla y radicalizarla". Su partici-

paci6n en actividades partidistas s6lo puede ser justifi

cada en circunstancias concretas y excepciona1es, es de

cir, cuando 1o exija el bien comOn y con e1 consentimien

to de 1a jerarquía. 

La política partidista, segOn la doctrina eclesiástica, 

es campo propio y exclusivo de los laicos, quienes deben 

encontrar la enseñanza social de la Iglesia, los criterios 

adecuados para actuar en el campo político. ~ a la jeraE 

quía le corresponderá orientar a los laicos para que bus

quen opciones cada vez más conformes con el bien coman. 

Estos principios son los que sirven de fundamento a la 

Iglesia para justificar su ¡;>arti"cipaci6n en "asuntos de 

la vida pQb1ica" ya que, segan la doctrina cat6lica, 

para cump1ir su rnisi6n salvífica debe ."iluminar la rea1i-

dad del mundo con el Evangelio. Especialmente cuando 1os 

signos de los tiempos' lo piden". Es decir, cuando se 

presentan situaciones de crisis social o mora1, por ejem-

p1o. Su intervenci6n en estos campos "queda inserta en 

e1 servicio mismo de su misi6n: que es servir a la plena 

salvaci6n del hombre". 
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r ;; . . .. 
e 

Bajo esta t6nica 1os obispos reunidos en 1a Conferencia 

Latinoamericana de Puebla en 1979 hacen un diagn6stico de la 

situaci6n de 1os patses 1atinoamericanos, e1 cua1 es adopta

do por 1a jerarquj'.a ec1esiástica de ~xico como una orienta-· 

ci6n p·ara va1~rar lo que sucede en e 1 pats y, poder' presentar 

111>1Ücione's desdé e1 pwlf:o de vÚ;ta ec1esia1. 

Los t6picos m:!.s sobresa1ientes dé esté diagri6stico .son 

io·a 's'iguiente's: 

La exigencia de sistemas econ6micos que no consideran a1 

hombre cano centro de 1a sociedad y no rea1izan''l:as'' c~ios 

La· carrera armamentista' es producto y causa de 1as. "tensi2 

nés' entre pa!::;cs hermanos•. E11a hace que se de,;tinen CO!! 

aide.rab1es recursos a compra de armas, en vez de-' ~piear-

1os para so1ucionar prob1emas vita1es. 

E1 hecho de 1a independencia de 1os p,;.!ses I e:iépres'ada en 

1o econ6inico, tecno16gico, po1!tico y c~1tur~1¡. a.s!'.co~ 

1a presencia de 1as mu1tinacionale~ nue persiguen sus pr2· 

. ·pios intere.ses a.· costa de1 bien del pa!s donde 'están.lÓca1.!_ 

zadas y 1a p~rdida del va1or de materias prim~s en campa~ 

raci6n con e1 precio de los productos industrializados que 

se adquieren. 
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La falta de integraci6n de los pa!ses tiene ent're o'tras 

consecu~ncias la que se presenten como pequeñas entida

des sin peso de negociaci6n en el concierto mundial. 

La falta de reformas restructurales en la agricultura 

adecuadas a' cada realidad que ataquen los graves problemas 

sociales y econ6micos del campesino: acceso a la tierra 

y a los medios de productividad y comercializaci6n. 

La crisis de valores morales que se cristaliza en la co

rrupci6n pdblica y privada, el afán de lucro desmedido, 

la carencia de sentido "social de justicia y de solidarl 

dad, la fuga de capitales y de cerebros" son aspectos que 

"debilitan e incluso impiden la comuni6n con Dios y la 

fraternidad". 

La raz6n más profunda de estas situaciones es "explicada" 

por ,la existencia de un misterio profundo que existe en cada 

una de ellas: "un misterio de pecado, cuando la persona humana, 

llamada a dominar el mundo, impregna los mecanismos de la soci~ 

dad de valores materialistas". (La Iglesia no acepta como ra

zones CUtimas de explicaci6n a las de tipo cient!fico, las CO!!, 

sidera como tAcnicas, su criterio máximo de verdad es el de la 

"revelacidn divina"). 

De las formas en que se ha interpretado a la doctrina so

cial del Vaticano rr parten las tendeneias actuales al interior 
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de la jerarquía y de los grupos de laicos. 

En Ml!xico las corrientes sociales que existen al interior,· 

de la Iglesia se han conformado por la historia de la institu

ci6n en el pa!s y por la forma en que se han interpretado los 

lineamientos del Vaticano II, de las Conferencias Latinoameri

canas de Medellín y Puebla, a~i cpmo de las asambleas de la 

Conferencia Episcopal Mexicana. 

Una caracterizaci6n aproximada de las corrientes del pen

samiento social que se han originado en México sería: 

Los conservadores, quienes son renuentes a la aceptaci6n 

de ciertas disposiciones conciliares, sobre todo en lo r~ 

ferente a la proyección social de la instituci6n, el ec~ 

menismo, la justicia social, la llamada "opci6n preferen-

cial parles pobres~, etc.; tienden a una pr~ctica de la 

religi6n tradicional y son renuentes a la aceptaci6n de 

ciertas disposiciones conciliares sobre la liturgia. 

Los centristas, que es la cor~iente mayoritaria, aceptan 

las disposiciones conciliares pero el ~nfasis lo manifie~ 

tan en las renovaciones littlrgicas. Son relativamente, 

los más apegados al mantenimiento del orden social actual 

y tratan de tener "buenas relaciones" con el gobierno. 
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Los progresistas, son los que además de aceptar las dis

posiciones conciliares, están pugnando por una transfor

maci6n de la sociedad. Sus fundamentos te6ricos los ret~ 

man en gran parte de la teolog!a de la liberaci6n y muchos 

de ellos aceptan los principios del materialismo hist6r!_ 

co como un instrumento para el énfasis social. 

Estas concepciones devienen en posturas pol!ticas, muchas 

de ellas manifiestas, otras latentes. 

Con el objeto de analizar las posturas de la Iglesia en 

México podría resultar de mayor utilidad el clasificar a la in~ 

tituci6n de acuerdo a sus inclinaciones y motivaciones políti

ticas. De este parámetro se puede observar que la Iglesia no 

constituye un bloque homogéneo ya que es posible detectar la 

existencia de tres tipos de posturas en cuanto a la coneepci6n 

.y prictica de la política: 

a) La que presenta intereses sociales y políticos identific~ 

bles como de derecha, muchas veces expresados en corrien

tes partidistas como la del PAN o el PDM. 

p) La que tiene ciertas simpatías hacia el régimen, en el a~ 

pecto de que, trata de llevar una relaci6n de convivencia 

y respeto con el gobierno. 

c) La vinculada con 1a teología de la liberaci6n que puede 
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tener concordancia con l.as tendencias sociopol!ticas de 

izquierda. ' PMS y PMT, principal.mente). 

Estas diferentes posturas de los miembros de la Xglesia 

de hacen patentes cuando en el proceso social. ocurren cambios 

importantes que tienden a modificar su esquema. Tambi.41n exil!_ 

te una diferenciaci6n de posturas en los distintos-~edios geg 

gr&ficos donde ti.ene presencia la Xglesia,_ as! por ejemplo, en 

las regiones donde se ha.dado una formaci6n cat6lica tradicio

nal intensa como en Guanajuato y Jalisco, existe una 

y postura diferente a la de regiones pobres y sin_tradici6n de 

militancia cat61ica como en Chiapas y Oaxaca. 

No obstante la heterogeneidad de estas inclinaciones y m_2 

ti.vaciones pol!.ti.cas que expr~san una divisi6n al interior de 

la Xqlesia, existen principios del.a doctrina social. que son 

aceptados por l.a instituci6n en su conjunto •. 
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(1) Cfr. Mart.!nez de 1a Vega Francisco "E1 p1uripartidismo, 

ausencia reiterada" en Nueva Po1.!tica No. 2· 
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C A P X T U L O XX 

ESTRUCTURA y DXNAMXCA J: N T E R N A S 



2.1 Estructura Interna 

De acuerdo con los estatutos del Partido Acci6n Nacional. 

su estructura formal se constituye por doce instancias dis-

puestas en forma vertical. encabezadas por el presidente del 

partido. en las cuales se distingue una cierta centralizacion 

del poder formal e informal. (1) 

Asamblea General 

Convenci6n Nacional 

Comité Ejecutivo Nacional 

Comisi6n de Orden y la Junta General de Vigilancia 

Consejos regional es 

Comités directivos regionales 

Comités directivos distritales 

-comités directivos municipales 

Subcomités de distrito o delegaciones 

Comités seccionales 

La estructura informal de-1 partido es m~y similar a la 

formal. La designaci6n de los cargos directivos est! fntim~ 

mente vinculada al ascendente que sobre la organizaci6n tie

nen sus miembros. La distribuci6n de cuotas de poder se en

cuentra disgregada en las secretarfas de los comités region~ 

les. distritales. municipales. etc.; pero. a nivel nacional. 

la figura del president~ juega un pepel fundamental. Actual 
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mente es notoria la influencia del Lic. Conchello sobre la -

estructura general del PAN. 

Si bien la corriente Conchello-~;adero es la dominante -

dentro del partido, la presencia de la vieja guardia panfsta 

aún juega un pápel de cierto contrapeso en las definiciones 

para la distribución del poder. Es verdad que los cuadros -

m§s tradicionales no estan representados en el Comité Ejecu-

tivo Nacional, sin embargo, tienen puestos de mediana jerar~ ~ 
qufa en los comités regionales. En este sentido. se recono-

ce que los miembros de Acción Nacional se han distinguido 

por su disciplina y sujeción a las disposiciones estatutarias 

y por el respeto al Comité Nacional, aunque es conveniente -

considerar la eventual influencia que la corriente testfmo-

nial doctrinaria aún pueda ejercer sobre los afiliados pani~ 

tas. (2) 

También se conciben organizados a través de una estruc-

tura horizontal, definida con un criterio geogr!fico, en la 

que, a partir de los comités directivos regionales establecl 

dos en cada entidad federativa del pafs, se llevan a cabo 

las tareas principales del trabajo partidista. Todos los 

miembros del partido forman parte de esta estructura y tienen 

la posibilidad de organizarse en grupos homogéneos por prof__! 

si6n o actividad general, para dar lugar a las asociaciones 

intermedias que, de existir en el seno del partido, cumplí--
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rfan funciones ~e asesorfa a movimi~ntos especializados. Si 

bien se niega que este tipo de asociaciones existan formal-

mente, (3) es un hecho de suma importancia el que se utilice 

a las organizaciones independientes de colonos, de padres de 

familia, de j6venes cat6licos, entre otras, para realizar su 

m4s importante trabajo de base a través de la identificaci6n 

de lfderes naturales y reuniones de asesorfa, como en el 

caso de los colonos de Ciudad Satélite y la zona de Naucalpan. 

Esta es una de las principales tácticas de penetración, 

llegar al contacto directo con la comunidad por medio de pe

queñas pero abundantes y s6lidas organizaciones, como son 

los comités seccionales y de manzana, donde recae el princi

pal trabajo de proselitismo sin que éste sea identificado 

plenamente como tal por la comunidad, pero que, en las coyu_!! 

turas_ electorales, permite obtener resultados favorables al 

partido, a través de la postulación de las figuras más reels_ 

vantes de estas organizaciones a cualquier puesto de elecci6n 

popular. 

Esta estructura que el partido llama horizontal es cie_! 

tamente s6lida, y permite que los candidatos a puestos de 

elecci6n popular no necesariamente sean militantes de arrai

go. Basta y sobra con que el candidato sea un miembro dis-

tinguido e identificado por la comunidad para que el PAN pue 

da lanzarlo con elevadas probabilidades de éxito. Nunca en 
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•tstt. tt~~ •i1a~Ct. 
$t.\ll Qi consecuencia. 1 as postulaciones logran sobreponerse a la or

ganizaci6n. Esta es por lo contrario. su base de acci8n. u~, 

apoyo que ha logrado arraigar profundamente en.la vida comu

nitaria. 

2.1.1 

A cont 1nuaci6n se es ponen las i nst anci as j e.ra rq ui z ad as 

que conforman la estructura fo_rmal del PAN. (4) 

Estructura Vertical 

Asamblea General 

Es la autoridad suprema de Acci6n Nacional. 

Se reune ~ada tres aftos en forma ~rdinaria y 

que es convocada por el Comit~ Ejecutivo Nacional 

Consejo Nacional en forma extraordinaria. Sus funciones 

importantes son: 

a) Nombrar y revocar a los miembros del Consejo Naci.2>;' 

nal. 

b) Analizar el informe de actividades gerterales del ~ 

partido que presente el Comit~ Ejecutivo Nacional 

o el Consejo Nacional. 
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c) Examinar la cuenta general de administraci6n dura~ 

te el tiempo transcurrido desde la asamblea inme-

diata anterior y decidir sobre el patrimonio del -

partido en los aspectos que no correspondan a otro 

6rgano. 

Las asambleas extraordinarias se convocan para: 

a) Modificar o reformar los Estatutos; tratar cuali-

quier otro asunto trascendental' para la vida de 

Acci6n Nacional distinto a los reservados a la 

Asamblea Ordinaria, a la Convenci6n, al Consejo o 

al Comité nacionales. 

b) Discutir y resolver sobre la transformaci6n, fusi6n 

con otras agrupaciones o disoluci6n de Acci6n Na-

cional. 

La asamblea estl integrada por las delegaciones acredi

tadas por los comités directivos regionales y por el Comité 

Ejecutivo Nacional. 

Existen también asambleas regionales, distritales y mu

nicipales que se reunen previo aviso dad~ al 6rgano directi

vo superior. Tienen por objeto tratar los asuntos que en la 

propia convocatoria se seHalan y funcionan de modo an!logo.-
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al establecido para la Asamblea General. El Presidente de -

dichas asambleas es el del comité respectivo. 

Convenci6n Nacional 

Está encargada de decidir acerca de la polftica general 

y de las actividades polfticas de Acci6n Nacional. Se reune 

cada 3 años y se integra por las delegaciones aéreditadas 

por los comit~s directivos regionales y por el Comit~ Ejecu~ 

tivo Nacional. 

Corresponde en forma exclusiva a la Convenci6n Nacional. 

a) Determinar la pol~tica que deberá seguir el parti

do y el programa básico de Acci6n Nacional. 

b) Decidir sobre la participaci6n de Acci6n Nacional 

en las elecciones de poderes federales y aprobar -

la plataforma relativa. 

c) Establecer las bases para la participaci6n con ca~ 

didatos a senadores y diputados federales. 

d) Elegir candidatos a la presidencia de la Repú~lica 

y para diputados federales plurinominales. 
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Comttl Ejecutivo Nacional 

Esta integrado por no menos de veinte ni mSs de cuaren

ta miembros activos del partido. con un mfnimo -de tres anos 

de militancia. La fijación del número de sus integrantes y 

su designación las lleva a cabo el Consejo Nacional, a pro-

puesta del Presidente de Acción Nacional. Sus miembros per

manecen en el cargo tres anos. Son facultades del Comitl 

Ejecutivo Nacional: 

a) Ejercer la representación legal de Acción Nacional 

b) Vigilar la observancia de los estatutos del parti

do y de los reglamentos por parte de los organismos 

y miembros del partido. 

c) Cump1ir y hacer cumpli~ los. acuerdos de la Asamblea 

General. de la Convención Nacional y del Consejo -

Nacional. 

d) Aprobar los reglamentos del partido. 

e) Aprobar los programas de actividades de Acción 

Nacional. 

f) Acordar la colaboración de Acción Nacional con 
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En forma an4loga a las nacionales. se celebran conven-

cfones regionales. distritales o municipales. para decidir -

las cuestiones relativas a su actividad pol1t1ca concreta. -

sus acuerdos no pueden contravenir las decisiones de conven

ciones de superior jurisdicci6n. 

Consejo Nacional 

Est4 integrado por los presidentes de los comitfis dfreE_ 

tivos regionales y por doscientos consejeros electos por la 

Asamblea General. Se reune en forma ordinaria una vez al 

ano y en forma extraordinaria cuando el Comitfi Ejecutivo lo 

juzga necesario. 

Sus facultades y obligaciones mis importantes son: 

a} Elegir a los miembros del Comit~ Ejecutivo Nacio-

nal. 

b}. Designar treinta miembros que con los presidentes 

de los comit~s directivos regionales forman la 

Comisi6n Permanente. 

c} Designar diez de sus miembros para constituir cin

co la Comisi6n de Orden y cinco la Junta General -

de Vigilancia. 
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d) Decidir todas las cuestiones que se susc1ten entre 

los ot~os 6rganos directivos del Partido. 

Ju~ta General de Viqilancia 

Est! integrada por cinco miembros del Consejo Nacional 

que no son del Comité Ejecutivo Nacional. Este 6rgano del -

partido tiene las más amplias facultades de fiscalizaci6n y 

revisi6n de la contabilidad. La Junta General de Vigilancia 

rinde informe pormenorizado al Consejo Nacional cuando menos 

una vez al afta; 

Comisi6n de Orden 

_ Est! integrada por cinco miembros del Consejo Nacional. 

que no forman parte del Comité Ejecutivo Nacional. ni son 

presidentes de los comités directivos regionales. distritales 

o municipales. Sus funciones son: 

a) Conocer de las solicitudes sobre la exclusi6n de -

miembros activos que les sean presentados por los 

6rganos competentes del partido. 

b) Conocer las recalmaciones en los casos de suspen-

siones dictadas por el Comité Ejecutivo Nacional. 
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otras orgánizaciones polfticas nacionales y acep-

tar la colaboraci6n o adhesi6n de otras agrupacio

nes. 

g) Convocar a la Asamblea General. a la Convenci6n 

Nacional y al Consejo Nacional. 

h) Formar el presupuesto de egresos y aprobar las 

cuentas que con el informe general de sus activfd_! 

des, deberS presentar a la Asamblea General y al -

Consejo Nacional. 

i) Vetar las decisiones de los consejos o comités .re

gionales, distritales o municipales y las resolu-

ciones de las asambleas y convenciones respectivas. 

si a su juicio son contrarias a los principios y -

objetivos del partido o inconvenientes para el de

sarrollo de sus trabajos. 

Las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional son tomadas 

por mayorfa de votos de los presentes y en caso de empate. -

el presidente tiene voto de calidad. 

El Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta del presiden

te del mismo, designa de entre sus miembros a un Secretario 

General, que tiene a su cargo la coordinaci6n de las diversas 
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dependencias de dicho comit€ y las demSs funciones que €ste 

le encomiende. El Secretario General lo es tambi~n de la -

Asamblea. la Convención y el Consejo nacionales. 

El Presidente de Acción Nacional 

El Presidente de Acción Nacional es Presidente del Comi 

té Ejecutivo Nacional y tiene adem§s el carScter de preside~ 

te de las asamblea~ generales y convenciones nacionales. asf 

como del Consejo Nacional. Ejerce estas funciones durante -

tres a~os y puede ser reelecto. En caso de falta temporal -

el presidente es sustitufdo por el Secretario General. En -

caso de falta absoluta se elige un nuevo Presidente. mientras 

tanto el Secretario General cubre estas funciones. 

