
Ut41VEílSIDAD NACIONAL. AUTONOMi1 DE MEXICO 

FAt:UL TAO DE CIENCIAS POl.ITICAS '/ SOCIALES 

EV()LUCION DE t.A ESTHllCTURA ORCANIZATJ~!: 

EART!DO ~tVOl.UCIONARfO INSTITUCIONAL 

\TESIS CON 
L!.~A PE ORIGEN. 

Hslu qu.i pnfa opl?.i' por ol ~>'mfo ~h 
Llcancltido en Cicndu~ Pollllca~ y Ad· 
minl~tr11ción Público, ct:p&elíllld;id ti,; 
Adminl~~r&ció" Públk3, p~c&~nta. 

JOMJ CAIH.OS GOW'.Z ARM<lO/I 

.. (} ~·- ; 

I 



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.  

 



CAPITULO 1 

CAPITULO 2 

CAPITULO 3 

1 N D 1 ,'C· ·E 

INTRODUCCION 

MARCb CONCEPTUAL DE LOS PARTIDOS POLJTICOS 

1.1. Los Partidos Politlcos y su Origen 

1, 2 Partidos de Cuadros y Partidos de Masas 

1 . 3 Los Sistemas de Partidos Pollllcos 

Notas 

EL PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO 

2.1 Sltuac16n de los Partidos Polrticos en el 
Período 1911 - 1913 

2. 2 Sltuaci6n de los Partidos Políticos en el 
Período 1918 - 1929 

2.3 La Fundación del Partido Nacional 
Revolucionarlo 

2.4 Aspectos ldeol6glcos y Programáticos del 
Nuevo Partido 

2.5 La Estructura Orgánica 

2.6 El P.N.R: Partido de Partidos 

Notas 

Anexos 

EL PARTIDO DE LA REVOLUCION MEXICANA 

3. 1 El Cardenlsrno 

3.2 El Pacto Social [ Ideología y Práctica ) 

3.3 El Cardenlsrno y la Organización de Masas 

3.4 

3. 5 

La Segunda Transformación del Partido de la 
Revolución 

De Coalición de Partidos a Partido de Sectores: 
Modificaciones Estructurales y Funcionales de fa 
Nueva Organización Polrtica 

Notas 

Anexos 

10 

20 
29 

34 

36 

39 

46 

53 

54 

61 

63 

65 

67 

79 

811 

93 

98 

108 

113 



CAPITULO 1¡ EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITIJCIONAL 

1¡, 1 

11.2 

I¡, 3 

4.4 

Nacimiento del PRI y la Orgunlzaclón de los 
Tres Sectores 

La Polnlca Institucionalizada: Nueva Etapa 
en la Vida de México 

Evolución de las Relaciones Entre las Org!J. 
nlzaclones Sectoriales y Territoriales 

La Actual Estructura Organizativa 

Notas 

Anexos 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS' 

115 

123 

127 

132 

142 

146 

158 

172 

175 



INTRODUCCION 

Existe un gran número de estudios sobre el Partido de la Revo-

lución, mismos que se han realizado desde diversas ópticas: política, Jurrdlca, 

sociológica, idcol6glca y, sobre todo histórica. Parecería entonces que ya 

todo ha sido dicho y escrito sobre este partido. Sin embnrgo. hay un aspecto 

que no ha sido abordado directamente y s61o hn sido tocado de manera colateral 

en los tt"Obajos a los que hemos hecho nlus16n: se trnt~ de la estructura orga"' 

nizacional. En efecto. en las investigaciones sobte el Purtido Revolucionari<.1 

Institucional s61o se aborda en algunos cnpílulos o pequef\os arartados el estudio 

de su administroc16n: en otros muchos casos este tema es Ignorado comrletamente. 

Por tal motivo consideramos preciso realizar un análisis sobre la evolución de la 

estructura organlzacional del Partido de la ·Revolución. Tal es el propósito de 

la presente Investigación. 

Conviene señalar que el objetivo no fue hacer un trabajo centr![ 

do exclusivamente en la administración. Consideramos que la evolución de la -

estructura organlrncional del Partido no puede explicarse ;iislndamente y por t~n 

to no puede prescindir de las perspectivas política e histórica. 
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Asr como se habla lle la conso1iclac.16n del Estado mtndcano v 

sus instituciones. podríamos hablar lílmbién del Prn·uda di.! Id Revolucl.5n y -

sus e!itructuros lntel'nas. Pero generalmente se pone más atención en lo ..... 

que podrlamos \l:imar los aspectos externos del P.R. 1. y sus antr:cesor~s 

l PNR, PRM l: la pacificación de los ejércitos acnudillaJo" después del 

triunfo revolucionario: t~I e11cuadr31nie11to di! las nwrn~1·osas asoclac.iont'!S y 

agrupacione~ dl!ntro del Partkio Nacional Revoluclorwrio; ta fonn~ci6n )' !:iUpe

ración del "maxlnrnto••; el (ffOceso de int~gi-ación social alrededor <l\: los sect~ 

res que configuraron el P<trtido de la Revolución lv1exicana; la lnclu:.lón y po~ 

terior snlidn di::I sector milita1·; el pnso del militurismo ni civillsmo, y en fin ... 