Sus facultades son: 

a) Ser miembro ex-oficio de todas las comisiones que 

nombren el Consejo o el Comit~ nacionales. 

b) ~antener las debidas relaciones de los comit~s re

gionales. distritales y municipales. entre sf y 

con el Comit€ Ejecutivo Nacional. coordinando su -

trabajo e impulsando y cuidando de su correcta 

orientación. conforme a los principios y programas 

del Partido. 
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c) Mantener y fomentar las debidas relaciones con to

dos los organismos cfvicos o sociales que tengan -· 

principios o actividades similares a los de Acci6n 

Nacional. 

d) Formular los reglamentos de Acci6n Nacional• lo 

que somete para su aprobaci6n al Comité Ejecutivo 

Nacional. 

e) Proponer al Comité Ejecutivo Nacional los programas 

de actividades de Acci6n Nacional. 

f) Promover el ·establecimiento de las dependencias n~ 

cesarias para la mejor organizaci6n de los miembros 

activos y de los adherentes del Partido, de la mis 

amplia difusi6n de sus principios y de su mayor 

eficiencia en la vida pGblica de ~iéxico. 

g) Contratar, designar y remover libremente a los fu_rr 

cionarios administrativos y empleados de Acci6n 

Nacional y determinar sus facultades y obligacio-

nes. asf como la forma de organizaci6n de las ofi

cinas. 

h) Designar a los auxiliares que sean necesarios para 

el estudio y ejecuci6n de las medidas que requiere 
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la.actfvfdad del partido. 

i) En casos urgentes y bajo su m~s estricta responsa~ 

bilfdad. tomas las providencias que juzgue útiles 

para el Partido. debiendo f nf~rmar de ellas al Comí 

té Ejecutivo Nacional en la primera oportunidad. 

p~ra que éste tome la decisi6n que corresponda. 

j). En general. gestionar el desenvolvimiento de Acci6n 

Nacional y cuidar· de que su actuaci6n se apegue 

constantemente a los prop6sitos fundamentales que -

han inspirado su creaci6n y procurar. fa" todas las 

·formas 11citas posibles. que en la vida pública de 

~éxico se implanten los princ4pios que Acci6n Naci~ 

nal Ita hecho suyos, pudiendo al efecto ejecutar los 

actos jurídicos, políticos o sociales que sean· nec~ 

sarios o convenientes, ajustandose a las directri-

ces que hayan seHalado al Comité Ejecutivo Nacional 

o el Consejo Nacional y las convenciones o asambleas, 

en su caso. 

El Comité Ejecutivo Nacio.nal (6) está integrado de la sJ. 

guiente forma: 

Presidencia: I NG. PABLO Efll LIO MADERO 

Secretarfa General: BERNARDO BATIZ VAZQUEZ 
(Coordinador de Diputaciones Federal 
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Of1cia11a Mayor: LI'c. JESUS GALVAN 

Teso reda. (Encargada del manejo de los fondos monetarios 
del partido) 

ALFONSO ITUARTE SERVIN 

Secretar'l'a de Finanzas. Encargada de los mecanismos de -
obtenci6n de fondos (rifas. ventas de material, org.!. 
nizaci6n de eventos sociales, etc.) 

ALFONSO ITUARTE SERVIN 

S ecretar'fa de Propaganda. Encargada del estudio, el abor.!. 
cHin y distribuci6n adecuada de la propaganda parti
d1sta. 

JUAN LANDERRECHE OBREGON 

Secretarfa de Estudios. Encargada de los estudios e in--
vestigaciones de temas espec'l'ficos. 

JESUS GONZALEZ TORRES Y ABEL VICENCIO TOVAR 

Secretaría de Capacitaci6n. Encargada de la capacitaci6n 
de los miembros de nuevo ingreso y· de la actualiza
ci6n permanente de tddos los militantes del PAN. 

ING. ALBERTO LING ALTA~:IRANO 

Secretarla de Afiliaci6n y Proselitismo. Encargada de la 
tarea de afiliaci6n y selección de la clientela po

Hti ca. 
LIC. JULIO LUJAl'.BIO 
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Comisi6n Polftica. Encargada del an!lisis de la situaci6n 
polftica electoral del partido, órgano de apoyo fund~ 
mental del presidente del Comité. 

ING. PABLO EMILIO MADERO 

Secretarfa de Relaciones Internacionales. Existe únicamen 
te dentro del Comité Ejecutivo Nacional y es la enea~ 
gada de mantener los v,nculos amistosos con otras or
ganizaciones extranjeras. 

LIC. JESUS GONZALEZ SCHl'.ALL 

Secretar,a de Comunicación. 

ING. ALEJANDRO DIAZ PEREZ DUAlHE 

Secretaría de Recursos Humanos. 

ING. LUIS J. PRIETO GONZALEZ 

Coordinador de los diputados locales. 

ANTOtllO OBREGON PAD l LLA 

Secretaria de Organizaciones Intermedias 

LIC. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GARZA 

Otros miembros del Comité Ejecutivo ftacional que no tienen 

especificado su cargo son: 

HI RAV. ESCU0°ERO ALVAREZ 

JUAN ~1ANUEL GONZALEZ MORI N 
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Secr.etarfa de Accic5n Electoral. Encargada del seguimiento 
del proceso electoral en todos sus niveles según el -
caso al que corresponda. 

1 NG. PABLO EH LI O MADERO 
LIC. EUGENIO ORTIZ WOLF 
Representante ante la Comisi6n Federal Electoral 

Secretaria de Acci6n Cívica. Encargada del traba·jo de 
gestoría. asesoría jurídica y servicio social a los 
miembros del partido. 

S ecretar1a de Promoci6n. Femenina. Encargada de 1 a aten--
cic5n a los problemas específicos (sociales. legales. 
etc.) de la mujer. 

TERESA ORTUAO URSA 

Secretarfa de Organización Juvenil. Encargada de la aten-
ci6n a los problemas específicos (sociales. legales. 
etc.) de 1 os j6venes) 

GUI LLERl'O CASTILLO CABALLERO 

s·ecretar1'a de Prensa y Difusi6n. Encargada de la dif.usión 
espec'ifica de la ideología del partido. 

GONZALO ALTA~JRANO DI ll'AS Y GERARDO MEDINA VALDES 
Director de la Revista "La Naci6n" 

S ecretar1a de Organizacic5n Vertí cal. Encargada del estu
dio y conduccic5n de los movimientos especializados -
(gremiales) 

MIGUEL HERNANDEZ LABASTIDA 
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RAFAEL PRECIADO HERNANDEZ 

FRANCISCO QUIROGA 

MARIA ELENA ALVAREZ DE VICENCIO 

ASTOLFO VI CENCIO TOVAR 
(Diputado Federal y Jefe Regional del Estado de tl~i~ 

EUGE~IO ORTIZ GALLEGOS 

R~FAEL ~ORGAN RIOS 

CARLOS AMLLA RIVERA 

Esta estructura se presenta en todos los niveles: nacional, 

distritales y municipal~s. 

Estructura Horizontal 

En cada entidad federativa funcionan un consejo y un comí 

té directivo regional y los correspondientes comit§s directivos 

distritales y municipales. los sub-comités o delegaciones asf 

como los comitAs seccionales necesarios o convenientes. 

C_onse.ios Reoionale~ (7) 

Se integran con no menos de diez ni más de cincuenta mie.!!! 

bros activos del partido, residentes en la regi6n correspondie..!!.. 

ti. con militancia mfnima de dos aHos y pueden ser reelectos. 

Estos 6rganis sesionan cuando menos dos veces al aHo. 

Las funciones más importantes del Consejo Regional son: 
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a) Designar una Comisi6n Permanente de su seno y las d~ 

más que estime pertinentes integradas 'por consejeros 

miembros activos de Acci6n Nacional. 

b) Elegir a los miembros de los Comités Directivos Regi~ 

nales. 

c) Resolver aquéllos asuntos que son sometidos a su con 

sideraci6n por el Comité Directivo Regional. 

Comités Directivos Regionales 

Los comités directivos regionales se integran por un pre

sidente y por no menos de diez ni más de treinta miembros actl 

vos del partido residentes en la entidad y son electos por el 

Consejo Nacional. 

Los comités directivos regionales tienen las siguientes -

atribuciones: 

a) Vigilar la observancia de los estatutos del partido. 

de los reglamentos y de los acuerdos que dicte el -

Comité Ejecutivo Nacional, por parte de los organi~ 

mos y miembros del Partido dentro de su jurisdic-

ci6n. 

b) Designar al Secretario General del Comit~. que lo es 
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también de la asamblea, la convención y el consejo -

regionales y a los demás secretarios, así como int~ 

grar las comisiones que estime convenientes para el 

mejor cumplimiento de sus labores. 

e) Aprobar los programas de actividades específicas de 

Acción Nacional dentro de su jurisdicción. 

d) Acordar la colaboración con otras organizaciones po-

1 íticas regionales, previa aprobación del Comité Na

cional. 

e) Convocar al Consejo Regional, a las asambleas y CO..!!. 

venciones regionales .• distritales y municipales. 

Los presidentes de los comités directivos regionales son 

responsables de los trabajos del partido en su jurisdicción.y 

tienen las siguientes atribuciones: 

a) Elaborar planes de trabajo que someten para su apr~ 

bación al Comité Directivo Regional, y para su ratj_ 

ficación, al Comité Ejecutivo Nacional. 

b) Dirigir y vigilar el trabajo de las secretar,as, C,2. 

misiones y demás dependencias del Comité Directivo 

Regional, proponiendo a éste la designación de tit~ 
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hres respectivos. 

c) l'.antener relaciones con el Presidente del Comit~ EJ.,!! 

cutivo Nacional para presentar iniciativas. recibir 

dfrectri·ces y asegurar la coordinación adecuada de 

los trabajos del Partido en la regic5n con las que -

efectúen en el resto de la República. 

d) Someter comuñicaci6n frecuente con los dem&s com1-

tlls directivos regionales. especialmente con aque-

llos cuyo territorio sea limftrofe del. suyo. y par

ticipar en las reuniones inter-regionales que se º.!: 

ganicen con la aprobacic5n del Comit~ Ejecutivo Na-

cional. 

e) Convocar a los miembros del Partido en la entidad P.! 

ra participar en la funcfc5n electoral. previa autorJ 

zacic5n del Comitl! Ejecutivo Nacional. y presidir la 

convencic5n que designe candidatos y apruebe dentro 

de los principios y el progrilima general del Partido. 

la plataforma que sustenten los candidatos de Accic5n 

Nacional. 

f) Contratar, designar y remover libremente a los fun-

cfonarios administrativos y empleados del Comité. d~ 

terminar sus facultades y obligaciones, y di!r las 
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normas para la organizacic5n de las oficinas. 

g) Presentar al Consejo Regional ~ al presidente del C~ 

mitl! Ejecutivo Nacional. por lo m.enos cada seis me-

ses. un informe de las actividades del Partido en la 

regic5n. el cual comprende un estado general de la T~ 

sorer'fa. 

h) Los comités distritales y municipales pueden acordar 

la admist6n. separaci6n o suspensión de miembros ac

tivos. con la aprobaci6n del comité regional corres

pondiente. 

i )_ Los presupuestos de gastos de los comités son prese!l 

tados para su aprobaci6n al Presidente del Comité 

Regional. 

j) Los presidentes de los comités distritales envfan al 

presidente del Comité Regional. por 1-o menos cada 

tres meses. un informe de las actividades de dichos 

comités. que comprenden el estado que guardan las -

organizaciones municipales de su jurisdicci6n. l~s 

cuentas de ingresos y egresos y una lista de los 

miem~ros admitidos. separados o suspendidos. 

Las Delegaciones 

En circunstancias transitorias y mientras se logre el 
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funcionamiento normal del Comité Directivo y del Consejo Regi~ 

nal correspondiente a una entidad, el Comité Ejecutivo Nacional 

puede designar una delegaci6n que sustituya a dichos organismos 

y que tienen las funciones que a los mismos corresponden. 

En tanto que en algún distrito o en algún municipio com-

prendidos dentro de la jurisdicci6n de un comité directivo re

gional-. no funcionen regularmente los comités distritales o m_y_ 

nicipales correspondientes, el Comité Directivo Regional puede· 

establecer delegaciones que tienen las mismas facultades que -

correspondertan a los comités distritales o municipales. 

La representaci6n de los organismos municipales, distrit~ 

les y regionales para todos los efectos legales corresponde a 

los presidentes de los respectivos comités de las delegaciones. 

Comité Seccional 

El Comité Seccional es el org~nismo base del partido en• 

cargado del trabajo directo con la comunidad. En el· recae la 

responsabilidad del trabajo de proselitismo ·y de las activid~ 

des propias de cooptación del voto en perfodos electorales. 

Es importante se~alar que las disposiciones estatutarias 

del PAN carecen, en general. de claridad y especificidad y, -

en algunos casos, como el referente a los miembros directivos 

del partido, a excepción del presidente, se omiten sus funci~ 
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nes y jerarqufas. 

Por otra parte, los militantes panistas guardan un gran -

recelo y hermetismo sobre aspectos de su organizaci6n interna, 

lfderes, directorio, etc., que no permite distinguir con cla

ridad su movilidad interna, sin embargo, es de suponer que es

ta última esta dirigida en función de los intereses que denom.J. 

nan en las coyunturas electorales. 

Las organizaciones de j6venes, mujeres, padres de familia, 

colonos y profesionistas, instancias no contempladas en la es

tructura forma del partido, constituyen la parte medular de la 

estrctura informal panista en la que recae, estratégicamente, 

la fuerza del partido. 
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Com Is l 6n 
de 

Orden 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

ESTRUCTURA FORMAL 

AS MBLEA GENERAL 

(Presidente del Partido) 

CONVENCION NACIONAL 

(Presidente del Partido) 

ca NS EJ o NACI o llAL 

(Presidente del Partido) 

·i-to-;tté Ejecutivo Nacional 
~esidente del Partido) 

Consejos regionales 

Comlt6s directivos regionales 

Comit6s directivos distritales 

Comit~s directivos municipales 

Subcomit6s de distritos o 
delegaciones 

Comltfis seccionales 
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.2.2 Elecci6n y selección de los miembros directivos del partido 

La elecci6n de los miembros directivos del partido se suj~ 

ta a las disposiciones estatutarias, sin embargo, cabe señalar 

que la selección de éstos recae, principalmente en la decisi6n 

del lng. ~iadero como presidente del RAN, por lo que la mayor -

parte de estos puestos estan ocupados por simpatizantes de la 

corriente que él representa, y en cuya designaci6n se percibe 

la influencia del Lic. José Angel Conchello OSvila, aunque CO.!!. 

tinua la pugna con la vieja guardia panista que ha logrado pr~ 

servar algunos cargos de importancia. 

Los mecanismos ;de ascenso dentro del parti·do por ·lo gen~ 

ral se llevan a cabo en forma individual, caracter1stica de -

la movilidad interna de la organización, (afiliación indivi-

dual. militancia individual, propaganda individualizada, apo.!. 

taciones económicas individuales, etc.) sin descartarse la P.2. 

sitlilidad de ascender por medio de planillas, que si bien no 

es una prSctica común, sí ha representado un mecanismo de fo.!. 

talecimtento de cuadros. (8) 

Los puestos directivos medios, ocupados por los miembros 

de los con.sejos y comités regionales, son los cargos que pre

sentan una mayor movilidad, aunque se pueden reelegir y ejer

cer estas funciones por tiempo indefinido. (9) 

Las posibilidades de i~tegrar el Comdté Ejecutivo Nacio-
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nal prácticamente no existen, la renovaci6n de éste se sujeta -

a un movimiento de rotaci6n en el que los miembros son los mis

mos, con una o mSs funciones espec,ficas que varJ~n de asamblea 

en asamblea pero que mantiene una estructura rfgida y una dis

tribuc16n.: del poder bien delimitada. 

Las bases del partido se incrementan constantemente. pero 

para llegar a ocupar un puesto de mediana jerarquía se tiene -

que realizar una militancia que, en la mayoría de los casos. -

rebasa los diez años. 

Las .caracterfsticas propias del trabajo de endoctrinamie.!!. 

to interno. propicia que la rigidez de los mecanismos· de movi

lidad interna del partido no originen conflictos en las bases 

que lo sustentan, sin embargo. en los movimientos de la cúpu

la s·i han dado. cabida a las fugas de miembros de reconocida -

importancia como han sido los casos de Raúl González Schmall 

y Efrafn GonzSlez P'.orffn. 

~:iembros del Consejo Nacional 

Para ser electo consejero nacional se requiere ser miem

bro activo con militancia de tres años por lo menos y haberse 

significado por la lealtad a la doctrina, el conocimiento de 

los programas y la observancia de los estatutos del partido 

y demás disposiciones reglamentarias, as, como por los servJ 

cios prestados en la realizaci6n de los objetivos de la org~ 
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nizaci6n. ( 1 o) 

Para la elecci6n de los consejeros nacionales, cada comj 

té directivo regional tiene derecho a proponer candidatos en 

número igual al de los distritos electorales federales en la 

entidad correspondiente en que funcionen comités directivos 

distritales del partido. Los comités directivos regionales -

formulan sus proposiciones, previa consulta a los comités di

rectivos distritales y municipales de su jurisdicci6n, y las 

envfan al Comité Ejecutivo Hacional ,, por lo menos diez dfas -

antes de la celebraci6n de la Asamblea General Ordinaria. 

El Comité Ejecutivo Nacional puede proponer igual número 

de candidatos que el Comité Oirectivo Regional con derecho a 

presentar mlis proposi e iones. 

La Asamblea General designa una comisi6n que estudia las 

proposiciones de consejeros registradas en el Comité Ejecutivo 

Nacional y formula la proposici6,n que e,s sometida a la misma -

asamblea. 

Cuando ocurren vacantes en el Consejo, éste puede desig

nar, por simple mayorfa de votos, a los sustitutos por el re~ 

ti del perfodo ,a propuesta del Comité Ejecutivo Nacional. El 

Consejo puede, por causa grave, remover a cualquiera de sus -

miembros, mediante el voto de las dos terceras partes de los -
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asistentes y, por simple mayorfa, decir sobre la renuncia de 

cualquiera de sus miembros. ( 11 ) 

~iembros del Comité Ejecutivo Nacional (12) 

La elecci6n del Presidente y de los miembros del Comité 

Ejecutivo llacional está a cargo del Consejo Nacional. 

El Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta del Presidente 

del mismo, designa de entre sus miembros un Secretario General 

que tiene a su cargo la coordinaci6n de las diversas dependen

cias de dicho Comité y las demás funciones que éste le encomie~ 

da. El Secretario General lo es también de la Asamblea, la 

Convención y el -~onsejo Nacionales. 

lliiembros de la Comisión. de Orden y de la Junta General de 

Vigilancia ( 12) 

La elección de los miembros de estos dos organismos est! 

a cargo del Consejo Nacional. 

Y;iembros de los consejos regionales ( 1 2) 

El nombramiento de consejeros regionales es hecho por la 

Asamblea Regional de entre las proposiciones que presenta el 

Comité Directivo Regional y los comités directivos distritales 

y municipales correspondientes, cuando menos diez dfas antes -

de la celebraci6n de la asambled que deba hacer la designación. 
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El Comité Ejecutivo Nacional puede revocar la deslgnacl6n 

de consejeros regionales, por causas graves, a solicitud del -

Consejo de que se trata o del respectivo Comité Directivo Regi.2 

nal. 

·Miembros de los comités directivos regional"s (12) 

El Pr.,sldente del Comité Directivo Regional y los dem~s:

miembros de l!ste, son electos por el Consejo Regional. Estos 

nombramientos deben ser ratificados por el Comité Ejecutivo N~ 

cfonal. El Presidente y los demSs miembros del Comité Direct_! 

vo Regional pueden ser removidos de su cargo por causas graves, 

por el Comité Ejecutivo Nacional. En las regiones donde no 

funciona el Consejo Regional, las designaciones ~on hechas por 

el Comi ti! Eje cut 1 vo Nac fo na 1 oyendo. en su caso, 1 as pro pos i-

c iones. del Comit~ Regional en funciones. 

El Comité Directivo Regional designa a su Secretario Gen.it 

ral, que lo es tambiEn de la Asamblea, la Convenci6n y el Con

cejo ·recionales y a los demis secretarlos. 

Miembros de lds comités directivos distrftales y municipales (12) 

La eleccl6n de los Presidentes y miembros de los cuffift!s 

directivos dfstr!tales es realizada por la correspondiente 

Asamblea distrital o municipal y ratificada por el Comité 01--

- 104 -



rectivo Regional. 

Los comft4s dfstritales y municipales pueden acodar la a~ 

m1si6n, separac16n o suspensi6n de miembros activos, con la 

aprobac16n del Comité Regional correspondiete. 

2.3 Selecci6n de candidatos a puestos de elecci6n popular 

La adecuada selecci6n de candidatos a puestos de elecc16n 

popular es una tarea en la que Acci6n Nacional ha puestos esp~ 

cial énfasis dentro de los perfodos electorales. Es quiz~. el 

partido polftico que debe el grueso de su votaci6n precisamen

te a esta identificación de l~deres naturales. 

El PAN ha buscado personalidades con gran arraigo en la -

comunidad, aludiendo a sus caracterfsticas de honestidad e in

tegridad y en muchos de los casos el gran prestigio profesional 

de los c~ndfdatos, atributos que se pueden ·ejemplificar con el 

impacto que han causado el· Or. Salvador Nav.a Marttnez en San -

Luis Potosf, Adalberto Rosas en Sonora y Gordillo Handujano en 

el Estado de f':éxico. (13) 

Por otra parte, es importante considerar el apoyo e in-

fluencia que la CANACO, CANACINTRA y COPARMEX tienen sobre 111 

selección de los candidatos panistas, ya que permite, p~r los 

recursos financieros que estas organizaciones representan, re~ 

lizar amplias campañas de afiliación que, las más de las veces, 

- 105 -



propicia~ reftidas contiendas electorales. 

Tambiin se vinculan con personas de amplios recursos eco

n5m1cos a fin de que ellos mismos se financien sus campañas 

electorales. asf lo hicieron los candidatos de Tamaulipas y Y.!! 

(14) 

Cabe mencionar que los candidatos postulados por Acción -

Nacional no son. necesariamente, miembros del partido. 

El trabajo de los comités de manzana, de las asociaciones 

de residentes· y colonos, de padres de familia, de jóvenes y m.!:!_ 

jeres. que son manejados en forma independiente al partido, se 

convierten en una fuente importa.nte de formación de l 'íderes. -

ampliamente explotada por el PAN. 

El impacto mSs importante de estas estrategias de penetr~ 

ción lo han logrado a nivel municipal. donde el sufragio popu-

lar los ha llevado a las presidencias y regidur'ías as'í como a -

varias diputaciones plurinominales locales y federales. 

De acuerdo con los estatutos panistas. la Convención Na-

c1onal es el órgano encargado de establecer las bases para la 

participación electoral del partido y de la selección de cand~ 

datos de diputados federales, senadores y presidentes de la R~ 

pGbltca. ( 15). 
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Las proposiciones para precandidatos a diputados federa

l es de las circunscripciones plurinominales. son hechas por 

los comités dierectivos regionales al Comité Éjecutivo Naci~ 

nal. el cual tiene derecho a proponer, en total. igual nGme

ro de f6rmulas que el comité regional que m!s. precandidatos 

pueda proponer. 

Para cada circunscripci6n plurinominal se constituye 

una Comisi6n Dictaminadora. integrada por un representante·

de cada Comité Directivo Regional de la circunscripc16n y 

hasta cinco personas designadas por el Comité Ejecutivo 

Nacional. No pueden ser m~embros de una Comis16n Dictamina

dora quienes hayan sido propuestos para integrar la lista de 

precandidatos plurinominales en esa misma circunscripci6n. 

El Comité Ejecutivo Nacional turna a la Comisi6n Dicta

minadora correspondiente las proposiciones para precandidatos 

a diputados de la circunscripci6n respectiva. estableciendo 

el orden de postulaci6n. lista que se someten. por conducto 

del Comité Ejecutivo Nacional. a la resoluc16n de la Conven

c16n Nacional. 

Si una vez aprobadas por la Convenc16n Nacional. las 

listas regionales de candidatos plurinominales ocurren una o 

varias vacantes de candidatos propietarios. se eliminan los 

respectivos suplentes y se corre la lista en orden ascendente. 
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El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional. atendiendo al -. . 
Comité Directivo Regional correspondiente. cubre las vacantes. 

preferentemente considerando a los precandidatos que hayan -

sido propuestos a la correspondiente Comisi6n Dictaminadora. 

Si la falta es solamente de candidatos suplentes. se abren -

las ~acantes en la forma prevista anteriormente. pero en es

te caso no se corre el orden de la lista. 

Corresponde a las convenciones regionales decidir sob~e 

la partfcfpacf6n en elecciones locales y elegir candidatos a 

gobernador y senador por la entidad de que se trata; a las -

convenciones dfstritales elegir candidatos a diputados fede

rales y locales y a las convenciones municipales elegir can

didatos a cargos de gobierno municipal. 

La elecci6n de candidatos en estas convenciones debe h~ 

cerse con la aprobaci6n de. por lo menos. las dos terceras -

partes de los votos computables al momento de la votaci6n. 

En casos especiales, a falta de decisi6n del 6rgano com 

petente y a juicio del Comité Ejecutivo Nacional. el Presi-

dente de éste. de acuerdo con el comité directivo regional 

que corresponda. puede resolver sobre la participaci6n de 

Acci6n Nacional en elecciones locales y sobre la postulaci6n 

de candidatos federales y locales. 
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La sustituci6n de candidatos. en los casos en que proc~ 

da, la realiza el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional. 
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2.4 Organizacionés lriternas 

Al interior del Partido Acci6n tlacional no existen org.!_ 

nizaciones que se conduzcan en forma aut6noma a la propia e.!_ 

tructura del partido. Aún más, según los estatutos vigentes. 

en la disposici6n de sus diferentes 6rganos. no se contemplan 

!reas dedicadas a la atenci6n de los diferentes grupos del -

aspecto social. como son: J6venes, mujeres. profesionistas. 

etcétera; simplemente, se indica en el estatuto -art. 11-

que, "los miembros del partido formarán parte de la organfz~ 

cHSn regional horizontal", (16) los que "también podrlin org~ 

nfzarse en forma vertical, integrando grupos homogéneos por 

razc5n de oficio, profesi6n, actividad u otra similar". Al 

partido blanquiazul, no le interesa la formaci6n de agrupa-

cfones gremiales que funcionen a su interior. La base de su 

organizaci6n es la afil iaci6n individual• aunque para fines 

de capacitaci6n polftica, el partido en los últimos años ha 

venid.o formando, al nivel de los comités regionales y munic..:!_ 

pales, movimientos juveniles y comisiones de promoci6n f~me

ntles. (17) 
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2.5 Organizaciones Externas 

En general, el partido mantiene una actitud independie~ 

te respecto a organizaciones obreras, campesinas. femeniles 

y estudiantiles tanto nacionales como locales. ya que para -

afiliarse a él -segan los estatutos-. se requiere b&sicamen

te ser ciudadano con un modo honesto de vivir. y solicitar -

su registro personalmente; adem!s de que su programa ·y plat.! 

forma ideol~gica se ocupan de aspectos generales referidos'

ª la per.sona -naci6n. libertad. trabajo. propiedad. etcétera 

y no de cuestiones especfficas de los diferentes estratos s~ 

ciales del país. (18) 

El cambio de estrategia política que en los Oltimos anos 

se ha venido dando en Acci6n Nacional, ha permitido aunque -

no de manera formal. la colaboraci6n y el acercamiento con -

distinguidos miembros de las organizaciones patronales -en -

particular el grupo Monterrey-,(19) que les permite contar -

con importantes recursos financieros; esta misma circunstan~ 

cia se registra en los comités directivos regionales del pa~ 

tido. Con el cambio de estrategia polftica del partido 

blanquiazul, se prevé que en las pr6ximas ele~ciones federa~ 

les, el PAN busque penetrar en organizaciones sindicales. 

con el finteo objeto de captar en forma individual a trabaja

dores. (20) Adicionalmente cabe seftalar que. recientemente. 

en los comités del norte del país, se ha venido observando -
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la colaboraci6n del PAN con organizaciones po11ticas nortea

mericanas. con. el fin de obtener apoyo y asesorfa para sus -

actividades polfticas. (21) 
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2.6 01vulgaci6n Ideol6gfca 

El Partido Acc16n Nacional, en el transcurso de los 45 

aftos que tiene de existencia, siempre ha desempeftado, por 

las propias caracterfsticas de su trabajo partidista, una ifil 

portante 1 abor de divulgaci6n ideol6gica basada en una signi

ficativa producci6n editorial, encaminada a la difusi6n°del 

a~!lisis de los diversos aspectos de la realidad nacional. 

Una gran diversidad de temas referidos a la polftica 

mexicana han sido difundidos a lo largo de todo el país en -

m111ares·de cuadernillos, foll¡?tos, revistas y libros edita

dos por encargo de la Direcci6n Nacional y de los comités 

regionales del partido. Amén de 1 a profunda difusión que el 

PAN hace de sus principios doctrinarios, mediante la circulA 

ci6n de cuad~rnillos que contienen su declaración de princi

pios. pTograma de acción y estatutos, destaca la impresi6n -

de libr~s que contienen las aportaciones de sus principales 

idelilogos .-Manuel G6me;z Morfn, Efrafn Gon:zSlez Luna, José 

Angel Corichello y Efrafn GonzSlez ~~rffn, entre otros-, las 

memorias que narran l~s logros alcanzados en el transcur~o -

de su quehacer político, y la posicilin del partido a través 

de d1·ferentes autores sobre una amplia temática de la actua-

lidad. 

Paralelamente a la importante labor editorial señalada. 
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el partido mantiene, desde 1941, la edición de la Revista 

"La Nación", semanario en sus inicios, quin.cenal ahora, que 

va dirigida hacia sus ~ilitantes y clientelas con objetivos 

claros de endoctrinamiento. Fundada por Carlos Septién 

Garcfa, es el órgano oficial del Partido Acción Nacional. 

Se debe señalar que algunos Comités Regionales cuentan, adi

cionalmente, con sus propios medios de difusión, los cuales 

se ven fuertemente apoyados por los diarios y revistas de ci.r 

culaci6n comercial que continuamente abren sus espacios para 

difundir declaraciones, entrevistas y editoriales de los 

principales dirigentes de Acción Nacional, asf como del de-

sempeño de su tarea partidista.(22) Esta circunstancia, au

nada al uso de los medios masivos de comunicación, mediante 

la adopción de modernas técnicas de mercado, permite que la 

difusión del PAN alcance importantes niveles de penetración, 

que han ~ogrado un fuerte impacto b1anquiazu1 en los estratos 

sociales pertene~ientes a las clases medias -profesionales, 

comerciantes, pequeños propietarios, amas de casa, etcétera-, 

ubicados predominantemente en las zonas urbanas del pafs. 
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Principales publicaciones del P.A.N. 

Tftulo 

La Sucesión Presidencial 

Diez ai\os de Méxi i:o 

Operación 10 de junio 

La otra cara de México 

Especificidad de la Democracia 
Cristiana 

1915 y otros ensayos 

Reforma de las estructuras 
de 1 a empresa 

Espropiación bancaria y 
control de cambios 

Campai\a electoral 1964 

Tribuna Parlamentaria 

La Economia contra el hombre 

La dignidad del trabajo 

Conciencia y Opinión 

Comedia y realidad de América 

Presencia y gravedad 

Revolución y espiritu burgués 

Clases sociales 

Humanismo político (2 tomos) 

Temas polfticos 

Oposición. cambio y poder 
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Francisco .. I. l'.adero. 

r.anuel Gómez f'ortn 

Gerardo Medina Valdl!z 

Carlos Chavira B. 

Rafael Caldero 

Manuel ~6mez 11.ortn 

Juan Landerreche Obregón 

Juan Landerreche Obreg6n 

José Gonz!l ez Torres 

José ~Gonz61 ez Torres 

Efraf n Gonz!lez Luna 

Efrafn Gonz!lez Luna 

Efrafn Gonz!lez 
.. 

Luna 

Efraf n Gonz!lez Luna 

Efrafn Gonz!lez Luna 

Efra'fn Gonz!l ez Luna 

Efrafn Gonz!lez Luna 

Efraf n Gonz!lez Luna 

Abel Vi cencio Tovar 

Abel Vi cencii:J Tovar 



Derecho Agrario 

El interés público y 
la funci6n social 

La vida en r-.l!xi co 
bajo Avila Camacho (2 tomos} 

La verdadera Revoluci6n ~exicana · 

(7 tomos) 

.Derecho de amparo 

Reflexiones en torno al.orden 
social 

La Sociolog'ía de la empresa 

El conocimiento de 1o social 

kéxico y el Vaticano 

Breve Historia del Periodismo 

Los siete sabios de México 

40 affos de vida pol'ítica 

f'.emorias del Pan (3 tomos) 

Informe de los presidentes 

Que es el Derecho 

Paralelo 

El Estado Educador 

Ul ises Criollo 

La tormenta 

El Desastre 

Agon1a y Esperanza 

Devaluaci6n 82 

Trigo y la cizaffa 

f<:éx i co y predicamento de 1 a Humanidad 
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Manuel Gonz!lez Hinojosa 

Manuel Gonz!lez Honojosa 

Alfonso Taracena 

Alfonso Taracena 

Alfonso Trueba 

Isaac Guzm&n Valdivia 

Isaac Guzm&n Valdivia 

Isaac Guzm&n Valdivia 

Luis ~:ed·i na 

Carlos A 1 vea r Ac!!vedo 

Luis Calder6n Vega 

Luis Calder6n Vega 

Luis Calderc5n Vega 

Luis Calder6n Vega 

Luis de Garay 

Pablo Emilio Madero 

Manuel Ul loa Orth 

José Vasconcelos 

José Vasconcelos 

José Vasconcelos 

José Angel Conchello 

José Angel Con ch ello 

José Angel Conchello 

José Angel Conchello 



~íordaza a 1 a op.in16n pGbl i c·a 

Discursos, campana 1970 

Campafla 1970 (2 tomos) 

Tesis y actitudes sociales 

Persona. sociedad y pol'l'tica 

Justicia y reforma social 

Campai'la 1970 
Orden l.ntemacional y la farsa electoral 

Cambio democr&tico 

Proyecto de monarqu'l'a en V.éxico 

Apuntes para la Hi~toria de la 
persecusi6n religiosa en Durango 

Cristo Rey· de México 

Historia de México 

Disertaciones (3 tomos) 

El agrarismo ruina de ~éxico 

La pr~ctica religiosa en México 

La familia enferma 

lnquisici6n sobre la inquisici6n 

Ju&rez intervencionista 

Revista "La Naci6n" 

Iniciativas de Ley ( 5 tomos) 

Nueva Ley Federal de Educaci6n 

Estatutos 

Principios de doctrina 

Nuestros ideales 

La.opos:lci6n 
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Francisco Huerta 

Efra, n Gonz&lez l'.orf1 n 

Efra1n Gonz&l ez Morf1n 

Efra'l'n Gonz&lez l'.orf1 n 

Efra'ln Gonz&lez f".orf'l'n 

Efra'l'n Gonz!l ez Morf'fn 

Efra'l'n Gonz&lez Morf'ln 

Efrafn Gonz&lez Morf,n 

José ~:anuel Hidalgo 

José Ignacio Gallegos 

Andrés Barquln y Ruiz 

Lucas Alam&n 

Lucas Alam&n 

Victoriano Salado Alvarez 

Joaqufn Antonio Pei'lalosa 

Ignacio Aguilar y ~arocho 

Alfonso Junco 

Alfonso Junco 



Reforma del Art1culo Constitucional 

Reforma del Artfculo 3 Constitucional 

Acci6n Nacional y el IV informa presidencial 

Para ganar las pr6ximas elecciones 

Sa. Asamblea y XXIV Convenci6n 

Hacia un verdadero diSlogo 

La Economta y el PAN 

Seguridad Social 

Plataforma política 

Juventud 

Educaci6n y magisterio 

Trabajo 

Planeaci6n y desarrollo 

Sociedades Intermedias 

Propiedad pública y privada 

Igualdad y derechos humanos 

Complementaci6n agrtcola industrial 

Pr&ctfca Pol1tica 

~~morias sobre la propiedad eclesiSstica 
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divulgaci6n masiva. 

- 119-A -



C A P :I T U L O XII 

PRESENCIA P O L I T :I C A 



3 .1 Desarrollo Pol!t:!.co Electoral 

Para muchos observadores el agotamiento del esquema de 

"direcci6n doctrinaria" y su sustituci6n por el de un "prag 

matismo electoral", movimiento expresado en el ascenso de 

Madero a la Presidencia del Partido, constituye un éambio 

de tácticas envistas a lograr la modernizaci6n del PAN y

su adecuaci6n a los fines electoreros y de presi6n que peE 

sigue su nueva dirigencia preocupado más por el ntírnero de 

votos que por la convicci6n partidista providente de una 

labor educativa. 

Hasta 1961, con la perspectiva de lograr una concient~ 

zaci6n profunda de la poblaci6n que lo dotara de la legit~ 

midad previa e indispensable al planteamiento de su estr~ 

tegia de toma de poder, Acci6n Nacional desarroll6 por a

ños toda fonna de mecanismos de trabajo que lo colocaban -

en un contacto estrecho con cuadros potenciales de la po

blaci6n. su sistema de captaci6n y proselitismo, básica

mente horizontal, i.rnprimi6 a sus cuadros una composici6n -

sumamente heterog~nea. La extracci6n social de sus milita~ 

tes o bien de su identificaci6n profesional o laboral con 

algdn gremio, siempre ser!a circunstancial y frágfl. En

cambio, su penetraci6n en algdn barrio, zona, en alguna c~ 

lonia o municipio encontraría, detrás, un s6lido trabajo de 

difusi6n, as! como concienzudos esfuerzos educativos sobre 

la poblaci6~ apoyados en la detallada labor de organismos 
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como las confederaciones de estu:liantes,. encabezados por pe~ 

sonalidades como Daniel Kuri Breña, Luis de Garay o Jesda -

"Chino" Hernández Díaz, o bien las organizaciones femeninas 

de gran penetración en to~os los círculos y niveles socia

les impulsadas por mujeres como Luisa Isabel Salas, Flore.a 

tina Villalobos o Celia Hernández Díaz. 