la formación dtl Partido Kevolucionurio lnstitucionnl. SerÍü entoncE.:s conve

niente que asr como estos temas h3n siclo abordados también se tocaran y sr: 

relacionm·an los fenórnenos referentes a la cre<Jción de los órganos reHional1::~; 

la lnte9raclón y coordinación de diversas l:!structuras partidarias locales p<.ira 

dar lunar a un partido n¡-Jcional; la delimit3citSn dt; funciones y re5ponsablli

dades de los dirlg~nte' y funcionarios de partido; la influenci¡¡ de las presi~ 

nes e intereses políticos en la definición d¡; lo~ e!>llltutos y declaraciones de 

principios; lil mane1·a en que se tuvo que onyrnizar la µarticipoción de bs 

masas popularts; In relación entre las asomblct1s y 1~ buroc.:rncio de partido; 

la concentración o de!:ictntralizíJción de recursos dt! acuerdo Ll 1as coyuntura~ 

politicas que vivió r:sta orgnnlzaci6n; la cre;:ición o de::.;:.i¡.J~r\ción de fundnnes 

y ór~Jt111as, En suma, e~ Importante que también s~ ponga alenci6n f.:n los 

aspectos internos del PI( 1 y sus antecesores. A una car<:i visible que mues-

tra su5 ílSpectRS político~• y sociales corresponde una cara ocu !to qut: contl~ne 

sus aspt~ctos or'gr.mizaclonnl-ndmlnistr'ativos que son igualrne:nte import~mtt:s. 

Si 110 podernos p1·2scindir de las perspectivas histórica y poi[ 

tlca es porquu nuestro interés no está solamente en conocer las condicionas • 
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en qUl! se encuentra actunlmente la c.5t1•ucturn organiznci(lnal sino también su 

evolución, o sea la manera en que c!rn estructura se ha ido modificando de ... 

acuerdo a la" cilver"is <:tnpas politlcas que hn transitado el Pnrtlcio. Como 

se sabe, u lo largo de ~u historia el Purtido de la Revolución ha cnmbiado; 

y dlriamos ha cambiado junto con el puls de unu estructura elernr:ntal y slm·· 

pla a una estructur·a cornpleju y dlver" lficndo. 

Al hablm· de las diversas éµooac que ha vivido esta 01·9anl· 

zacl611 ya so ha con\/crtido en un tema recurrente incnclonar la constitución 

del Partido M<lclonal f\evolucionarlo en 1929 que Integró " los caudillos regi!?, 

na les, por eso 5C le conoce cvmo un partidu de C\Ji1cl1-os. Luego de esto se -

alude a la formación del Partido de la Revolución Me:<icann en 193B que nació 

de lus grandes or~JDnlzaclones de masas.. por ello se le caracteriza como un ... 

partido de masas. Finalmente se menciona la cre<ición del Partido Revolucl9_ 

narlo Institucional en 194G que brotó del triunfo del 1:lvllisrno sobro el milita

rismo y del consecuente paso a In lnstit.ur.lonalldad, por tal motivo s~ le reco· 

noce como un purtido de masas y de i1pCH"J.lo. Es por ello que las etapas .. 

marcadas por la creación del Partido Nacional l~cvolucionario. del Partido de 

la Revoiuclón Mexicana y del Partido Hevoluclonarlo 1 nstltucionnl coinciulrfon 

en M~xico con el paso de un partido de cuüdros a un partido de masas y de 

éstll t:1 un póJrtJdo de mnsns y de ~pu1·;;1 Lu. Pue:..:. btcn. p:::r?. r:nnfi1·mar est35 

afirmaciones nos lntf!resa definir teóricamente lo que e~ lJn partido potillco -

para clüspu6s clarlflc;w lo que se entiende por partido de cuadros, partido 

de masas y partido de aparato y ya que tenemos el lntcr'es de dilucidar teórj_ 

cmncnte los dl~tintos tipos de p¡:irtid()s nos parece: 0bli9odo conocer Ir; que Cti 

un sistema de partidos. En CUL\nto ~e pucdün aclarar !!stcs plunteamientos 

también podremos entender qué t<lnto se adeclian e!;ltas Ct)incldencius u los -

perfiles históricos que asumicr-on las dlctlnta5 etnpas del Partido d~ la Rrivol)o! 

ción. Este podrínmos decir, es el m~rco definitorio de nuestrn inveslig;:icl6n: 
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un capítulo teórico dedicado a los partidos políticos, olro en donde se estudia 

el Partido Nacionol Revolucionarlo. un tercero abocado al Partido de la Revol!! 

clón Mexlcuna y uno final destinado al Partido Revolucionario ln5tltuclonal. 