Resalta tambi~n entre lo que podría llamarse las trad~ 

cionales tácticas del Partido la norma, convertida enesfue.!:. 

zo de años, de mantener su independencia econ6mica respecto 

al Estadoyagrupos empresariales o con intereses específi-

ces, como base de su moral y pureza ideol6gicas. El -

sostenimiento econ6mico de sus campañas y medios de difusi6n 

ideol6gica siempre estuvo apoyado en las cuotas y donacio

nes de sus propios agremiados, en la gran cantidad de sor

teos nacionales, particularmente de autom6viles, y en el -

trabajo voluntario de sus militantes. S6lo esta independe_a 

cia, se sostenía, era capaz de dotar al Partido de la aut2 

ridad moral necesaria para ser inflexibles encases de nego

ciaci6n política ante el Estado. (lf 

Fundado en 1939, el PAN participa por primera vez en -

elecciones federales de 1943 con 21 postulaciones y obtie

ne 2500 votos, aunque sin representaci6n. En 1946 le son r~ 

conocidos cuatro triunfos y un 2.37% de la votaci6n total. 

En 1949 incrementa en más del doble los votos de sus·adep-
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tos (5.2%) y logra tambien cuatro diputaciones. Para 1952 

asegura cinco curules con el 7.7% del total de votos. En-

1955, con el 9.17% de las votaciones logra seis diputacio

nes y, para 1958 eleva porcentaje de participaci6n all0.2• 

con seis diputaciones federales reconocidas. (2) 

A veinte años de fundado, el partido había logrado so!!. 

tener un incremento constante en las votaciones y, en 1961, 

la posibilidad de lograr mayor n11mero de votaciones polítf_ 

cas comenzó a enfrentarse a la defensa a ultranza de una -

posición testimonial ganada a pulso. De hecho, desde 1958 

se presenta ya el caso de algunos diputados panistas expu.!_ 

sados del Partido por no haberse adherido a las protestas

por el fraude electoral. (3) El crecimiento de esta tende~ 

cia a lo largo del período 1958-1962, en el que Jos~ Gonza

les Torres encabez6 el instituto pol~tico, genera de 1962 a 

1968 un proceso fuertemente centralizador de todos los rnov~ 

mientes del Partido, en gran parte basado en la autoridad -

moral de Adolfo Christlieb Ibarrola y en el hecho de que el 

porcentaje de votaciones alcanzado por el PAN en las elecc

ciones para diputados federales había descendido por prime

ra vez en su corta historia de 10.2% en 1958 a 7.6% en 1961. 

(4) El fraude electoral arroja sus primeros frutos y el PAN 

empieza a conocer lo que, dentro del sistema, se llama ne

gociación política. 
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No cabe duda de que Acci6n Naciona1 encontrd en Chris~ 

lieb a uno de sus mejores dirigentes. Siguiendo 1a escue

la panista más ortodoxa tanto desde el punto de vista doc

trinario como del táctico, logra recuperar la tendencia 

creciente de los votos, incrementando sus partidarios e1e~ 

torales hasta representar en 1964 el 11.5% de1 total; sin

embargo, de los veinte diputados federales que asegura, s~ 

lo dos habían obtenido la representacidn por mayoría. (5) 

'La vieja escuela" alcanza una Gltima expresidn de la 

fuerza de sus planteamientos doctrinarios en 1969, con el

docurnento "Cambio democrático de estructuras" de Efra!n 

González Morf!n. (6) Es aqu! donde el PAN llega a definir 

entre el "capitalismo individualista" y el "socialismo C,!? 

lectivista y estatizante" la alternativa del "solidarismo• 

entendido como "la participaci6n responsab1e de la persona 

en la convivencia, y organizaci6n de la autoridad y 1as -

instituciones para promover y garantizar e1 orden, e1 pr~ 

greso y la paz, la familia y 1os grupos socia1es". (7) 

A pesar de que en 1967 los partidarios de1 grupo fund~ 

dor hab!an imprimido el resto de su fuerza al movimiento -

panista y aunque la proporci6n de sus votantes se e1ev6 a1 

12.41% y el nGrnero de curu1es ganados se sostuvo en veinte, 

Acci6n Nacional s6lo logr6 una representaci6n mayoritaria. 
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En 1970, de las veinte diputaciones que logr6 con 13.93% 

de las votaciones, todas eran de partido. Aunada a esta 

baja relativa en la obtenci6n de posiciones pol!ticas, -

lleg6 la reforma electoral de 1972 que ampliaba el namero 

de diputados de partido a 25. El ambiente del momento,la 

coyuntura electoral, los resabios del 10 de junio de 1971, <Jeben ha

ber inf luído lo sufuciente para que el PAN reconsiderara

de nuevo sus tácticas de captaci6n de votos. ·Presidiendo 

el Partido Jos~ Angel Conchello, distinguido publicista -

del grupo empresarial de Nuevo Le6n, se comenz6 a enfocar 

el uso del instituto político como instrumento de denuncia 

a nivel nacional que funcionaría mediante grandes moviliz~ 

cienes de masas. (8) 

_En 1973 los votos alcanzados por el PAN en el proceso 

electoral federal ya representaron el 14.7~(9) del total y, 

se lograron, además de veintiün diputados de partido, 

cuatro de representaci6n mayoritaria. (10) Sin embargo, -

lo que su origen parec!a constituir una modalidad táctica 

para lograr presencia electoral, comenz6 a cobrar una gran 

importancia como una diferencia doctrinaria y de avanzada. 

Los partidarios de la nueva generaci6n enfrentaban a la -

tendencia "tradicional", que, siguiendo los planteamientos 

del "Cambio democrático de estructuras", se había autoden2 

minado "solidar is ta" y, encabezados por Efraín González -
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Morf!n, defend!an la noci6n del Partido como instrumento 

del bien coman. (11) 

Parte de la estrategia electoral propuesta por la co

rriente pragmática era la utilizaci6n mercadotécnica delos 

medios de difusi6n masiva. Ello explica por qué un -

hombre pod!a ser lanzado a las posiciones pol!ticas de m~ 

yor envergadura, haciendo a un lado la militancia y expe

riencia de intelectuales y pol!ticos de gran tradici6n en 

el Partido. Probablemente ante los resultados electorales 

inmediatos de este tipo de tácticas, el trabajo de su base 

juvenil, femenil y el concienzudo endoctrinamiento de la 

poblaci6n de barrios, colonias y municipios resultar!a 

lento, desgastante y de escasos frutos a corto plazo. 

Sin embargo, pensar!a un solidarista ortodoxo, la legitim~ 

dad y el arraigo que debiera alcanzar el Partido antes de 

plantearse el ascenso al poder no s6lo se logra mediante

la·~ puramente electoral, sino tambien se echará por la 

borda el trabajo de años en poblaciones espec!ficas. 

La disputa origin6 que el PAN no postulara candidatos 

a la presidencia en 1976 y que su porcentaje de votos pa

ra diputados federales cayera hasta el 8.45% del total 

(l:Z:) • La renuncia de González Morf!n a la pre·sidencia y 

a las filas del partido y, junto con ésta, las de Raal 
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Gonz~lez Schmall, Luis Calder6n Vega y otros destacados -

militantes, marcaban la derrota de "solidarismo•. Ni el 

intérinato mediador de Manuel González Hinojosa fue capaz 

de conciliar las diferencias. (13) 

Abel Vicencio Tovar fue el primero en seguir en toda 

su extenci6n la nueva l!nea. Desde 1978 la masificaci6n-

de las tácticas electorales del PAN desplaza a segundo -

t~rmino la minuciosidad del trabajo permanente de endoctr~ 

na.miento y lo sustituye por intensas campañas audiovisua

les fundadas en las más modernas tácticas del marcado, so

bre todo a ra!z de las reformas pol!ticas de 1982 que peE 

miten a los partidos políticos el uso legal de los medios 

de difusi6n. Los costos de este tipo de t~cnicas hacen -

que cualquier grupo de esta naturaleza busque un mayor -

acercamiento con mecanismos eficaces de financiamiento, a 

pesar de la vulneravilidad política que ello implica. El 

paso de un partido doctrinario a uno_ pragmático, oportuni~ 

ta, con objetivos tácticos básicamente electorales comien

za a exponer a Acci6n Nacional a la posib
0

ilidad de no reb_!! 

sar el ·status· de grupo . de presi6n, sujeto a lo~ vai

venes y capacidad negociadora de los grupos empresariales 

que patrocinen su actividad. 

Desde la perspectiva electoral, el porcentaje de vot~ 
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cienes recuper6 su tendencia ascendente. Se obtuvo el -

11.06% del total en 1979, con cuatro diputaciones obtená 

das por mayor!a y treinta y nueve de representaci6n pro

porcional. En 1962 el PAN alcanza el 17.5% del total de 

votos con lo que garantiza cicuenta curules de represent~ 

ci6n proporcional, aunque s6lo una de mayor!a (14). 

Abel Vicencio Tovar recapitulaba al momento de ceder 

la presidencia: la realizaci6n del modelo solidarista "e~ 

pleando instrumentos en un medio antidemocrático, es una 

tarea dura y ardua y requiere encendida desici6n. No hay 

humanismo de la tibieza. Con toda la pasi6n que hemos -

puesto en el ideal, no soñamos en utop!as" .(15). 

Otro de los expositores, en el XXXII Convenci6n Naci2 

nal, Juán Garc!a Viga., planteaba que "para el c~io se

guiremos recurriendo a la v!a electoral, pero cuando ~sta 

sea insufuciente por manipulada y falsificada, en la medá 

da en que los ciudadanos nos lo exijan, apoyare1110s todas 

las acciones populares correctivas encaminadas a hacer 

respetar la voluntad de los votantes" 116). 

El aprovechamiento, la capitalizaci6n electoral de -

las crisis y los errores tácticos que pudiera cometer el 

partido en el poder se perfilan ahora como·1a principal 

estrategia de expansi6n del PAN, frente a la tradici6n de 
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un trabajo educativo permanente. Es de esperarse que la 

selecci6n de sus represententes electorales a nivel local 

COl'ltinCíe siendo heterogénea, sin una identificaci6n ':fre

mial o de clase adoptada por norma. 

No hay raz6n para pensar que serful desatendidas las 

caracter!sticas propias del barrio, o municipio del que 

se trate, ni tampoco el arraigo y tradici6n que el part~ 

do cuente en una regi6n. A nivel central es posible que 

la selecci6n de diputados federales panistas manifieste 

una cierta tendencia hacía su identificaci6n profesional, 

,ideológica o econ6rnica con grupos empresariales de irnpoE, 

tancia. Es de esperarse también que, dada la aplicaci6n 

de sus nuevas tácticas, Acci6n Nacional desatienda un taE_ 

to algunas de sus posiciones en el medio rural y cobre -

particular fuerza en el urbano. La posibilidad de util! 

zar electoralmente el irrpácto econánico de la crisis hace de 

las clases medias, fundamentalmente urbanas, un terreno -

f~rtil para sembrar denuncias descontextualizadas y ganar 

adeptos. 

La ampliaci6n del sistema pol~tico electoral mexica

no, que ha permitido la integraci6n de diversas corrien

tes a la vida pol!tica del pa!s, ha tra!do concecuencias 

diversas para los partidos políticos participantes. En 

general cambios al interior de los partidos, ante las P2 
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sibilidades de participación electoral y crecimiento polf 

tico. Para algunos, como el PDM manifestación electoral 

del sinarquismo, esto ha significado resquebrajamiento y 

traspiés. En general para los partidos de izquierda ha sis 

nificado retroceso y fragmentación. 

Acci6n Nacional es el partido que ha logrado capit~ 

lizar los efectos de la apertura democr4tica. su desarr~ 

llo estratégico doctrinario se ha visto fortalecido tanto 

que en la actualidad cabe hablar de el como de un partido 

con franca vocaci6n de toma del poder, como de un partido 

que, ante las posibilidades de participaci6n y crecimiento, 

ha sido capaz de cambiar y diversificar sus estrategias 

t4cticas. Aunado a ésto los cambios propiciados por el 

ascenso de la corriente Conche11o-Madero generaron una nu~ 

va concepci6n del partido. 

En s!ntesis Acción Nacional, ante las a1ternativas 

ofrecidas por e1 contacto electoral ampliado, ha sido ca

paz de generar un desarrollo estratégico que 1e ha permit~ 

do constituirse en una verdadera fuerza pol!tico electora1, 

la segunda del pa1s. A cambio ha sacrificado su pureza i

deo16gica y la convicci6n de algunos, ahora ya, exmilit<l!! 

tes de la llamada "vieja guadia". 

E1 PAN tiene presencia po1!tico-e1ectoral en todas -
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1as entidades federativas de 1a Repllb1ica, a través de sus 

Comit4s Regiona1es. Su fuerza principal se concentra en 

los estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, el 

Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, M~xico, Nuevo Le6n, 

Quer4taro, Puebla, Sonora y Yucatán. (17) 

En los comicios electorales de 1982 el PAN demostr6 

una gran fuerza pol1tico-electoral en 96 distritos elect2 

rales federales donde obtuvo, en promedio, el 25% de la v2 

taci6n total. En 51 de estos distritos su votaci6n fue s~ 

perior al 30% (18). Resulta importante notar que las pri,!! 

cipales áreas de influencia panista son las zonas urbanas o 

sus conurbaciones. En Baja California, destacan los entoE 

nos de Tijuana, Tecate, Ensenada y Mexicali. En Coahuila, 

Piedras Negras, Nueva Rosita, Salinas, Monclova y Torreón. 

En Chihuahua, adem~s de la capital, sobresalen Ciudad Ju~-

rez, Jiménez y Ciudad Camargo. En el Distrito Federal los 

diez distritos de mayor arraigo panista se ubican en la z~ 

na centro poniente de la ciudad, que corresponde a las co

lonias Roma, Condesa, Polanco, Lomas, Anzures, Cuauhtémoc 

y zonas aledañas. En Guanajuato el mayor impacto del PAN 

se presenta en el corredor Le6n-Irapuato. En Jalisco su 

fuerza radica en la ciudad de Guadalajara y sus entornos. 

En el Estado de México la fuerza panista se distribuye e.!! 

tre la zona conurbada al Distrito Federal, Toluca, y sus 
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alrededores y la zona lim!trofe con el estado de Quer~taro. 

Los cinco distritos neoleoneses en los que el PAN alcanza 

m~s del 30% de las votaciones se ubican en la ciudad de 

Monterrey. 

En Quer~taro destaca la capital. En Puebla, la ci~ 

dad de Tehuacán. En Yucatán su influencia radica en Ml!r~ 

da. Por altimo, en Sonora los cuatro distritos más impo~ 

tantes para Acci6n Nacional abarcan las principales ciud~ 

des del estado: Hermosillo, Guaymas, Obreg6n y Nogales. 

Cabe advertir que en esta entidad federativa el arraigo 

panista se extiende hasta zonas agr1colas de envergadura. 

En 1982 Acci6n Nacional controlaba las sigliientes 

posiciones. (19) 

1 Diputaci6n Federal Uninominal (Distrito XVIII :a:!o. Mi?X~) · 

1 Diputaci6n Local Uninominal (en Sonora) 

50 Diputaciones Federales Plurinominales 

45 Diputaciones Locales Plurinominales 

18 Presidencias Municipales y 64 regidur!as en: 

Entidad 

Aguas calientes 

Baja California 

Presidencias Municipales 
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l Aguascalientes 

l Mexicali 



Entidad Presidencias Municipales Regidur!as 

1 Tijuana 

Campeche 1 Campeche 

Coahuila 1 Monclova 1 Torre6n 

Co1ima 1 

Chiapas 1 Huixtla 1 Huixtla 

Chihuahua 2 Ciudad Ju4rez 

2 Chihuahua 

Durango 1 Durango 

1 Cuencam~ 

1 G6mez Palacios 

1 Lerdo 

Guanajuato 4 Le6n 

Hidalgo 1 Pachuca 

1 TU la 

M~xico 1 Aculco 1 Ecatepec 

1 Naucalpan 

2 Nezahualc6yotl 

·2 Tlalnepantla 

2 Toluca 

Michoac4n 1 Zacapu 

Morel.os 1 Cuernavaca 

Nuevo Le6n 1 

Oaxaca a Huajuapan de Le6n, San 2 Oaxaca 

tiago Ayuquilla, San 
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Entidad 

Puebla 

Quer4taro 

Sinaloa 

Sonora 

Tlaxcala 

Veracruz 

Yucat!n 

Presidencias Municipales 

Juan Bautista Xichiltepec, 

Asunci6n Cuyotepeji, 

Xilacayoacán, San Juan 

Xgualtepec, Comatlán de 

Alvarez, San Pablo 

Huixtepec. 

3 San Luis lU:o Colorado 

Agua Prieta 

Hermosillo 

1 Cuajomulco 

l Citlaltepetl 

l Chemax 
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.1 

2 Puebla 
r 

2 Tehuacán 

2 Xoxtla 

2 

2 

2 Cajerne 

1 Guaymas 

1 Navojoa 

l C6rdoba 

l Chemax 



PORCENTAJE DE LA VOTACION OBTENIDA POR EL PAN ·A NIVEL 
ESTATAL EN LAS ELECCIONES DE 1982 PARA LA FORMULA DE 
D:IPU'rADOS DE MAYORIA. (20 ) • 

Aguascalientes 

Baja California 

Baja California Sur 

Campeche 

coahuila 

Colima 

Chiapas 

Chihuahua 

Distrito Federal 

Durango 

Guanajuato 

Guerrero 

Bid.algo 

Jalisco 

Mlb.ico 

Michoacan 

Morelia 

Nayarit 

Nuevo Le6n 

Oaxaca 

Puebla 

Querdtaro 

Quintana Roo 

11% 

33% 

13% 

6% 

27% 

6% 

3% 

28% 

28% 

17% 

21% 

4.9% 

9% 

25% 

24% 

11% 

10% 

2.6, 

25• 

6.5, 

13% 

15% 

3% 

San Luis Potosi 

Sinaloa 

Sonora 

Tabasco 

Tamau1ipas 

Tlaxcala 

Veracruz 

Yucatán 

Zacatecas 

Total Nacional 
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10% 

11% 

31% 

4' 

6.6% 

12% 

3.4, 

16% 

11% 

17.53% 



En 1984 AcciOn Nacional controlaba las siguientes posiciones: (21) 

1 DiputaciOn Federal uninominal 

B Diputaciones Locales uninominales (5 en chihuahua, -

2 en Durango y 1 en sinaloa) 

50 Diputaciones Federales plurinominales 

49 Diputaciones Locales plurinominales 

35 Presidencias municipales en: 

coahuila: Monclova 

Chiapas: Arriaga, Alcala, Zinacant:ln 

Chihuahua: camargo, casas Grandes, Chihuahua, Delicias, 

Hidalgo del parral, JU4rez y Meoqui 

Durango: ourango 

Guanajuato:Guanajuato 

Jalisco: 

M6xico: 

ocotl:ln, Jamay, TepatitlAn de Morelos 

Aculco 

Michoacan: uruapan, Zamora 

oaxaca: 

PUebla: 

santiago ]\y\lquililla, san An~onio cast1llo 

Velasco, san Felipe Usila, santiago cácaloxtepec 

Tehuac4n, Teziutl4n 

Querétaro: Querétaro 

san Luis Potosi: san Luis ~otos!, Ciudad Valles 

sonora: san Luis R1o colorado, Agua Prieta, Hermosillo 

Tamaulipas: Valle Hermoso 

Tlaxcala: cuaxomulco 

veracruz: Jalacingo 

yucatan: Chemax 

También cuenta con 250 regidores en toda la 

Rept1bl.ica. 
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PORCENTAJE DE LA VOTACION OBTENIDA POR EL PAN A NIVEL 

ESTATAL EN LAS ELECCIONES DE 1985 PARA LA FORMULA DE 

DIPUTADOS DE MAYORIA. (22} 

Aguascal.ientes 15.74% Queri'.!itaro 14.70, 

Baja Cal.ifornia 25.93% Quintana Roo 2.27% 

Baja Cal.ifornia Sur 17.52% San Luis Potos1 l.1. 21 % 

Campeche 3 .03% Sinal.oa l.7.90% 

coahuil.a 22.20% Sonora 25.21it 

Col.ima 9.86% Tabasco 2.38, 

Chiapas 3. 61 % . Tamaul.ipas 7.11% 

Chihuahua 36.01% Tl.axcal.a 4.28% 

D.F. 21.89% Veracru:z: 6.82% 

Duran90 26.22% Yucat4n l.3.09, 

Guanajuato 19.09% Zacatecas 8.18• 

Guerrero 3.56% Total. Nacional. l.5.45, 

Hidal.90 5.27% 

Jal.isco 22.57% 

Edo. de M«!xico l.6.44% 

Michoacan 15.09% 

Morel.os l.O. 42% 

Nayarit 3.0% 

Nuevo Le6n 23.13% 

Oaxaca 3.89% 

Puebl.a 12.84% 
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En t~rminos porcentuales la votaci6n panista 

descendi6 entre 1982 y 1985, poco más d~ un 2%. P2 

dr!a pensarse en un retroceso electoral de este paE_ 

tido si'n embargo resul tar!a un tanto engañoso. 

En primer lugar, cabe hacer notar que en gen~ 

ral el sistema pol!tico sufri6 un retroceso: aument6 

el abstencionismo de un 35% registrado en 1982 a un 

49.45% en 1985. Por otra parte en estas dltimas ele~ 

ciones el PAN ampli6 su ntimero de diputados de mayo

r!a: en 1982 obtuvo el distrito XVIII del Estado de 

MGxico, ubicado en Naucalpan. En 1985 obtuvo 8 dis

tritos: en Chihuahua los distritos I (Chihuahua), IV 

y VIII (Ju4rez), en Durango el distrito I (Durango), 

en Guanajuato el distrito II (Le6n), en el Edo. de 

MGxico el·distrito XVIII (Naucalpan), en Michoac4n 

el distrito V (Zamora) y en Sonora el distrito II 

(liermosillo). 
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3.2 Clientela Polftica 

La clientela polftica de Acci6n Nacional la constituyen 

sectores sumamente heterogéneos, que van desde el pequeño 

propietario de provincia partidario de la "vida decente" y -

del hispanismo, hasta el gran empresario, liberal a ultranza 

y .admirador de la efectividad econ6mica de los paises indus

trializados. El apoyo fuerte del partido lo constituyen las 

clases medias, particularmente urbanas. Cabe hacer notar 

que gran parte del apoyo de este sector al PAN, proviene de 

las mujeres. (23) 

Las clases medias representan, en la actualidad, un po

tencial altamente dinamizador y participante en los procesos 

polftico-electorales. Fueron las clases medias las que en -

1970 llevaron a la Unidad Popular al poder en Chile, y fue-

ron las mismas clases medias las que en 1973, al retirarle -

su apoyo, propiciaron la caida del régimen democr!tico. 

Fueron, en otra época, las clases medias las que, con su ap.Q. 

yo, llevaron al poder al fascismo en Italia, Alemania, Port.!!_ 

gal y España. Sin embargo, también fue a través de las cla

ses medias que los partidos socialistas francés y español l.Q. 

graron sus recientes triunfos. 

A partir de estos ejemplos hist6ricos, no serfa aventu

rado afirmar que en la vida polftico-electoral moderna, un -
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partido de cualesquier tendencia o nacionalidad que prescinda 

del apoyo de este conglomerado social, difrcilmente accederra 

al poder. 

Por sus caracterrsticas históricas las clases medias ca

recen de un proyecto polrtico propio, además de debatirse en

tre las posibilidades de su ascenso o descenso económico bajo 

los mitos de sus expectativas crecientes. Esto hace que, sin 

perspectiva doctrinaria alguna, tiendan a defender a toda co~ 

ta su capacidad adquisitiva y los beneficios alcanzados, y se 

conviertan asr en un compuesto social sumamente maleable y 

muy sensibJ.e a .la penetración ideológica de cualquier tenden-

Cia. Teóricamente resulta difrcil su clasificación; no son -

revolucionarias y tienden a ser m&s bien conservadoras aunque 

no pertenecen a los sectores dominantes de la sociedad. ·(24) 

Algunos autores, consideran el origen de las clases me-

dias en México como difrcil, desde sus inicios como·naci6n i,ri' 

dependiente. Durante el siglo XIX la clase media, pequeña c~ 

pa compuesta por burócratas, clérigos, militares, criollos y 

mestizos, se revela como un grupo social fragmentado. Por un 

lado, la clase media colonizada, que busca patrones extranje;..· 

ros, representada en su mof'lento por el ala =nservadora. Por otro, 

aquella que busca en las raroas de la cultura nacional una identid<rl y un 
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proyecto nacional y social, representada en su momento por la 

corriente liberal. 

En la etapa postrevolucionaria, los requerimientos del 

sistema propiciaron el crecimiento de la clase media. Se de-

mandaban técnicos, profesionales e intelectuales que apoyaran 

el nuevo dparato político. A su vez la política desarrollada, 

a partir del régimen de Avila Camacho, permiti6 -el crecimiento 

de la clase media como en ningún otro momento en la vida del -

pafs (25). 

En una época elemento modernizante. a partir de la década 

de los 50, la clase media se define como conservadora, temero

sa de cualquier cambio que pudiera afectar su ni~el de vida. -

Sin proyecto polftico definido busca la preservaci6n del sist~ 

ma que le garantiza el mantenimienlo de los logros adquiridos. 

Asf durante varis amos las clases medias se debaten en 

una indefinici6n polftica. 

A partir de los a~os 60 con el crecimiento acelerado del -

pafs, las expectativas crecientes y no del todo satisfechas de 

las clases medias y la ampliaci6n polftico-electoral, se empi~ 

za a generar un proceso de crecientes demandas de ese grupo ·

social, cada dfa más importante. La crisis econ6mica de 1982 
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al actuar cano catalizador parece haber propiciado que, por 

diferentes circúnstancias, su preferencia polrti.ca se incl! 

ne hacia la derecha. Su posici6n, latente en la vida polr-

tica de México, resulta proclive a la manipulaci.6n. Sus d.!!_ 

mandas, aspiraciones e idea1es son rescatados por casi to

dos 1os 1os partidos, ya que desconocer dichos factores 

siqnificarra para e11os negarse una de 1as posibilidades 

t~cticas m:ís.efectivas. Acci6n Naclona1 es consciente de 

esto, al 9rado de considerarse un partido p1uriclasista y 

de reconocer en la clase media su principal inter1ocutor (26). 

La c~ientela deJ. PAN ya no es s61o e1 profesionista -

prdspero o e1 intelectual consciente, sino también el emple~ 

do medio de empresas privadas e incluso pdb1icas, el pequeño 

canerciante, el nuevo profesionista independiente y aquéllos 

que, sin perspectiva doctrinaria alguna, tienden a defender a 

toda costa su capacidad adquisitiva y el estatus socia.l ·que 

les proporcionan ciertos beneficios. 

La inspiraci.6n ideol6gica de1 partido en la doctrina so

cial de la Iglesia cat6l.ica es uno de lo!!I. principales facto

res que 1e permiten aglutinar sectores tan amplios y hetero

géneos. Sin embargo, e1 elemento más importante de cohesi6n 

actual resulta ser el descontento contra el régimen pasado¡ 

la crrtica a sus excesos, el dispendio, a la corrupci6n y a 

la irraciona1idad. Siendo la clase media terreno f~rtil para 
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sembrar denuncias descontextualizadas, gran parte de la estr~ 

tegia panista se basa en dichos factores, capitalizando para 

s!, en forma electoral, la crisis y los errores del !.partido -

en el poder. La cr!tica de Acci6n Nacional al PRI-Gobierno,

agresiva y desenfrenada, tiene buena acogida entre las clases 

medias que ven en el discurso panista el reflejo de su pensa

miento. 

No es gratuito que los espacios panistas se ubiquen casi 

en su totalidad en medios urbanos y que muestren una tenden

cia a lograr buena respuesta en colonias como Sat~lite, Ech~ 

garay, Polanco, etc., para el caso del Distrito Federal. 

Por otra parte, la profesionalizaci6n de los dirigentes 

del partido en un hecho. Tradicionalmente, desde el mismo -

presidente del. partido hasta el militante ma.s novato, estaban 

obligados a la administración de los tiempos que dedicaran a 

su medio de vida y a l.a labor pol.!tica. Madero es el. primer 

presidente del. partido que se desempeña profesional.mente como 

tal., aunque segdn ~l. mismo no cobra ningdn sueldo por su labor. 

Los líderes y dirigentes de tiempo completo empiezan a susti

tu!r el trabajo voluntario que por muchos años se sostuvo gr~ 

cias al misticismo pol!tico de la "vieja guardia". La corrie_!! · 

te Conchello~Madero pugna porque la tendencia a la profesiona

lizaci6n de dirigentes cobre impulso. 

El militante 

El militante panista es, en.general., el hombre de media
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na edad, ilustrado, en la mayoría de lou casos prefesionales 

independientes, que luchan por conserv<tr y mejorar su estatus 

dentro de los sectores medios-urbanos, al ver afectado su ni

vel de vida en situaciones de crisis. 

En general, es profundamente cat6lico y se apega a los ~ 

valores morales de la religi6n, lo que le permite tener una 

gran influencia y prestigio en la comunidad. Si bien su pos,! 

ci6n ideol6gica puede ser eventualmente maleable, es un hom

bre convencido de la doctrina de su partido. 

Acci6n Nacional presta una gran atenci6n al trabajo con 

j6venes ya que constituye, todo un potencial político electo

ral y, al no es~ar aan definidos políticamente, resultan bien 

en el campo de endoctrinarniento. El movimiento juvenil del -

PAN trabaja a nivel municipal, regional y nacional, y tienen 

representaci6n al interior de cada condté. Los jovenes que 

participan en este movimiento fluctuan entre los 18 y ·23 años, 

e·dades límites establecidas. Posteriormente / tanto hombres C.2 

mo mujeres se integran a la vida partidista (27) • 

En cada comité, tanto municipal como regional y nacional, 

existe una Comisi6n de Promoci6n Femenina que busca la integr~ 

ci6n de la mujer a la vida partidista. En algunos lugares, y 

por diferentes circunstancias, la participaci6n femenina resu~ 

ta de gran importancia para el PAN. En Cananea, por ejem--
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plo. donde la presi1in sindical es fuerte. resulta m§s f!cil 

hacer proselitismo entre las mujeres del lugar y lograr que, -

sea como militantes o simpatizantes, se vinculen al partido. -

En colonias populares dadas las caracterfsticas de las demandas 

de los colonos son las mujeres las que participan de manera m!s 

activa ( 28). 

En colonias populares o zonas marginales las asociaciones 

de colonos pueden llegar a cobrar gran fuerza y de hecho. en -

ciertos estados llegar a generar problemas 'serios. Las mismas 

carencias de estas zonas las convierten en un polvorfn, consti 

tuyendo terreno propicio para la penetraci6n de cualquier gru

po o partido que haga labor en ellas. Por ejemplo en Tuxtla G.!!, 

ti~rrez, Chis.~ la colonia Patria Nueva lleg6 a constituirse en 

1980-lg81 en un foco de constantes tensiones. El PRT canaliz6 

las acciones y logr6 un control celular sobre la colonia que 

le permitfa ejercer . presi1in a travls de movilizaciones cons-

tantes. El Partido oficial inici6 trabajo de base en esa col.!!, 

nia y en un aHo desarticul1i el aparato del PRT. 

En algunos estados de la República como Chiapas mismo, J~ 

lisco, Baja California, Sonora, Nuevo Le6n. Edo. de México, e~ 

tre otros, las asociaciones de colonos representan fuerzas re~ 

les de poder. Tradicionalmente han sido los partidos de iz-

quierda, principalmente el PRT y el PST, los que han buscado -

penetrar y hacer labor entre ellos. 
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En forma reciente Acci6n Nacional ha empez~do a realizar 

trabajo de base constante entre estos grupos. Los distritos 

electorales no son homogéneos en cuanto a su composici6n so-

cio-~emógrSfica. No basta con la labor y el trabajo de endo~ 

trinamiento en colonias de clases medias o altas, se hace ne

cesario conjugar su apoyD con el de los sectores marginales -

que conforman un mismo distrito para ganar. 
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3.3 Mecanismos de Financiamiento 

E1 financiamiento de Acci6n Nacional, desde su fundaci6n 

y por muchos años, corri6 predominantemente a cuenta de 1as -

rentas personales de fundadores y dirigentes, ya que 1a con-

tribuci6n habitua1 de miembros y simpatizantes, constitu!a una 

m1nima parte del presupuesto ordinario del partido. 

dsde mediados de los años setentas, con 1a reforma cons

titucional que instituy6 la representaci6n de las minor!as, 

Acci6n Naciona1 vi6 crecer su ntímero de Diputados e increment6 

sus fondos con la cooperaci6n de sus legisladores; adiciona1-

mente, por esos años, s?. establecieron los sorteos de autom6-

viles que 1 constitu!an, junto a las cuotas de sus miembros, la 

venta de sus pub1icaoiones y 1os donativos extraordinarios que 

se obtienen en épocas de campañas, las fuentes de sus recursos 

.econ6micos (29). 

Los años setentas significaron para Acci6n Nacional un -

cambio en su estrategia de 1ucha, con 1o que también camb1aron 

sus fuentes de ingreso. E1 p~tido, al adoptar frente a ·1a -

tradici6n de1 trabajo doctrinario permanente, una t4ctica de 

poder, comenzd a aceptar financiamiento de grupos empresaria

les, a través de fuertes donaciones individuales, aprovechando 
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con ello, la intenci6n explfcita de este sector de participar 

abiertamente en polftica. (Jo) Podrfa afirmarse que es esta 

la causa fundamental que ha roto definitivamente el esquema ~ 

del partido de la "oposici6n leal". 

Acci6n Nacional rechaza todo tipo de subsidios monetarios 

provenientes del Estado, incluyendo los privilegios que otorg• 

la ley Federal de Organizaciones Polfticas y Procesos Elector~ 

les. (31). El PAN rechaz6 las prerrogativas que la ley le·ofr.!, ,~ 

cfa en metllico o en especies comerciales, y. s6lo acept6 la 

gratuitidad ~el tiempo en radio y televisi6n, Ja franquicia 

postal y el papel para 1 a campaña electoral de 1979, aunque ·e.!_ 

to último fue rechazado por algunos comités y candidatos. efe~ 

tamente los m~s ortodoxos. Esta actitud, deja clara evidencia 

de la divisi6n que existe entre los cuadros panistas, en rela

ci6n a la aceptaci6n o rechazo de los recursos materiales seftA 

lados. Ademls, desde ese mismo año, los legisladores del par-

tido aportan el 33% de sus dietas. En la actualidad, la .diri

gencia blanquiazul ha mediatizado su postura. y compra al go-

bierno con precio preferencial, el papel para su trabajo polf

tfco. 

Es importante señalar, que en épocas de campaña electoral, 

los comités regionales en provincia, ven fortalecidas .sus fina11 

?: lis con la organi zaci 6n de rifas de autom6vi 1 es y casas habit,! 

ci6n, que les permite disponer de importantes recursos para su 
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movilizaci6n política, los que se ven reforzados en constantes 

oca sienes, por <::l financiamiento que muchos de Jos candidatos 

hacen sus propias campañas. 

Rota la tradici6n t4ctica del partido de mantener su in

dependencia econ6mica respecto a grupos empresariales y al E~ 

tado, en aras de sus principios mora1es y pureza ideol6gica, 

Acci6n Nacional ha agregado a 1a minuciosidad ~el trabajo ind! 

dividualizado y permanente endoctrinamiento, la t~ctica de 

intensas campañas audiovisuales fundadas en las m~s modernas 

t~cnicas de mercado. Cabe afirmar que los costos de este tipo 

de estrategias 1levan a que cualquier grupo político busque un 

un mayor acercamiento con mecanismos eficaces de financiamien 

to, a pesar de la vu1nerabilidad política que ello implica. 

- 149 -



3.4 T~cticas de penetraci6n 

~ L!neas generales 

El ascenso de Madero a la presidencia del Partido, el 11-

de febrero de 1984, marca el triunfo de lo que Gonzil:lez Morf.1'.n 

llamaba en 1975 "el otro partido"; en palabras de Calder6n ve-· 

ga, un partido "gestor transitorio o permanente de intereses -

parciales, de clase o grupos, en función de oportunidades va-

riables". ( 32) 

Una somera visión en prospectiva permite observar a un 

"nuevo partido" modernizado en sus técnicas de difusión, dota

do de una gran versatilidad que le hace capaz de utilizar los_ 

medios de comunicación masiva mediante el diseño especializado 

de mensajes compactos, f~cilmente comercializables, de gran~ 

netración. 

nalizados. 

Se trata de una difusión masiva de mensajes persa-

Al mismo tiempo, el instituto pol!tico panista tiende ya 

hacia el inmediato perfeccionamiento de sus técnicas para el -

trabajo de base. El empleo de dirigentes profesionales detie~ 

po completo, el lanzamiento electoral de "l!deres naturales" -

sociales, econ6micos, no pol!ticos, hombres de bien, capitanes 

de empresas con arraigo en la comunidad, se agregan a la intens.!_ 

ficaci6n de la labor pol!tica a través de organizaciones femen,! 
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les, juveniles, de padres de fill!lilia en las escuelas, al in

cremento de las manifestaciones masivas que abanderan sim~ 

licas religiosas y al "cursillismo, técnicas avanzadas de d~ 

namica de grupos directamente aplicadas a la labor de vigila~ 

c~a en las casillas electorales y, de hecho, a la propia fo_!: 

macidn de cuadros, 

se empieza a considerar tambi~n la posibilidad t~ctica 

de penetrar sindicatos obreros, agrupaciones profesionales o 

gremiales, incluso del mismo partido en el poder, a fin de 

fortalecerse (33). 