Dudo el Interés por 1,, evoluc.lón de la estructura orgtinizadonnl, tH\ t:Ddu uno 

de los capítulos q11e trotan las tres clapas del Partido de la Revolución hay -

un subcapítulo que t(JCil csle punto especifico. 

Se aboni~1 la icleo!ogra de la H.c'1olución Mexicana que st basa 

en muy diversos principios que pueden ~intc:tizarst en los sl~1ulentes: el -

Estado corno -=Je dt: la5 actividades ni.)dOni"iles ~ la nece5idad de def€ndcr y COf! 

solidar lt1 ::.obcr"Jllr.:i. y una polilicn de m~rna:-, que di=rivn de los compromisos -

adquiridos con los umplios sectores p(ipultires que hicieron posible el triunfo 

de la Revolut:ión. 

como elemento fundarnentül I~ considcrt:ición de qu~ el Estado th:beríu dn set· ~ 

el puntal de IH orgunizJción nacional qw:remus decir- li'Hnbién qu~ en México se 

le otorgó un papel de prlnwr órdcn <l ln política en el des•.H"rollo nacionnl. 

E~te planteamil?nto esti:í lntirnu111tntl; vincu\.Jdo con lil idea de qlH! la vldi' insti-

tucional posibilita la concord.:mda dl! inten:.'.:sus, grupos y clast~s. El fl\U(C..:0 

de conciliación en ~.:U:xlco precis.mH:ntt~ se estable::ci6n dentro del Pai·tldo, p1·i·· 

mero corno convP.rgencia tlt: cüutlil!os. después como conciliación de clases. 

Es irnporti"lnt1.~ resaltnr r.on e:! objtlo ch~ qut.: ~e entienda mejor· el contt::nldo de 

estn lnve5ti~1nci6n que lo que c::i un fenómeno c~r.:ictcrr::alco de la modcrnidtJd~ 

la aparición de masas en In csc.enn política, que en otros parser. se presentó ·· 

paulatinamente, .?n México f::5te fenómtlno realmente 5e fH'CSéntó de Ul\é.l mant!ra 

Vl!1·li9inosa: pi-irne:.r•) en !~ propia !uchn arrni1da y desrué:i; on In construcción 

En efecto·, la poli'ticn del R~giin-=n Je la -

Revolución no se t!nl~ndcd·u si r\(1 ~e tum~C'ü en Ctll!nta el enorme ~1poyo ele las 

nms1:1s populürus orgrmÍli.1das ¿n turno al Partido dt:: lr1 Revolución. Este ap1>-

yo tuvo su corTespondencí3 con la ~stipulación de un p1·ogramo de reformas _.., 
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sociales que cornpromet16 la propl<i <1ctlvidad del Estado para su cumplimiento. 

Uno du los motivos por' el cual hay un µ;u-tido dornlnante en nuestro p.iís ~e .. 

debe en buc11n medida, ¡¡ que cualquier opo5ición ¡¡f Estado, a lao rcfonnas so

ciales o al par·tido, casi !'J.iemr>re son ataques a líl Revoluc16n. 

La ldc.:a de nHclón. pan) usar el título de un célebro libro de 

Chabod, en estos t€rmlnos est.) rclucionad;i con el proyecto comtín quf! in vol u .. 

era obviamente a todos los sectores soc:i<Jlcs. El Estado y el l'ortido ''º" con-

slderudos corno los principales bastiones que defienden el rwoyecto nncim1alista, 

el progr¡:rnia común de: todo!. los mexicanos, 5ean 9obernantes, clases medias, -

empresarios, obreros o cnmpcsinos. El nacionílfismo rnl!;dcano ~t: vió forti.lli::cl-

do preclsnmentc con el poder que da11 los masas or<Janizadas. P1Jr 1m1s que --

en términos doctrlnílrios se qulsie1'ü plJnt~~,· lu di:fensil cit: la nación si no había 

un respaldo polrtico real al Idearlo revolucionarlo poco se podfo lograr. Asr -

pues. nacionalismo y fortnleclmiento org•:inizütlvo de las ma!;.aS v.:in de la r11a110. 

El ejemplo palpable de nsta simblosh:. In encontramos en el aí'o d~ 1938, cuando 

a un acto de nacionalizaci6n. la oxp1·opiación petrolera. siguió a los pocos. dím:., 

un acto de org<Jniznción de mnsíls: la cr~ación del Partido de la Revolución ·· 

~!ex lean a. Toda cstructun1 polrticd tit:1w una motivación. tJna ideología que .. 

Just iflca su exlstenclu. de otra rnantffH 5e caer la en el más burdo burocratismo. 