Existen dos corrientes de opini6n al respecto, la "vieja 

guardia" que considera no tiene caso la penetraci6n y 

que la Labor del partido debe·continuar realiz~dose c01110 ha~ 

ta el momento; los conchellistas, ven en la posible penetra

ci6n a través de la bases, un fortalecimiento para el partido 

y la ampliaci6n de espacios ~ol.!ticoa. De hecho en Acci6n Na 

cional militan algunos lideres obreros como Tomás Carmena, S~ 

muel Gutiérrez Barajas, algunos petrol~ros de Salamanca, alg~ 

nos lideres campesinos como Adrián Ochoa Olvera e incluso al

gunos empleados gubernamentales como Lorenzo Reynoso, quien 

trabáj6 en la Tesorer!a-del D.D.F. y fue diputado federal en 

1976. Sin embargo, el partido, por cuesti6n estatutaria, no 

acepta la integraci6n corporativa de grupos o sindicatos, bu~ 

ca mas bien la participaci6n individual de sus miem --
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bros. (34) 

Los contenidos ideo16gicos de sus postulados continúan 

basandose. por un lado. en un ataque sistem&tico y superfluo 

a las organizaciones de corte "marxista" o "comunista". aba!!. 

derando el cristianismo como alternativa. En relaci6n con -

el rl!gimen gubernamental. el sef'lalamiento agudo de los defe_!< 

tos del sistema. la corrupci6n. el continuismo,. la crisis. -

la falta de democracia se ha intensificado a manera de un 1~ 

gar común que, como contraparte, enfrenta las banderas de la 

firmeza moral cat61ica, ~l cambio y la democratizaci6n. 

b} Objetivos 

la realtzaci6n de campal'!as casa por casa resulta.de 

gran importancia en el trabajo panista actual. En el !l. F. 

se disel'laron 40 planes de trabajo. uno por cada distrito, 

con vistas a las elecciones de 1985. (35) Estos planes lle-

va~on caro parte nodal la visita domiciliaria y. según los. di

rectivos del Comité Regional. es probable que les de buenos 

resultados. b!sicamente en zonas urbanas. 

Acci6n Nacio~al ha iniciado ya el de trabajo de base en 

colonias populares. El partido esta consciente de que los -.. 
distritos np son homogéneos en cuanto a su estructuraci6n 

socio-econ6mica y de que. para ganar. no basta con el voto o 
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simpatra de ls clases altas y medias. Ejemplo de la inteB 

sidad de este trabajo son las asociaciones de colonos que, 

en zonas proletarias, empiezan a adquirir importancia para 

la fuerza panista. 

En el medio rural se les presenta un problema al que t~ 

davra no hallan so1uci6n. El campesino, el ejidatario, el 

comunero y el cooperativista se sienten ligados tanto al PRX 

como al gobierno pues, de alguna manera, son ellos quienes· 

han satisfecho sus anhelos de tierra. Esto dificulta la l~ 

bor panista, pero, seglln Madero, parte de la labor del PAN 

en el agro será •demostrar", mediante técnicas lingil.isticas 

avanzadas, que no es al PRX a quien deben la tierra. Acci6n 

Nacional reforzará su trabajo en el agro a trav~s de arraigo 

en la comunidad. 

En zonas obreras, donde la tradicidn y las fuerzas sin

dicales dificultan la penetraci6n ante el medio masculino, -

las baterías panistas se han enfocado hacia la participaci6n 

de la mujer Loor ejemplo en cananea ) . As!,- la Comisi6n para 

la Promoción Femenina funciona desde el nivel municipal. Lo 

mismo: ocurre· con.el movimiento juvenil,. en el que participan 

muchachos y muchachas desde los 18 años hasta los 23 años. ~ 

sulta interesante notar que la forma en que penetra el partido 

con la poblaci6n joven es a trav~s de actividades considera-
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das como sanas: cfrculos de estudio, conferencias, tardeadas, 

pllt1cas sobre temas de interés general, etc. 

c) Preocupaciones t&cticas 

Una de las principales preocupaciones de la dirigencia 

panista es la falta de recursos, no s61o para campanas, sino 

para la labor partidista en general. La corriente Madero-con 

chello se plantea la necesidad de una mayor efectividad en 

cuanto al trabajo de penetraci6n. Necesitarán más recursos. 

O e donde los obtengan definir& la lfnea futura de las t&cti-

cas y acciones del partido. 

Resulta claro que ellos mismos serán incapaces de cubrir 

las necesidades que se plantean. Resulta claro, también que 

evitar5n lo más posible ceder ante el gobierno. Queda la 

iniciativa privada. 
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e o N e L u s I o N E s 

La his~oria de ese "otro partido" apenas se inicia. ~oco 

m4s de diez a~os de neopanismo. de empresarios participando 

activamente en la oposición. 

Acci6n Nacional s~ define cada vez más como un partido 

burgués al estilo del siglo XIX y de los que siguen la lfnea 

los partidos liberal y conservador estadounidenses: "comités 

poco extensos, bastantes independientes unos de otros. gene

ralmente descentralizados; no tratan de multiplicar sus mie~ 

bros ni de enmarcar grandes masas populares, sino más bien -

de agrupar personalidades. Su actividad está orientada to-

talmente hacia las elecciones y las combinaciones parlament~ 

rias. y conservan por este hecho un carácter semiestacional¡ 

su armazón administrativa es semiembrionaria ••. " (l) 

En México los partidos polfticos generalmente han trabA 

jado sobre la base de tratar de abarcar grandes masas popul~ 

res, sindicatos y agrupaciones 0 siguiendo la tónica llevada 

por el partido mayoritario. Por ésto resulta tan desconcer

tante la forma de trabajo panista: nunca ha· incorporado un -

sindicato en forma orgánica al partido sin embargo en Monclova 

Coahuila, los trabajadores mineros constituyen un fuerte ap.Q. 

yo electoral del panismo; no han incorporado agrapaciones 

agrlcolas o pecuarias, ejidos o cooperativas y se espera que 

en Sonora estos sectores constituyan gran parte de los votan 

tes por Acción Nacional; no cuentan con una sola agrupación 
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de defensa urbano popular y su presencia electoral es fuerte 

en colonias populares e incluso proletarias. 

El estilo de trabajo panista no se basa en la captaci6n 

de masas, sino de simpatizantes. Esto lleva a que en zonas 

que se consideraban bien trabajadas por un partido en tErmi

nos del control de los diversos grupos ah1 existentes sea el 

PAN el partido triunfador. 

Esta nueva din~mica en Acción Nacional es resultado de 

varios factores incidentes y no de un proceso de evolución -

y crecimiento natural. 

La vieja guardia del PAN, la que conformaba la oposici6n 

leal, ha sido desplazada. Los neopanistas, empresarios rese~ 

tidos en su mayorfa, han tomado el control del partido. Como 

consecuencia las formas de hacer polftica han cambiado. 

Al reflexionar sobre el comportamiento empresarial en -

los momentos de crisis con el gobierno podemos observar una 

tendencia creciente de parte de la primera a oponerse y a 

atacar al Estado desde una posición cada vez m!s sólida. 

Durante el cardenismo, b!sicamente en el pe~f6do que va de_ -

1936 a 1938, la relación de los grupos empresariales con el 

gobierno fue muy tirante. El paro empresarial de Monterrey 

en 1936 es un ejemplo de la postura reacia que manten,an los 
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empresarios frente a las reformas y polftica de Cárdenas. 

A pesar de toda la oposici6n empresarial y a las desici~ 

nes del gobierno éste sigui6 adelante y la respuesta de 

Clrdenas fue "que si se sentfan fatigados por la lucha social 

(podfan) entregar sus industrias a los obreros o al gobierno, 

pues eso ·serfa patri6tico y no el paro" (2). 

Clrdenas representaba sin lugar a dudas un Estado fuerte 

y el empresariado, todavfa embionario y dependiente, se subo~ 

dinaba, en última instancia, a las decisiones del gobierno. -

La concepci6n que en ese momento ten1an de "cooperar en forma 

prlctica~ con la administraci6n era la de plantear sus probl~ 

mas en forma directa al presidente de la repGblica a trav~s -

de entrevistas peri6dicas con él. (3) 

El grupo empresarial que se mostr6 como el mis beligera~ 

te fue el de Monterrey. Este grupo hab1a propiciado la fundA 

ci6n de la COPARMEX en 1925 y a través de esta organizaci6n, 

que de hecho ha funcionado como un sindicato patronal, expre

sa,on su "malestar" por las medidas "procomunistas" del 

gobier.no. 

Una vez superado el momento crftico de la expropiaci6n -

petrolera el gobierno de Clrdenas se avoca a la consolidaci6n 

del proyecto revolucionario y para ello hace un llamado con--
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ciliador al empresariado con lo cual se inaugura una etapa -

mis serena en las relaciones empresarios-gobierno. Esto no 

obst6 para que ciertos sectores empresariales apoyarlo la 

reacci6n anticardenista en el momento en que se aproximaba -

la sucesi6n presidencial a través del apoyo a la candidatura 

de Juan A. Almaz&n por el Partido Unificado Revolucionario -

Nacional (PRUN) y con la fundaci6n del Partido Acci6n Nacional 

en 1939. 

Con el ascenso al poder de Avila Camacho se hizo claro 

que el Estado Mexicano abandonaba las polfticas reformistas 

y los grupos conservadores • ••• consideraron innecesario res

paldar y muchos menos militar. aún veladamente. en un parti

do de oposici6n como en un principio lo habfan hecho algunos 

al participar en la fundaci6n del PAN•. {5) 

Durante muchos años la relaci6n gobierno-empresarios se 

mantuvo dentro de ciertos lfmites de respeto y armonfa. Los 

momentos de crisis, como la nacionalizaci6n de la industria 

eH!ctri ca'. fueron superados a través del di~logo del gob.ierno 

con las agrupaciones de los empresarios. La COPARMEX, la 

CANACINTRA. l~ CONCAMIN y la CONCANACO constituyeron durante 

poco m~s de 30 años los puentes de comunicaci6n y negociaci6n 

empresarios-gobierno. 

Cuando Echeverrfa llega al poder en 1970 se hace notorio 
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un cambio en las directrices de la pol1'tica inter·na del pafs. 

El reformismo y el populismo hacen su aparic16n en un intento 

por recuperar las maltrecha y desgastada legitimidad del 

Estado. Medidas tales como el impuesto de lujo del 10%, las 

reformas fiscales, de 1972, respecto a las cuentas de cheques 

y el pago de impuestos, así como el proyecto de impuesto pa

trimonial; en poHtica laboral, los aumentos salariales, el 

aumento de emergencia de 1973, la introducci6n de la revisi6n 

anual de salarios en 1974, el reparto de utilidades, así como 

el proyecto de escala m6vil de salarios; la lucha contra la 

carestía y el sistema de control de precios; la legislaci6n 

para controlar la inversi6n extranjera. En cuestiones de p~ 

lftica la •apertura democr~tica•, la reforma electoral; el -

realce de los postulados nacionalistas en el manejo del dis

curso oficial y. en general el tono populista que adopt6 la 

politica presidencial. 

Este conjunto de medidas provoc6 un claro descontento -

entre los grupos empresariales y traj6 como consecuencia 

crecientes enfrentamientos entre el Estado y la burguesía la 

cual tenía • .•. para los ai'los setenta, una capacid~d de res-

puesta y condicionamiento frente al Estado, sumamente contra~ 

tantes con su circunstancia y condici6n de los ai'los treinta•. {6°) 

Asf las negociaciones entre empresarios y gobierno ten

drfan un tono cada vez m~s dificil y traerían como consecuen 

cia la aparente indefinicidn en la política gubernamental ~~= 
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que se verfa llena de aparentes contradicciones. 

El momento culminante. donde la tensiOn alcanzarfa 

su climax. fue en 1975 afto en que los empresarios con manifie~ 

ta agresividad frente al Estado fundan un Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE). El proyecto de esta organizaciOn venfa ge~ 

tando desde 1973 cuando un grupo de empresarios. particularme~ 

te los regiomontanos. decidieron dar una respuesta. en~rgica a 

lo que consideraban agresiones por parte del gobierno. 

El CCE se ha caracterizado desde sus inicios por los V! 
rulentos ataques que hace al gobierno, por su lenguaje agresivo 

y por sus posturas anticomunistas a ultranza. 

En forma conjunta a la creaciOn de una organizaciOn em

presarial que unifica a todos los sectores de la iniéiativa es

tos empiezan a sentir la necesidad de participar abiert.amente -

en la polftica. Constantemente aparecen en la prensa nacional 

artfculos que hablan de la intensiOn del empresariado de formar 

un partido polftico. Constantemente aparecen. tambiEn. los de~ 

mentidos correspondientes. 

Para estos momentos el empresariado constituye una cla

se fuerte y con un proyecto polftico que cada vez se clarifica 

mas. ya no son aquel grupo que dependfa del gobierno y que en 

Gltima instancia se disciplinaba .a las decisiones del ejecuti

vo. 
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Ante la dificultad que, sin lugar a dudas, lea represent~ 

ba el constituir un partido, que desde sus orígenes serta es

tigmatizada cano "el partido de los empresarios", la atenci6n 

se vuelve hacia el PAN, hacia el partido que durante tantos -

años venta siendo la oposici6n • 

. Ya en 1972 había oclp<ldo la presidencia de Acci6n Nacional 

José Angel Conchello y había intentado imprimirle una nueva -

din~ica al partido. El viejo panismo di6 sus dltimos ester-

toras y en las elecciones de 1975 se manifest6 la pugna inte~ 

na cuya manifestaci6n pdbl.ica fue la no presentaci6n de candi:_ 

dato a la presidencia de la RepUblica para las elecciones de 

1976. 

La vieja guardia, los solidaristas, no aceptan el proye= 

to que veían venir para su partido. Renuncias, presidencias 

interinas, cr!ticas, son la expresión de la batalla interna 

que se libraba. En 1984, con el advenimiento <ePablo Emilio 

Madero, se defin.i6 de quién era el triunfo. 

En la actualidad la tendencia nacional del PAN se ha def_! 

dó. ContinUan las salidas y los desacuerdos <7 > pero los niv~ 

les directivos est&n controlados. 

sía. 

El PAN representa actualmente los intereses de la burgu~ 

Baste recordar la 34a. Asamblea y la plataforma política 

de ah! durgida así como los nombres de los candi.daros a pues-

tos de elecci6n popular tanto federales como locales: canales 
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C1ariond, Adalberto Rosas, Jesas Gonzalez Scmall, Jos~ Angel 

C.onchel1o, Castel6 Parada, entre otros muchos de este tipo. 

El sistema mexicano enfrenta una de las crisis políticas 

m:l.s duras. El desgaste de imagen experimentado en los Gltirnos 

años, la crisis económica, la falta de credibilidad y confianza 

en canbinaci6n con las políticas diseñadas en el exterior (8) 

El PAN que se fund6 en 1939 no es el mismo que ostenta ªE 

tualmente su emblema. 

Para 1939 la burguesía mexicana aan dependía del Estado y, 

en cierta medida le tern.ta. En la actualidad resulta notoria, 

incluso la falta de respeto hacia los poderes institu!dos. 

Por otra parte en 1939 y durante muchos años todavía e1 

PRI representaría los intereses y aspiraciones emanadas del ID.E. 

virniento armado de 1910. En la actualidad el proyecto bu~gu~s 

se ha consolidado en el aspecto econ6mico, ahora busca su cons~ 

1idaci6n política. Esto no significa en modo alguno que los 9.2 

biernos priistas no tuvieran como aspiraci6n el desarrollo de un 

mode1o capitalista. Lo que ocurre es que el empres<;U"iado se e_!! 

cuentra en un nivel tal que aspira al poder pol!ti.c:> para real_! 

zar directamente el proyecto que tiene sin necesidad de tolerar 

los accesos reformistas o populistas de algGn qobierno. 
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Marx en alg'lln momento de su análisis sobre el sistema capi 

talista reflexionaba sobre la necesidad del proletariado de 11~ 

var su lucha al terreno pol!tico, de constituir un partido para 

superar el mómento meramente sindical, de la lucha reformista. 

Guardando las debidas proporciones podernos pensar que ésto 

lo ha entendido perfectamente la burgues!a m~xicana. Formar un· 

nuevo partido constitu!a un serio problena, en primer lugar nó iba 

a ser f~cilmente aceptado entre la poblaci6n, en s-agundo las cri

ticas y ataques tanto del PRI y los sectores que aglutina as! como 

1as de izquierda pod!an llegar a constitúta Ul molesto obstáculo. 

Adem~s el PAN estaba perfectamente constituido, con una labor de 

años que garantizaba una presencia ante la poblaci6n, un partido 

aceptado entre la "gente de bien". 

La vida pol!tica del pa.!s ha experimentado grandes cambios. 

·x.a apertura a la participaci6n electoral de un mayor n1lrnero de 

partidos pol!ticos ha hecho que la contienda se enriquezca y ad

quiera nuevos matices. 

Acci6n Nacional es el partido que mejor ha aprovechado la 

situaci6n actual. El PAN basa gran parte de su crecimiento en 

la utilizaci6n que hace de la crisis por la que atraviesa el pa!s, 

as! como en la constante labor de desprestigio de la imagen PRI-~ 

bierno. Por otra parte, la vinculaci6n del partido con impor

tantes grupos empresariales y la penetraci6n lograda en sectores 

ÍnediOS Urbal\OS I han aCtUBdO COmO Catalizadores en SU paSO de un 

partido testimonial y doctrinario a uno con franca vocaci6n de 

- 167 -



toma de poder. 

Es de esperarse que la actividad político-electoral del PAN 

a partir de los comicios de 1985 sea intensa y se encamine a 

afirmar su posici6n como la segunda fuerza electoral del país. 

Sus estrategias y tácticas de penetraci6n están ahora abocadas a 

la captaci6n del voto ciudadano, como una forma de capitalizarla 

labor de años de endoctrinamiento y concientiz~ción política; -

anuncian, incluso pG.blicamente, el lanzamiento de campañas. elect_2 

rales encaminadas a lograr el ~riunfo; son éstas, consecuenteme~ 

te, agresivas, dispuestas a deja~ a un lado la pasividad del en

doctrinarniento para luchar fronta1rnente por cada voto en disputa. 

Ya en los comicios federalesde 1982 se hizo notorio el ava~ 

ce del PAN. En dichas elecciones obtuvo el 17. 5·3% de la votaci6n 

a nivel nacional; en 51 de los 300 distritos logr6 entre el 30~ ~ 

el 40% de los votos respectivos, todos ellos ubicados en zonas 

eminentemente urbanas.< 9 > 

Al.ianzas 

Al interior de Acci6n Nacional se considera poco probable el 

establecimiento de alianzas político-electorales, Su mismo Pre-

sidente, Pab~o Emilio Madero, está convencido de la dificultad 

para entablarl.as. Por cuestiones tácticas se considera, sin em

bargo, l.a posibil.idad de sumar fuerzas con cualquier partido Y 

organizaci6n pol.ítica con la que tengan coincidencia, por mínimas 

que éstas sean. 
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El Qnico partido descartado en forma definitiva y para cua1 

quier tipo de empresa ser!a el PRI, partido en el poder que es 

visto como el enemigo a vencer. Respecto a los otros, ser!a -

probable que las alianzas variaran dependiendo del tipo de com~ 

cios y de las características de la entidad de que se trate. 

Alianzas para elecciones federales 

A nivel de elecciones federales los partidos descártados de 

antemano para cualquier tipo de alianza son, en primer lugar, el 

PRI. Junto con éste, el PARM y el PPS que son considerados~ por 

1os panistas, como meras comparsas del primero. 

Los partidos de izquierda, como son el PSUM, el PRT y el PST, 

por su misma plataforma ideol6gica resultan alternativas dif!c~ 

les para el PAN, en cuanto a una alianza de plataforma o plani-

lla. Adem~s resultaría poco probable que estos partidos acepta-

ran cualquier tipo de vinculaci6n con un partido que representa 

intereses opuestos a los suyos. En el caso espec!fico del PMT, al 

ser también un partido de izquierda, resultar!a poco probable 

concebir la posibilidad de una alianza de plataforma o planilla. 

Las demandas y posturas ideo16gicas de ambos partidos tienen -

grandes divergencias, sin embargo, se pueden observar algunos pu~ 

tos de eventual coi~cidencia. El PAN reconoce al PMT como una 

corriente auténtica y ·es por esta raz6n que Acci6n Nacional dio 

su voto favorable al registro condicionado a los resultados de 

1985 para el Mexicano de los Trab,.·\ "aores. Al ser una de las 
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máximas preocupaciones de ambos partidos la limpieza en los cOJll.! 

cios electorales, cabría pensar- en la posibilidad de una alianza: 

PAN-PMT para realizar una estricta vigilancia de las casillas, 

A nivel rural una alianza de este tipo resultaría a m!s de 

interesante, peligrosa para el partido en el poder. Los panist~s 

aducen que sus triunfos, restringidos a zonas urbanas, se deberi 

al problema que representa a la vigilancia de ca$illas en el CCI!! 

po. Aqu~ el aislamiento, la falta de medios de comunicacidn y ·al 

temor resultan, seglln dirigentes de Accidn Nacional, elementos 

pr0picios para que se de el fraude electoral. 

Una de las estrategias que ha venido utilizando los panistaa 

en forma reciente y, seglln ellos, con buenos resultados, es la 

de concentrar a sus militantes en el estado donde se realizan 

las elecciones para llevar a cabo la vigilancia de casillas. 

Alianzas para elecciones locales 

Al interior del partido se considera poco probable una al.iil,!! 

za político-electoral con cualquiera de los partidos existentes, 

inclu!do el PDH; sin embargo, con ~ste Qltimo ya se han tenido 

experiencias de trabajo conjunto a nivel federal y local con bue

nos resultados. En las elecciones locales las a~izanzas PAN-PDM 

resultar!an m!s factibles, ·sobre todo en aquellos estados donde 

el sinarquismo tiene tradicidn como son Michoac!n, Guanajuato, 
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Colilna, Quer~ta~o, Aguascalientes y san Luis Potos!. Es prob~ 

ble que en algunos de estos lugares el PAN y el PDM presenten 

planillas canunes. 

Tal fue el caso en San Luis Petos! donde el candidato, 

Salvador Nava Mart!nez, gan6 con el apoyo de Acción Nacional, el 

PDM y el Frente Cívico. La tónica que se ha seguido es la de 

presentar planillas id~nticas, lo que permite sumar fuerzas, 

aunque no necesariamente presentan plataforma comtln. 

Cabe hacer notar que, básicamente en el nivel municipal se 

llegan a dar los alianzas más heterog~neas. Estas pueden ser 

preelectorales o postelectorales y varran segtln las caracter!st~ 

cas especif!cas del municipio de que se trate. El punto de par

tida para el establecimiento de este tipo de alianzas, las m4s 

de las veces, la inadecuada selección de candidatos por parte del 

PRI o los supuestos fraudes electorales que llegan a provocar 

reacciones masivas de adversi6n al sistema. 

Es importante destacar que las elecciones municipales resu~ 

tan las más conflictivas. L6gicamente, la eJ.ecci!Sn de las .:-,i:,to-

ridades más cercanas resulta de mayor interés para J.a población, 

qu~:se siente más involucrada con la selección y elección de un 

candidato. 

En estados del centro y sur del país como pueden ser Tlaxc~ 

la, Chiapas o Tabasco, por ejemplo, las elecciones federales no 
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presentan ninqtln problema y los triunfos son evidentes e indi~ 

cutibles a nivel de comicios locales; la elecci6n de goberna

dor y diputados resulta tranquila y con porcentajes muy altos 

para el PRI, con 'el que ningan partido compite. La elecci6n de 

autoridades municipales presenta un panorama distinto. Por eje,m 

plo en Tlaxcala, a partir del gobierno de S~nchez Piedras en el 

que la imposici6n de candidatos y el autoritarismo fueron las 

t6nicas dominantes, se provoc6 que muchos inconformes empezaran 

a acudir a otros partidos como forma de dar salida a su desacueE 

do. Actualmente el PAN tiene dos presidencias municipales en esa 

entidad' 

En Chiapas es frecuente que Acci6n Nacional espere a que el 

partido mayoritario nombre candidatos a presidentes municipales, 

para captar, aprovechando el descontento, a los inconformes, mu

chas veces priistas resentidos que cuentan con el apoyo de la 

poblaci6n. Se han dado casos en los que miembros o simpatizantes 

de diversos partidos, a nivel municipal, se unen para enfrentarse 

al partido oficial por disgu~Lo, f~ustraci6n o desengaño. Estas 

alianzas se dan en contra de algo y no a favor de alguna alter

nativa polrtica ó de coincidencias en aspiraciones ideol6gicas. 

Son alianzas coyunturales y efrmeras pero que permiten una buena 

movilizaci6n de masas que por 1o general se traduce en votos fa-

vorables al , PAfl. 

Otras veces, y una vez realizados los comicios, se dan "alia!!' 

zas" para exigir el reconocimiento de supuestos triunfos. Lo mlls 

- 172 -

, . ., 



de los casos es el PAN el partido "agraviado" y el resto lo 

apoya, mencionando de nuevo el caso de Chiapas, en las elecciones 

locales de 1982 el PAN rec1am6 supuestos fraudes en 20 municipios. 

Al tomar el Palacio Legislativo para exigir el reconocimiento a 

sus triunfos, fue apoyado por partidos como el PSUM, PST, y PPS 

que no reclamaban nada para sí, y simplemente prestaban apoyo al 

agraviado. C 1 O) 

Evidentemente, este tipo de alianzas se dan en forma muy ciE 

cunstancial y resulta difícil caracterizarlas, ya que dependen 

de circunstancias y situaciones muy específicas y, en muchos ca 

sos ef!meras. Acci6n Nacional aprovecha muy bien tod~s estas 

oportunidades y podría considerarse ésta su t6nica en las enti

dades donde, por el atraso existente, el regionalismo o el apego 

a la tradici6n, la ciudadanía se gu!a más por la persona que por 

el partido que se supone representa. 

En el norte del país la población, sometida a la in~uencia 

.del estilo de vida norteamericano, es muy proclive a simpatizar con 

campañas y candidatos cuyo prototipo se asemeja al de los pol!-

ticos estadounidenses. Como ejemplo, baste recordar el caso de 

Adalberto Rosas en Sonora. Campañas con amplia difusi6n, diál~ 

gos del candidato con la ciudadan!a, postulación como candidatos, 

de personalidades con caracter!sticas admiradas an la comunidad 

(como el "self madernan1 • As! es corno se maneja en este terreno () 

Acci6n Nacional, con campañas costosas y bien estructuradas, Cél!!! 

pañas la más de las veces financiadas po.. ., : propio candidato. 
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Origen estructural de la fuerza político-electoral de Accidn 

Nacional 

Al analizar los resultados electorales de 1982, para la fd~ 

mula de diputados de mayoría relativa, se puede trazar un panor~ 

a de la influencia del panismo en los diferentes estados de la 

Reptlblica. 

a) El norte 

El Partido !evol.ucionario J:nstituciona.1, que se ha éaract.!! 

rizado siempre por l.a efectividad del trabajo de base dS sus se= 

tóres obrero y campesino, encuentra una situacidn dif!cil en los 

estados del norte del pa!s. La CNOP enfrenta en todá su maqni

tud, y sin el apoyo que tradicionalmenterepresentan la CTM y la 

CHC, las tácticas de penetraci6n individualizada del PAN, produ= 

to de muchos años de trabajo de base y ahora capitalizadas masi~ 

vamente. De hecho el Sector Popular en estas entidades se encue~ 

tra seriamente desorganizado. 

su falta de presencia. 

Se siente en el ambiente político 

Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y·Durango son 

los estados del norte, donde la situacidn pol!tica interna podrla 

calificarse de cr!tica. En todos ellos destaca la accidn de tre• 

variables sociales que explican con claridad las posibilidades 

que ha encontrado la oposici6n de derecha para l.ograr ava.nces tan 

contundentes. 
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En primer lugar, la ganader!a y la agricultura que se des~ 

rrollan en estos estados son b~sicamente de tipo empresarial. 

Existe,en este sentido, una notable ausencia de poblaci<Sn cam

pesina, en vista de que el trabajo agr!cola se desarrolla con b~ 

"se en el uso de la fuerza de trabajo de jornaleros, que s<Slo ad

quieren presencia en estas entidades en forma estacional. El r~ 

sultado político de estas caracter!sticas es el profundo desalie.!! 

to de las centrales campesinas del PRI. 

Una segunda fuerza variable se detecta al observar que, gran 

parte de la fuerza econ<Smica en ·estos estados se concentra en las 

maquiladoras, las cuales mantienen corno l!nea de acci6n pol!tica 

la de impedir a toda costa la forrnaci6n de sindicatos de trabaja

dores, lo 9ue dificulta significativamente la labor de1 sector 

·obrero priista. Aunado a esto, se tiene que la poblaci6n femen! 

na constituye la principal fucr=a de trabajo en las maquiladoras, 

y que, de hecho, discriminan el trabajo del hombre. Este factor 

imprime a las entidades del norte del pa!s caracter1sticas soci2 

demogr~ficas que i~discutibleménte repercuten en la dinllmica pol,! 

tica interna de cada estado. El elevado !ndice de la poblaci6n 

masculina, brindan al PAN un terreno f~rtil para su reproducci~n. 

én vista de que le permite aplicar con toda intensidad sus t4ct~ 

cas tradicionales de penetraci6n pol!tica en c!rculos femeninos 

de las zonas urbanas. 

En tercer luga)'.;, todos estos estados se caracte_rj_zan por CXlfltar 
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con centros urbanos de envergadura, donde l.as clases medias y 

populares constituyen un amplio sector. La difusi6n del estilo 

de vida norteamericano, la admiración por l.a'tlemocracia" y "li

bertad" al estilo estadounidense, el individualismo, l.os model.os 

de prestigio y status y, en general, la aguda penetraci6n de la 

ideolog!a anglo sajona, •propiciados por la cercan.!a de fronteras_, 

constituyen aspiraciones de una clase media sin ra!ces histdric 

sin memoria pol1tica de su pa1s. Ante esta situaci6n el. proyec- ... 
. . :··~ 

to panista encuentra un caldo de cul.tivo propicio donde la pene-·--·· 

traci6n individualizada y la cr!tíca constantes a la iJRagen 

bierno empieza a dar resul.tados masivos. 

Los distritos donde obtuvo una mejor votaci6n el PAN, en 

tos estados, fueron los ubicados en zonas urbanas o conurbanaa, 

por ejemplo, en Baja California los distritos 01, 02, 04, OS, y 

06, correspondientes a Mexicali y Tijuana y parte de l.a zona ru

ral.. En Coahuil.a fueron el 02, 03 y 04, correspondientes ··a 'l'o- ... 

rreón, Monclova y Piedras Negras respectivamente y en forma 

lar se da en los otros estados del. caso. (ll) 

El dnico estado fronterizo que no cabe en el contexto de· e.!! 

ta explicación es Tamaulipas. La fuerza del sindicato de PEMEX 

y el hecho de que gran parte de los líderes sindicales sean tam 

bién prósperos empresarios crea una serie de v!nculos que impi

den la disgregación de las fuerzas pol.!ticas. El PAN tiene pr_!! 

sencia en el estado y, ciertamente, desarrolla una actividad p~ 

lítica so•re todo en la zona fronteriza, donde ha comenzado a -
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capitalizar para s! la clientela tradicional del PARM. el pr~ 

medio de votos para Acci6n Nacional en este estado fue de 6.6,. 

En Nuevo I.e6n, estado norteño caracterizado por la existe~ 

cia de grandes grupos empresariales, el PAN concentra su fuerza 

en la ciudad de Monterrey y Guadalupe, ciudad cercana a la capi

tal. 

Algunos de los m:!is destacados panistas a nivel nacional son·. 

originarios o radicados en la ciudad de Monterrey¡ tales son 

casos de Pablo Emilio Madero, Fernando Canales Clariond, Cla

riond Reyes y Conchello, entre otros. 

En Monterrey la fuerza panista se ubica, por un lado, en

tre las clases medias acomodadas que habitan en colonias resi

denciales como la del Valle, Vista Hermosa, El obispado, etc.: 

por otra parte, est!n los sindicatos independientes en los cu~ 

les parece darse una gran influencia de los empresarios, b!si

camente los panistas, que buscan or.ientar :ha actividad de sus 

trabajadores sobre todo en per!odos electorales. 

Cabe destacar que entre el sector obrero existe un gran 

rechazo hacia las centrales obreras priistas, sobre todo hacia 

la CTM, debido a las formas de gangsterismo sindical de que 

se les acusa. 
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Es notable, asimismo, la participaci6n femenina a través 

de organizaciones cat61icas y asociaciones de colonos y resi

dentes. 

En los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Durango y Nuevo U>on el PAN logr6 una votaci6n que 

oscil6 entre el 17% y el 33% del total estatal. 

El norte del pal:s constituye, en forma indudable, el ba_!!. 

ti6ri de la derecha, b6sicamente del PAN. Algunas versiones -

afirman que grupos regiornontanos como VISA, VITRO empiezan a 

interesarse y dar apoyo al PDM. 

b) El centro y sur 

En los estados del centro y sur del pa!s la relacion el~ 

ro-iniciativa privada- PAN es evidente. Los casos m6s repre

sentativos,,son: Jal.isco, Guanajuato y Yucatán donde el. traba-. 

jo panista ha recibido buena respuesta en l.as zonas dónde se 

ubican las empresas m6s fuertes y dónde se da una importante 

participaci6ñ pol.!tica del el.ero. 

La fuerza de Acci6n Nacional en Jalisco, por ejemplo se 

concentra en Guadalajara y su zona metropolitana, que abarca 

Zapopan, Tlaquepaque y Tonal6. En esta zona habita m6s de la 

mitad de la poblaci6n del estado y se lleva acabo el 70% de -

la actividad econ6mica del. mismo. 
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caso siJl\ilAX' es el de Guanajuato, donde la fuerza panista 

se ubica en la ciudad de Llk>n, lugar de asiento de las empresas 

mas importantes de la entidad y donde la Iglesia realiza gran 

labor, incluso al interior de gremios como el de los curtidores, 

as! como entre los sindicatos, grupos de profesionales.y empre

sariales que terminan por manifestar una fuerte influencia rel~ 

giosa. Es importante recordar que en esta entidad existe una 

tradición sinarquista bastante importante. 

Es estos estados para la clase media, conservadora y cat~ 

lica "gente de bien", la imagen tradicional del panisrno y la in 

fluencia del clero resulta de gran peso. En M~rida por ejemplo, 

el clero no tiene una participación visible en pol!tica, sin O!! 

bargo, el arzobispo Castro Ru!z mantiene estrecha relación eón 

~rupos de empresarios y profesionistas. Estos grupos, pol!tic~ 

mente maleables, se han venido constituyendo en base de apoyo 

al panismo. 

En estos estados las centrales obreras y campesinas del 

PRI tienen, en general, una actividad importante y ejercen con

trol sobre los sectores. 

Las clases medias y populares quedan un tanto a la deriv.a 

y en ellas el trabajo panista, individualizado y con apoyo del 

clero parece estar dando buenos resultados. 

Quer~taro ser!a un caso aparte, En esta entidad el PAN obt~ 

vo un ascenso que podr!a calificarse hasta de circunstancial. 

En la ciudad de Querétaro, donde ciertamente se asien-
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ta la mayor fuerza panista del estado, la mala selecci6n de -

candidatos para presidente municipal por pa~te del PRI coinc! 

di6 con la postulaci6n, por parte de Acci6n Nacional, de un -

candidato con mayor arraigo y popularidad. Las elecciones 

fueron diffciles y, si bien, Acci6n Nacional no logr6 el 

triunfo a nivel municipal sf obtuvo un incremento ·en su vota

ci6n para elecciones federales. 

En los estados de Jalisco. Guadalajara. Querétaro y Yuc.!_ 

tin la votación para el PAN, en las elecciones. para diputados 

federales de 1982, osci16 entre el 15S y el 25S del total es~ 

ta ta 1 • 

El nivel municipal: importancia. 

Resulta interesante notar la relaci6n que se manifiesta 

entre los logros a nivel municipal y el resto de los comicios 

sean locales o federales. En términos generales puede decir

se que cuando un partido polftico, cualquiera ·que éste sea, -

logra afianzarse en un municipio es probable que su avance en 

otros niveles electorales sea más firme. Cuando se gana un·

municipio existe la tendencia a que se convierta en un bas- -

ti6n ~olftico ideo16gico con altas posibilidades de expans16n. 

Algunos casos representativos serfan: 

Sonora. Hasta hace diez años el PAN era un partido pequ! 

ño y sin gran representación. En 1976 gan6 su primera -
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presidencia municipal en la entidad. Hermosillo, tres aftos 

despu~s gan6 Ciudad Obreg6n. Empalme. Huepac y Agua Prieta. 

En 1982 volvi6 a ganar Hermosillo y Agua Prieta. logrando_ 

también el triunfo en San Luis Rfo Colorado. 

En las elecciones federales los distritos en los que mejor 

votaci6n obtuvo el PAN fueron: 02 y 06 (Hermosillo) 03 

Guaymas (zona aledafta a Empalme), 05 (San Luis R1o Colora

do) y 07 Cajeme (donde se ubica Ciudad Obreg6n). 

Puebla. Las bastiones tradicionales del panismo poblano 

los constituyen Tehuacán y la Ciudad de Puebla. En la prl 

mera el PAN ha logrado varias veces la presidencia munici

pal y actualmente la controla. Al observar los resultados 

electorales de 1982 resulta interesante observar que el -

distrito donde Acci6n Nacional obtuvo un mayor porcentaje_ 

de votos {31.73%) fue el 06. correspondiente a Tehuacán. -

en segundo lugar quedaron los distritos 01. 02 y 11 corre~ 

pond1entes a la Ciudad de Puebla y asiento del más impor-

tante clero, empresariado y liderazgo panista poblano. 

Quer~taro. Las elecciones federales de 1982 coincidieron 

con las locales. En el nivel municipal se suscitó un gran 

descontento en la Ciudad de Querétaro. por la selecci6n de 

un candidato impopular por parte del PRI; el PAN obtuvo 

una cantidad de votos impresionante y. si no gan6. quedó -

muy cerca del triunfo. En las elecciones federales los --
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resultados para el PAN en los tres distritós queretenses 

fueron los siguientes: 01 (Querétaro) 30.571. 02 San 

Ju~n del Rfo 7.74S, 03 (El Marquez) 6.44S. 

Oaxaca. En las elecciones de 1982 el PAN obtuvo sus me

jores resultados de la entidad en la capital y en el di~ 

trito 06, correspondiente a Huajuapan de Le6n y cuya ca

becera, del mismo nombre, habfa ganado Acci6n Nacional -

en las elecciones de 1981. En la zona que abarca este -

distrito el PAN tiene dos presidentes municipales. 