Por lo que hace u los aspectos sociales relacionados con it'I !:!S"' 

tructura del partido llama la ate11clón el hecho de que los priístas, de un lado 

están organizíltjos 5ectot•lulmuntf; de ucucrdo con su ocupación o clast! soclnl~ -

sean obreros, campesinos o profesfonalc~. pero de otro e!Hfin ,..,r9~mizíldos tc1-r.L 

torlalmente dt~ confo1·rnld~1d con ~t municipio o entitfod tederi:ltivt:1 en que vivan 

o hayan nocldo. Y türnbloín de <icuordo o la edad él\ el Frente Juvénil fü;vol_l! 

cionarlo. o por el sexo en ul Consejo pa1·n la lntegr<Jción Lle !u Mujer. 
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En términos sociales y en tt!rmlnus organizativos e~té..i Uoblt -

estructura ha propiciado una relación m••y especial en la dinámica política in-

terna. A la ~structurn terrltorl<il poch·iamos Identificarla con la burocracia -

del partido que es lo que realiza las tareas cotidianas nportando gnu1 trabajo 

en épocas electorules y, sin embargo ~!S la estructura sectorial la que más -

influye en la toma de decisiones y In que ocu¡rn cilsi todas tas po.sicionl's de 

elección popular, A lo largo del trabajo se encontraron constantes alusiones 

o la problemática de su doble ustructura que. para algunos es el sustento -

de su fortaleza pero también orígen de algunas debilidades. 

Habiendo surgido desde el gobierno, observaremos como el -

Partido se organiza en base a una estructura para conservar el poder. no 

para conseguirlo. Es decir, cuenta con organizaciones que coadyuvan a 

ejercer el poder. 



CAPITULO 1. MARCO CONCEPTUAL DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

1.1. LOS PARTIDOS POLITICOS Y SU ORIGEN 

Los partidos político,; ,·,on aquellos organizoclones que buscan 

la obtenci6n del poder polrtico y cuando lo logran establecen los mecanismos para 

mantenerse en él. SI bien la anterior afirmación es la definición más amplia de 

lo que es y lo que pretende un partido político, el propio concepto de "partido -

politice" encierra dificultades de definición porqut abarca temóticas muy diferen· 

tes. tanto desde su perspectiva política como organizativa. 

Por ello, para ~·..t<iurícc Duverger Jlun partido no es una comu-

nielad, dno un conjunto de comunidades, una reunión de pequeños grupos disemL 

nadas a través del pnís ( seccionP.s, cornltús. asociaciones locales, etc. l ligados 

por lnstituclon,~s coordinadoras" { 11 
y para Antonio Calero "un partido pollllco es 

una orga11lzacl6n estable que tiene corno objetivo prlncipol la conquist¡¡ y ejercicio 

del poder polillco, con el fin ele organizor a la sociedad y el Estado do acuerdo -

con la ldeologl¿¡ e intereses de los sectores que rcpresenta 11
• ( 

2
) Pí!ro los partidos 

son ta:Hnbién medios de expresión como nos elle~ Giovanni Surtorl ºen tanto perten~ 

cen a los medios de representación, pct'o al mismo tiempo debido a que estos se - .. 
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convirtieron en medios de expresión u lo largo del proceso de democratliaclón de 

la político, Los partidos sun insi..J u1111.:ntaii. expresivos q\..le renl17.an una func16n 

expresiva,. es decir, son medios de comtu1lcacirin pues trasmiten una exlgencill -

respaldados por una presión". ( 3 l 

El oriS¡cn y desarrollo de los purtldos polfllcos está intlmmnen 

te duterrninodo por el dosarrollo mismo de la democracia pues nacen cuando se le 

reconocen al individuo derechos políticos y estos se ejercen para definir las decl-

sienes que atañen a I¡¡ colecllvidud. 

Desdo sus 01·íge11cs, la luclHJ por el poder político ha Implica-

do la ot·ganizución de grupos en to1·no u personas e 1deales. Sin embargo. se -

considera que los partidos propiamente dichos surgen cuando el desarrollo políti· 

co propicia estructuras complejas y genera unu mayor división del trabajo qlle se 

percibo incluso en las funclonus relacionadas con el poder público. 

En la antlgUed¡,d. r..omo Grecia o Roma, se praclicaL><• la demo· 

cracia directa y los ciuJadano:i !il bii:11 tcni'an dcrt•chos polnicos, no tenfon I~ ne-

cesldad de elegir representantes ya que estos sólo cumplía!\ órdenes específicas -

de las asambleas populares. Se desconocfon las elecciones pue~to que cada 

quien, en primera persono. ejercía SU!i derechos y porque tos cargos no deriva .. 

ban .de los sufri.lgios sino p-OI" so1·ti::u y ~n \¡:¡ 11s0111blen cada uno hablaba pu1·n ex .. 

poner su propio parecer sobre los asunto::. co11\lH\bS. Cicrti.1mente se formaban .. 

distintas corrJ.entes de opinión y disputas sobre aquello que debfo ser lo mejo1;, 

pero las fricciones desaparecfon en cuanto el punto se solucionaba. fornás hubo 

organizaciones permanentes y definitivas dentro de las asambleus ele la anliglit;-

dad. {~ l No hubo partidos políticos en el 5entido moderno de la palabra. Es 

lmpo.-tante señalar que al referirnos a los partidos, no lo estamos haciendo de -

clubes, camarlllas y comités de notables que son los antepasados ele los partidos 
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potnic:os modernos en casi todos !05 parscs de occidente. En lng"1terra se ob·· 

servan lus prlm~l":.JS fonn.:-1s partid;,wins desde principie):::. del SÍ<Jlo ){\} 11 y en 

Francia se desarrollan g1·upos político" antes de lu Revolución de 1"189. Todos 

estos embriones de p¿wtido~ buscL:ib;::in yü el p(lrJer e cuando menos intlucncinrlo. 