Coahuila. En esta entidad el PAN tiene un gran aseen- -

diente básicamente en las zonas urbanas. El distrito --

donde obtuvo una mejor votaci6n fue el 03, correspondie~ 

te a Monclova, y donde recibi6 el 45.63S de la votact6n. 

Cabe hacer notar que Monclova es un municipio panista -

desde 1981. 

Es conveniente resaltar que en este municipio ninguno de 

los estantes partidos de oposici6n consigui6 nt siquiera 

el lS de la votaci6n total. 

Estos son algunos ejemplos que permiten observar la im-

portancia del nivel muntcipal. no s61o en sf mismo, sino por_· 

sus posibles repercusiones a mediano plazo. 

El PAN manifiesta tendencia a profundizar aún más su tr~ 

bajo a nivel municipal y muestra un gran interés por la capt~ 

ci6n y endoctrinamiento de jóvenes en él. 
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El Distrito Federal y el Estado de México. 

El Distrito Federal y el Estado de México constituyen los 

dos núcle?s de mayor población en el país; ésta población es -

mayoritariamente urbana. En estas dos entidades se ubica gran 

parte de la fuerza industrial del país. asf como un gran núme

ro de asociaciones y grupos empresariales. 

En el Estado de México, 1 a fuerza del PAN se concentra en 

colonias de clase media a alta como son Echegaray, Satélite, -

algunas partes de Aragón, La Herradura, etc., en forma recien

te y como parte de su nueva estrategia, el PAN ha iniciado la 

realización de trabajo de base en colonias populares como el -

Molfnito, Ciudad Nezahualcoyotl, Cuautitlán, entre otras. 

Resulta sintomático notar que casi todos los distritos 

electorales del Distrito Federal y el Estado de México se en-

cuentran encuadrados en dos tipos: a) distritos electorales -

con bajá votación para el PRI (menor o igual al 60% del total_ 

de votos) y b) distritos electorales con alta votación para el 

PAN (mayor o igual a 30%), y baja votación para el PRI. 

En el primer caso caen 29 de los 40 distritos electorales 

del Distrito Federal y 20 de los 34 "distritos del Es Lado de Mé 

xfco. En el segundo caso caen otros 10 de los 40 distritos 

del Distrito Federal, y 5 de los 34 del Estado de México; uno 
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de estos cinco lo gan6 por mayorfa relativa el PAN, es el dis

trito XVIII, donde el candidato fue Jo$é Armando Gordillo M. 

En estas dos entidades resultan evidentes dos problemas: 

la falta de trabajo de base priista 

la penetraci6n panista, no s6lo en sectores medios a al-

tos, sino en colonias populares, fábricas, asociaciones -

de colonos, profesionistas, etc. 

Cabe recordar que para las elecciones de 1985, en el Dis

trito Federal el PAN tiene 40 planes de trabajo (uno por dis~

trito electoral) que llevaron a cabo sendos comités de base y_ 

cuyo aspecto nodal es la visita domiciliaria. 

Aunque el PRI continúa siendo el partido en el poder y r~ 

sultan indudables sus triunfos, en forma tendencial, se detec

tan los riesgos de un desgaste del partido mayoritario y de un 

avance consistente de Acci6n Nacional. La falta de trabajo 

del PRI, particularmente en sus sectores populares, combinada 

con el ascendiente que parece tener Acc16n Nacional sobre los_ 

grupos medios urbanos, arrojan una perspectiva francamente de

salentadora para el partido en el poder. 

Por otra parte, es importante destacar que tanto en el ~

Distrito Federal como en el Estado de México el abstencionismo 

manifiesta una tendencia a la baja. La gente está votando y -
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cabe preguntarse lpor qui~n?. Si en t€rminos porcentuales de 

1961 a 1982, el PRJ ha perdido un 39.59% en sus votos, en el 

Estado de México, y el PAN pasó de 0.50% a 24.35%, de 1961 a 

1982, la respuesta es obvia. 

Aunque el resto de la oposici6n manifiesta cierto avance 

es Acción Nacional quien está capitalizando crisis y descon-

tentos. 
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Selecci6n de candidatos a puestos de elecci6n popular 

La selecci6n de candidatos reviste características di

ferentes, segtin el tipo de canicies de que se trata.: Para 

elecciones federales la t6nica del partido parecería ser la 

de elegir cano candidatos a sus propios miembros. En una -

s6la ocasi6n se di6·e1 r.aso de que se presentaran como can

didatos, para presidente de la Reptiblica y diputados feder~ 

les a P?rsonalidades destacadas en ~bitas ajenos a la pol!~ 

tica, fue en 1946 y nunca se repiti6. Actualmente sería d.!_ 

f!cil que a nivel federal esta situacipon volviera a darse. 

Acci6n Nacional considera que puede presentar candida

turas y ganar bajo la bandera del partido, ya que a estos -

niveles la gente no vota tanto por el candidato, que las mas 

de las veces le es desconocido, sino por el PAN que consti-

tuye un s!mbolo que ya se identifica con claridad. De ah! 

que no se descarten del todo la posibilidad de presentar -

candidaturas de personas con mucho trabajo comunitar&o, a 

pesar de que foean ajenas al partido, aunque este ser!a en c~ 

sos excepcionales.l1Z) 

A nivel de elecciones locales las cosas cambian., Se h~ 

ce necesario buscar candidatos bien identificados por la ciu

dadanía, personalidades a las que la gente admire o con las 

que se sienta cercana. Aquí, de todo, desde expriistas re se!! 
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tidos, personas con tradici6n de lucha .or la comunidad, empr~ 

sarios, profesionistss 1 "hombre de bien", son en muchos de los 

casos personas ajenas al partido, a 1 s cuales les resulta f~ 

cil su ingreso ya que el partido s6lo pone dos condiciones: 

que acepten los principios de doctrin como v~lidos y que se 

sujeten a los estatutos. 

Trabajo partidista 

El trabajo partidista, tanto a ivel urbano como rural, -

presta gran atención al endoctrinami nto de mujeres y j6venes. 

La existencia de una Secretar!a de romoci6n femenina y de un 

movimiento juvenil, desde el nivel unicipal, indica la impo~ 

tancia de estos grupos sociales par el panismo. Sin embargo, 

la direcci6n del partido empieza a >ercibir que no basta con 

la afiliación o sL~pat!a de simples ciudadanos; para crecer,

se hace necesario contar con bases amplias en los sectores s~ 

ciales claves. 

Atendiendo a dicha necesidad ·e empiezan a plantear las 

primeras l!neas para penetrar sind'catos y agrupaciones prof~ 

sionales, aunque siempre, siguien o sus tradiciones tácticas,. 

desde abajo. Adem~s. por cuesti6 de estatutos, no se pueden 

integrar al partido sindicatos o rupos en forma comparativa, 

la afiliaci6n tiene que ser indiv dual. Ante esta situaci6n, 

se plantean dos posturas al interior del partido: una, la 

tradicional, que considere que e n la presi6n ejercida desde 
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afuera bast~, esto es, que con la gente que afilia en forma 

individual y que reproduce la labor del partido entre sus 

com~añeros de trabajo es suficiente. Tal es el caso, por 

ejemplo, de la participación de obreros como Tomas Carmona 

o Samuel Gutiérrez Barajas, de algunos trabajadores industrij! 

les de Salamanca, de campesinos como Adrilin Ochoa Olvera, como 

s. Xochihua, militante sinaloense que ha ocupado la presiden 

cia en el Comité Directivo Municipal de los Mochis, como L~ 

renzo Reynoso empleado de la Tesorería del Departamento del 

Distrito Federal. 

Sin embargo, la corriente Madero-Conchello considera la 

necesidad inminente de la penetración-de sindicatos y grupos, 

y hablan de hacerlo incluso con aquéllos que pertenecen al 

"partido oficial". Esta t~ctica constituir~ un importante el~ 

mento.de fortalecimiento para el PAN ante la existencia de un 

posible descontento de las bases hacia los líderes formales. 

El partido cuenta ya con una cierta presencia en sindacatos de ·· 

trabajadores al servicio del estado, sin embargo, se espera que· 

esta labor de panetraci6n redunde en frutos electorales verda~ 

deramente cons~derables hasta 1988. 

Por otra parte, también resulta de gDan i;npor.tancia para 

el fortalecimiento del partido el apoyo de una serie de agrup~ 

ciones, tanto cívicos cano gremiales, que simpatizan con alg~ 

nos de los planteamientos de Acción Nacional. Por ejemplo, -

la Asociación Previda en algunos momentos ha externado su si!! 

patía por la defensa de los derechos humanos y el aborto, 
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entre otras posturas afines a los panistas; lo mismo ocurre -

con algumas organizaciones de empresarios que, por la defensa 

del partido hacia la propiedad, simpatizan con él e incluso -

dan cooperaciones de tipo económico que, segün los panistas, 

son a título personal y no implican ningfin compromiso hacia el 

empresario como sector. 

Con vista a las elecciones de 1985, el PAN reali"zó --

una fuerte labor propagandística con base en la visita domic~ 

liaria. Este tipo de trabajo, piensan los panistas, les dar! 

buenos resul~ados b~sicamente en zonas urbanas. Por ejemplo, 

en el Distrito Federal cuentan con buena organizaci6n en los 

40 distritos electorales y cada distrito ha elaborado su plan 

de trabajo, todos sobre la base de la visita domiciliaria. 

Tan~o Madero como los directivo~ regionales capitalinos 

consideran que en el Distrito Federal, se va a ganar "de ca-

lle", segGn sus propias palabras. Aseguran que si se realiz~ 

ran elecciones locales en el Didstrito Federal, ganarían en la 

mayor parte de los distritos. Esta afirmaci6n na parece aje-

na a la realidad. Los resultados electorale's de 1982 mostra

ron una tendencia fuerte a la baja en la votaci6n para el PRI, 

que en casi todas los distritos obtuvo menos del 50% del to

tal de votos. 

La labor individual panista y el descuido de este tipo de 

trabajo, por parte del partido en el poder, podría arrojar re

sultados para nada sorpresivos pero si preocupantes. 
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Relaci6n PAN iniciativa privada 

La utilizaci6n que hace la iniciativa privada de Acci6n 

Nacional resulta interesante. A nivel nacional se negocia -

con el gobierno o el partido dominante, alg~n panista come~ 

ta a este respecto que no son un partido de industriales y 

que, si lo fueran, probablemente ya estarían en el poder. 

Sin embargo, a nivel estatal y regional, la vinculaci6n -

PAN-iniciativa privada, sobre todo en el norte del pa!s, es 

bastante evidente. Los empresarios son quienes tienen todas 

las posibilidades de ganar, negocian como clase con el centro 

y presionan como grupo en forma local. Evidentemente esto -

constituye un riesgo para Acci6n Nacional, que queda bastan

te expuesto a los vaivenes de las relaciones empresarios-go

biérno; sin embargo, es claro tambián que su posici6n políti

co-electoral está ampliándose bajo esta nueva t6nica partidis 

ta, tan cuestionada por los viejos militantes. 

Para un partido con franca vocaci6n de toma de poder, -

que es como se manifiesta actualmente el PAN, la cuesti6n del 

financiamiento resulta fundamental. En la actualidad, las -

cuotas de los miembros, las rifas y sorteos, las cooperacio

nes espontaneas, la venta de libros y la cuota del 33% de su 

sueldo, que entregan los diputados del partido no constituyen 

ingresos suficientes para financiar en forma adecuada las 1~ 

res partidistas. Del subsidio otorgado por la Cci1Jnisi6n Fede

ral Electoral el PAN s6lo acepta el papel oficial v!a PXPSA y 

el tiempo en radio y televisi6n. A este respecto existen 
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dos postux:as al interior de1 partido, por un lado, los que, -

CClllO Preciado HernArldez, pugnan porque se ecepte el subsidio 

en aras de una mayor efectividad proselitista y, por otro, -

los que consideran que no debe aceptarse el subsidio del go

bierno bajo ninguna circunstancia, ya que ello implicar!a un 

nive1 de dependencia tal que obligara a una pérdida de la c~ 

lidad moral requerida para criticarlo. 

Esta situaci6n, aunada a ~as tendencias proempresariales 

de la actual directiva panista, ha hecho que Acci6n Nacional 

se incline abie~amente por el apoyo que la iniciativa priva

da le ofrece. Empresarios de grupos como el de Monterrey,.

Al.fa, empresas como Visa, Vitre; asociaciones patronales como 

COPAJ!MEX, CONCANACO, el CCE, etc, hacen sustantivas aportaci2 

nes econ6micas al partido. Cabe pensar que existe no s6lo -

una ideni:.i.ficaciCSn ideol6gica, sino muy probablemente una inte,!l 

sidn de mantenerlo como alternativa de presi6n. El hecho de 

algunos importantes empresarios como José Luis Coindreau y M~ 

nuel Clouthier piensan en lanzar su candidatura para goberna.d2 

res de Nuevo Le6n y Sinal.oa, respectivamente. a trav~s de h::ci6n 

Nacional., evidencia la postura de ciertos sectores empresari~ 

les y la clara utilizaci6n, que se hace del partido. 

A lo largo da la historia panista la vinculaci6n PAN-em-

presarios ha sido voluble. Por ejemplo, cuando Acci6n Nacio-

nal se p'roclarn6 como solidario con Vallejo, ante las represi2 

nes sufridas por este l.!der obrero, algunos empresarios prom! 
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nentes CC41\0 el banquero Anibal Iturbide dejaron el partido. 

Posteriorrnent~ regresaron. Actua1mente est4n viviendo una 

de las mejores etapas de su relaci6n. 

Resulta claro que la iniciativa privada aspira a lle

gar al poder sin el PRI y no con el PAN, sino a través dé·. el.. 

En un futliro pr6ximo cabe esperar: 

l. Un fortalecimiento electoral del PAN en el nivel local. 

El nivel federal se ver~ detenido por el sistema a ·tra

v~s de negociaciones. 

2. Un apoyo cada vez m~s abierto por parte de la iniciati

va privada, cosa que en el .norte del. pa!'.s ya es un hecho, 

as.! como una participaci6n cada vez rn á's activa de este 

sector en filas del partido. 

3. Dado el. inter~s del gobierno norteamericano en el. px-o-. 

ceso pol!tico del p~s cabe esperar una creciente difu

si6n de lo que ocurra en México en términos pol!tico

el.ectorales. 

4. En este sentido no resul.tar!a improbable que el P,l\N r~ 

ciba ayuda en térrninos de asesor!a del gobierno norte~ 

mericano y de la CIA. 

5. Cabe esperar serias divisiones al interior de Acci6n N~ 

cional y en cada vez mayor alejamiento entre su discur-. 
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so ideol6gico y sus fines y objetivos reales. 

6. El proyecto panista será cada vez más el de la burguesra. 

7. Las crrticas al sistema no ser:in ya las de una oposici6n 

que parte de los mismos supuestos basicos que tiene el 

grupo en el poder y cuestiona en aras de un mejor funci2 

namiento, sino que serán los de una oposici6n que se vale 

de cualquier argumento, por descontextualizado que resul 

te, para desgastar la imagen de su contrario. 

8. Existe una corriente, a~n no bien delimitada, que pugna 

por una mayor agresividad y actitudes violentas por par

te del partido, uno de sus principales voceros es Jesds 

Gonz~lez Schmall. Esta corriente resulta contrar~a a los 

planteamientos de P.E. Madero sin embargo, cuenta con m~ 

chas simpatías entre militantes y simpatizantes panistas. 

No resultaría improbable que tendiera a fortalecerse. 
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(1) Duverger, Haurice:· op. ·cit. p. 31. · 

(2) Mart!nez Nava, Juan Conflicto Estado~empresarios en los 

gobiernos de C4rdenas, L6pez Mateos y Echeverr!a; 

Nueva Imagen, México,. 1984, pp. 91-92. 

(3) La Prensa 15/III/36 p.3 

(4) Seg~ Meyer, op. cit., los m~s activos fueron aquellos r~ 

lacionados con la banca y el grupo Monterrey. Este apoyo 

sino desapareci6 s! se mínimiz6 durante un largo peri6do y. 

no es sino hasta 1975 en que vuelve a cobrar br!os y para 

1984, con la llegada de Pablo Emilio l,adero a la preside.!! 

cia de Acci6n Nacional, casi es evidente. 

(5) Hart!nez ~va, J., op. cit., p. 121 

(6) Xbid, p. 169 

(7) Pa,ste recorCla~ las c~!ticas hechas por RaOl Gonz~lez Sc~ll 

o Ra~l Velasco Zimbr6n a ra!z de la violencia desatada en 

Coahuila a principios de 1985, la creciente salida de alg~ 

nos miembros del Comité Regional de Guerrero: la fundaci6n 

del Partido Acci6n Nacional Auténtico (PANA) en Sonora, o 

el proyecto de nuevo partido, solidarista, que retome las 

ideas originales de Acci6n Nacional. 
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(8) La labor realizada por la CIA y la Fundación Heritaje en 

este sentido es muy clara y va desde pasar informes fal

sos sobre la actividad pol!tica en México hasta una se-

rie de programas donde se considera como recomendable -

apoyar al PAN para generar el bipartidismo en México y -

en ~ltima instancia tener al interior de1 gobiaerno mexi_ 

cano una corriente de eventual apoya y simpat!a hacia -

las pol!ticas reaganas. Cfr. Ram!rez Carlos "México era 

preocupación de la administración Reagan desde 1980" en_ 

El o~ 27 de marzo de 1985, p. B. 

(a) Reforma Pol!tica T. IX p. 157-217. 

(10) Entrevista con el Lic. Armando Paz Chac6n, Delegado del_ 

Registro Nacional de Electores en Chiapas, diciembre 'de 

1983. 

(11) El análisis se raliz6 con base en los datos que aparecen 

en ia Reforma Pol!tica T. IX. 

(12) Entrevista con el Ing. Adalberto Rosas L., expresidente 

municipal panista del municipio de Cajeme y excandidato 

a la gubernatura de Sonora, en las elecciones de 1985, -

febrero de 1985. 
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E N T R E V I S T A S REALIZADAS 

a) rng. Pablo Emilio Madero Belden, Presidente del CEtl del 

P.i\H realizada en dos sesiones durante el mes de octubre 

de 1984 en el D.F. 

b) Lic. Carlos A. G6mez, Oficial Mayor del Comit~ Regional -

del PAN en el D.F., realizada en cuatro sesiones durante~ 

el mes de octubre de 1984 en el D.F. 

c) Fernando Villamil, Secretario de educaci6n política del -

PMT, realizada en una sesi6n durante el mes de septiembre 

de 1984 en él D.F. 

d) Lic. Radl González Schmall, jefe del departamento de Der~ 

cho de la UIA, ex-secretario del CE?~ del PAN, solidarista 

connotado, realizada en una sesi6n en marzo de 1985 en el 

D.F. 

e) Lic. Artmando Paz Chac6n, Delegado del Registro Nacional_· 

de Electores en Chiapas, realizada en dos sesiones en di
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f) rng. Adalberto Rosas L., expresidente municipal de Cajeme 

y ex-candidato a la gubernatura de Sonora, realizada en -

una sesi6n durante febrero de 1985. 
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