En Cjt11t:r;;1f se 11du1itt.: que: los pal'tidos politlcos naclrn <m la .. 

primera mltaú del siglo XIX cuando ;e t:stablecen lns primeras Instituciones rep!! 

blicanas y es en el pilrlarnC!nto la s!:dc donde twot<'.ln y !:lt:.: consolidó.lr1. 

mente estas organizacianc$ apnrecen en ln9latc1·,·u con el RefQ..1.: .. m ... -1.s!_ di: 13~2 -~ 

cuando se permíti! qt1e las capns bajus de la sociedad intcrvcngai junto con la ~ 

orlstocrácla en la vida poli'tico. Ante esta afirmación se podrra objetar que an· 

tes de ello exlstfon los Wings y lo;; Thories, pero en realidad estas corrientes -

políticas eran agrupaciones de poderos"' fílmillns arlstocrátlcns. 10 I 

Al aprobal'se el lldorrn Act se produjeron 125 prirncras aso-

elaciones locales paril luchLJt' pot· lo::.> l:SCüí)OS pa1•ianrnntéJ1·ios, f)t!rO 61.ilo~; cricUfOS 

tenían una vida ir.termltenle dt~ 41cuerdo con liJS coyunturas e!ectoralc~1. 

portante señolar que las p1·ir1H.!1·,1s <lSuciuciortes políticus Ciff1:c!un de cohesión org~ 

nizativa ya que todo su inte:gración :;l! t!ncontraba en él parlumcnto,, o mejor di-

cho, en la fr43cción pnrlamenli1rb de que: Ge tratns:e. Asimismo, es ntcesc:irlo -

destacar que los representantes no sufrlan de lo qtJt> S'5" rlerv:m~in6 11 cl m::nd:itu 

impt.wativo 11 de sus represenL.11:lu~. f~S cfor:lr, 3C cncontrJb;:in t!ll dÜ::.>ulutu libef'tad 

de ejercer la 1·epresentacl611 polrtica como mejo1· juzgnban "pues de su acción po-

1nica no eran .. responsables ni frenle l.l IOJ organización que había contribuido n ... 

su ele!cc:i6n ni frente .::: lvs t:l1:::c.tu1·i:~ :.ino sólo frente n su propia co11ciencia!1(6 jo 

mejor dicho eran rep1~esentantc:s ch~ lo nación y sólo n:spondfün frt.::rite o ell¡i, 

Paru Sartori el nacimiento de los partidos está ligodo al paso 

de las facciones a grupos políticos pro9rmn<itica y polnlcarnente más estobles. 
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Mientras las facciones (derivudns del verbo latino Facere, hacer) parn este autor 

tienen unJ connotoción neg<.Hiva, lo~; partidos !c.le1·iv~dos del verho latino E_m·tlr!}, 

partid tiel\en un contenido positivo. Se pasa de una forrna de hace!" política do 

manera improvis'"!Ju 1:: intcrnpestivu n unJ maner~i de luchar por el pudt:!' rniis esta .. 

ble y permnrH.:nte. Olversos filósofo~ aborduron 1 .. d tema de IJ re1Jcí6n entre las 

como ulgo nt12ntaln1·io contra In e~t;:-ibilicfad. Por lo que hnce a los p<irtidos polí-

ticos Burl<e ~firmaba que 11 un p1wticJo r.:s u11 cuc1·po dé hombres unitlo~j p;1ra pro-

mover rnedirmtf~ su l~bor conjunt<) el intúr·és nocional 5obre: la base Ut: :;lijún prí~ 

clpio particular sobre r:! cuñl todos est.:ín de <JcUt:n.Jo 11
• Los partido~. cuntinúa 

el filósofo. son los medios ¡idecuucios que µcnnilL:n ;:1 IO!.i hombrea 11 poncr en r.jec!! 

ción sus µlanes comunes con tocio el poder y tod" lo uutorldod del Estacio". ( i l 

Así pues. pai-<.1 Burkt: los partidos llenen un lu~j<:1r_~!!.!?2.!.:~ 

en el desarrollo de la moden1ldnd. Es 1n5s, los pnrtldos polrticos estuviuron 

blicanos tuvieron cabida. Qué otra cosa es I~ modernicbU po!ftica sino r:I puso 

de la5 viejas monurquías ü lns 11LH:v.is repúblicas YiJ que con !o act-ptacl6n de los 

partidos se acepta la plurulicfod '/ lu diversidad. 

terístlcas no son ne~1utlvas puesto que ill aceptarse: los marcos constitucionales -

se da una lucha pacífica y hastll donde es posible. ordenada por el poder. 

Ahoréi bil!n, el plurnllsmo se da en tres 6rnbltos~ el cultu-

ral, el econ6tY\ico y el politice. En el nivel culturnl la lucha por el plurolisino 

es la lucha por la lolenmci~1 ptk~ llü pLa.:dc hd;t;r Ufi ~ó!o :~l~te!lw d': interpret;;1-

ci6n de la reulldad. As! como !u!i hombros son diferente:; tnrnb\Cn l1¡s id e.as de-

ben ser diversas. Aquí l<:i luclw poi· In libcrtJd dl! culto fue uno Lfo los ft)Cto--

res decisivos para e;I tl"iunfo d,; lo 1nodernidnd y la clave teórica del proceso lo -

dló el triunfo del relativismo filosófico. El phH"t1li~11110 económico se lig<l desde .. 
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un inicio con las doctrinas liberales del dejar hncer, dejar pasor. él mercado 

na podía estar dom1nado por unv sola fuel'za. sino que en él deherfon intervenir 

con toda libertad los Individuos en unu compet!mcla unlcamente. regulada par11 --

evitar un conflicto abierto entre ellos. La ruptura del antiguo ord~n i.lquí e5tu-

vo marcado poi· ti decttirniento de lus lrnrreras productivas y con1t:rciales. El 

pluralismo político fue nv¡i1uando confonnc se reconoció In existcnciü de fuerzas 

que legalmente podi'an pugnar por el poder~ y.i no erLJ el poder aUsoluto el que 

decidía t! imponía su parecer a la colcctividud, sino tras un juego politice vivo -

y dinámico los variadas líneas políticas tenían Deceso a la contlendu política. 

Todas e5lns corrientes pueden iud1a1· por el poder con la 

50Ja condición de qut! \Jceplen y n::'.:if.h:!lún 141 constitucionalidad del proct;so. 

Lógicamente qlllen lllchu por el poder en estas condiciones lucha por el cons<:nso, 

o sea por la Hceptaclón de los individuos detentadores de derechos políticos, 

Pero el sistemn republicano no depende solo de l;:i lucha por· el consl:nso pues la 

otra faceta es el respeto del disenso, '" ded1·, la admisión ele que las minorías 

pueden llE:gar a convertirse en mayorías: º' la aceptoción de que el cambio --

puede realizarse lnstituciol\almente. Ese ~s "1 supuesto teórico y p1·áclico del 

sistema de purtldos y lu aclaroción resultn dC! suma importancia puesto que 

comunmente se cree que ti sistema r~epublic~no !::iÓlo se b~sa en el consenso, de 

esln manera se podría confundk con aquellos n~glmtnes que tnmbi!!n se basaron 

en el consenso pero no en el disenso como el nazismo o el fascismo. Luego --

entonces el sistema republic¡mo mod~rno, el sisternil de partidos se nutre du In 

dialéctica con~:enso-disenso, de oti-:1 m<.inern (~I partido que a!canzartl el consenso 

podrra desaparecct .. a los dl!mtis nl no admitir el disenso poi· lo que. en '.jr, el --

sistema de partidos quecki1·fo cnn.ctdildo. Es poi" ello qui! el dis,,nsü i111plicn el 

pluralismo 1 partidos y no partido) y define a la contienda poi· el poder como un 

mecanismo plural e Incruento. 
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nH.HT1t:11le vinculado i.:•111 •:! d'· mayoríu·minoría, en t:I s~11tido de qul~ Sé1·ía ahsur-

do '!'••· las repúblic;os fundonarnn bajo el principio de la unanimidad por la mis-

ma v;1riufod y riquez;i de b víd::i social, Si se ciuisiera que líl vídél republicana 

funciorwra bajo el prínciµio de unanimidad y no de inuyorla-m!noría. cu1110 dice · 

John Lockt sería como las visitas de Catón al teatro, que enti-nba solo para 

salir. (Bl La unanimidad resulta dificil por no decir imposible de alcanzar· y 

solo se logra en los regímenes totalitarios que son lo opuesto " los republicanos. 

lamentario. 

Otra aclaración importante está relacionada con el sistema par

Aquí hernos tenido buen cuidado de no mezclar el parl<imentill"isrno 

con el sistema de partidos, puesto que uno y otro no son de la misma dimensión 

ni tienen el mlsm~ intlnerarlo histórico. Durant" siglos hubo parlamentos sin -

que por ello estuviesen lncluídos los partidos políticos. Las formas de represe!_} 

taclón parlamentarias estuvieron relacionadas por mucho tiempo con llls represen .. 

taciones oligárquicas y corporativas. 5610 después de mucho tiempo los pada-

mentas se abrieron a la represcnt~ción popul<Jr. precisamente cuando alt:anza la 

victoria el concepto de soberanla popular y cuando se van consolidando o,.-ganiz~ 

clones políticas estables y perrnancntes. En general en Europa los pal'tldos po-

lnlcos dcrivnn o cun~do menos se vinculun n clertus r4 cprescntacioncs p¡:wlament!!_ 

rlas mientras que el caso de América Latinu no siempre es así. T amemos como 

ejemplo el Partido Revolucionario 1 nstilucional, que no brot6 del parlamento sino 

de la coalic16n de partidos regionales y caudillos civiles y militares inrnediatarne~ 

le después del período armado Iniciado <:n 1910. 

En nuestro país el pu.,blo hace la Revolución que al triunfar 

forma un gobierno, mismo que forma un partido que a su vez organiza al pueblo. 

De cualquier manera los partidos tienen su base cfo sustenta-
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ción en los votos proporcionados por los sujetos que detentan derechos polnlcos. 

de suerte que se van consolicfondo f:r1 lit rn~did:J en que los derechos µolnlco~ b~ 

neflclan a sectores m5s amplios de la pobl<1cíón. Al respecto, Sartori afirma que 

el sistema de pai·tldos surge una vez que se produce unn verdadera c:ontit:nda -

electoral que permite la solidificación de los institutos políticos, es d<r:ir, que los 

pa.-tidos aceptan las condiciones y principios de la república. Cuando los partl· 

dos llegan al poder a través de una verdad~ra contienda electoral pasan de go

bierno responsable a gobierno que debe r·esponder por coda uno de sus actos -

ante los electores. 

En nuestro país, podemos observ¡¡r que apenas se está conso· 

iidando un sistema de partidos con una mayor partlclpacl6n ciudadana en los co· 

mlcios, los partidas buscan desesperadamente el voto que habrá de dar legltlml

dad al gobierno emanado de sus filas y al congreso. 

Cuando se trata de deflni•· un concepto, en este caso los par_ 

tldos polrticos. en muchas ocasiones se aclaran mucho más sus contornas y cent~ 

nido cuando se compur<J con su opuesto. De esta manera podríamos sei\alar lo 

que no son los partidos polrtlcos: estas organizaciones no son facciones que -

operen Intermitentemente y sin programa; tampoco son elementos del Estado ni -

tan s61o de la sociedad civil; no son organizaciones clandestinas o que operen -

fuera de la ley; no representan Intereses econ6micos o sectoriales corno los sin .. 

dicatos. En referencia a estas aseveraciones podríamos decir que aunque los 

partidos deriv.aran de las facciones se distinguen de estos por ser más estables 

y por represe.nté!r intereses colectivo& y no de fdr'Upúsculos. Un el~mcnto dis

tintivo de los pai-tidos es que tienen progroma:; y principios políticos cosa que 

sólo alentoriamente se encuentra en los fncciones. Ahora bien. y como lo sel'\_!! 

la Farnetl los pa1·tldos ocupan un espacio Intermedio y de comunicación entre el 

Estado y la sociedad civil, Aunque en los inicios los partidos políticos, sobre 
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todo los radlca:es de izquierda o de derecha estuvieron marglnodos de los cnuces 

legales, hoy la tendencia general es hacia el reconoclrnlento de estas organlzaclo-

nes dentro de la ley. Legalidad y p.irtidos políticos son dos conceptos enlrela-

zados y rnutumnente dependientes. 

Mucho se ha hablado de que los partidos pollticos representan 

Intereses económicos, esto sin dejar de ser cierto, no es lo que define estricta-

mente a los partidos -cosa que sí sucede con los sindicatos o agrupaciones patr9_ 

na les- sino ante todo su papel político, la lucha po; el pod<:r. 

Por definición un partido es una parte de un todo, por eso 

la lncllnac16n a hablar coda vez con más frecuencia de sistema de partidos, es • 

decir, es mlembró de una comunidad política plurallsta y tolerante. Ese todo -

está formado por partes que es el resultado de la lnterocclón. Los partidos y 

el sistema del que forman parte están vinculados y se Influyen y determinan mu-

tuamentc. Así si los partidos degeneran y dejan que la lucha por el poder cal-

ga en la violencia o en la intolerancia el sistema de su conjunto también decae, -

de Igual manera si el sistema se perfecciona sus miembros también se consolidarán 

y perfeccionarán. 

De otra parte oe!Je subrayarse la labor expresiva o comunica-

tlva de los partidos. Ciertamente los partidos son medios de expresión en tanto 

comunican deseos, inquietudes, demnnnas ne sus representados. Los par ti dos -

realizan. pues, una función expresiva. De htcho son medios de comunicación -

que transmiten exigencias respaldadas por una presión. (g) 

Con base en la tesis ele Sartorl podemos decir que lus sistemas 

de partidos son muy variados y dependen tanto del número de organirnciones corno 

de equilibrio o desequilibrio gue guarden entre ellas. Así, puede darse el caso 
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do los regímenes con un sólo partido, fenómeno que fue visible sobre todo des-

pués de la primera guerra mundial. El unlpartidlsrno fue caractcrfatlco <Je los 

regímenes totalitarios tanto de derecha corno de izquierda: los partidos nazislas 

y fascistas por un lado y el comunista soviético por otro. Así las cosas cnbrra 

la pregunta l por qué tener un solo partido en lugar de no tener ninguno ? 

Aquí aparece otra posible clasificación: los estados sin partidos y lo:; estados 

antipartidlstas. o sea, "los regl111e11es que han suprimido los partidos existentes, 

adoptan una actitud anti partidista o profesan una doctrina antipartidista". ( 101 

Seria el caso de Chile al desaparecer el gobierno de la Unirfod Popular en 1973. 

Los estados sin partidos son comunidades tradicionales que se han resistido a fa 

modern izaclón. Los estados antipa1·tidistas,' genernlmente son regímenes mlllta-

res de los paises subdesarrollados. Un razgo ::¡ue podría definir a la moderniz~ 

clón y al desarrollo político es d paso del antipartidlsmo o del unipartldlsmo a -

pluralismo y a la Instauración de un verdadero sistema de partidos. Pero aquí 

cabe una observación Importante: el sistema de partidos no puede perfeccionar. 

se por si sólo sino que en última instancia es el reflejo de una sociedad politiza-

!;@ necesaria para que el sistema funcione con más eficacia. !ncluso en los ca .. 

sos en que na se permitían los partidos o se rnantenínn a éstos bajo tutela, llegó 

gradualmente a advertirse que ya no se podía seguir dejando de lado y dando -

poi· descontada a la población en general como una entidad sin importancia, ( l l) 

Giovannl Sartori pone especial énfasis en el cusa tfol partido 

único y sef\ala que en realidad para que exista un sistema se requiere que haya 

Interacción entre los miembros. cosa que en el unlpartidisma no sucede: allí no 

hay competencia dado que el partido único no interactúa con otros partidos, 

En realidad en este caso In interacción más bien se dá entre el partido y el 

Estado. En el sistema de Estado-partido ambos componentes se sostienen y rg_ 

fuerzan recíprocamente, sea que el Estado se ponga al servicio del partido, sea 

que el partido se ponga al servicio dd Estado. Cualquiera que sea la relación 
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¡1redominante 11 perm~ncce el ht:cho de que las comunidades po!ítlcas un,ipurtidís:

tas carecen claramente dt: un sistemu de partidos precisamente pol'quc ;un sh•l!!_ 

mas de Estado-p¡._lrtído". ( 12 l En ucJsirJnes la reliJCÍÓn llega a ser tan estrecha 

que In estructLffil y ILJs funciorH:~ de: uno y ot1·0 ~e confunden. 

El uniparticiismo y el ~istenw de partidos puede distinguirse 

de acuerdo a si son sisl~mas cerrados o sir.temas nbiertos, o sea si 110 se pennL 

te In renovación y fa aceptación de nuevos nctores políticos o si se tolera la re-

novación y la inclusión de otros, Resulta obvio qlle el unipartiúisn10 es lln --

caso de sistema ce1·r<1do que difícilmente udnilte la renavac.ión, rnientrus que el 

pluripartldlsmo es un sistema abierto capaz de renovarse. Aquí resulta casi -

obligatorio citar .al célebre libro de Karl Popper La sociedad abierta y sus enemi 

922 que precisamente se mueve alrededor de este tipo de argunH.:nlilCÍ011es. 

En el sistema E!>l1Jdo-partldo los subsistrnnas políticos y sociafes no tienen auto-

nornfo y en muchos casos s~ encu~ntron li9Jdos fuertemcntt! <.i los aparatos de -

poder bajo mecaniarnos corporativos; f:n los sistemas multipartídistas los subsis-

temas polít.icos y sociales observan una gran autonomrn. Con estas premisas .. 

Sartori refuta el concepto de 11 plw-..i/ismo uniparlldista 11 acuFindo por Mllurice 

Duverger ya que considera que el plur~lismo y el unipartidlsmo son conceptos 

excluyentes: el pluralismo se nutre de la competencia y del disenso y el uni-

parlidis1110 de la ri9iúez y la imposición. El paso " la modernidad, una vez --

roás, es el puso del unipartidismo al plul"alls1110. 

Decíamos que fus partidos políticos son un fenómeno netame.n 

te moderno y surgr.n en aquellas naciones que ndoptaron un sistem¡} republicano 

y rept·esentntivo. Debe ,1cla1·é:irsc. sin embargo. que las Instituciones quC:! nos 

ocupan no ~parecen jurito e inmediatamente al sistema repub!icnno n::pr~sentLJtivo. 

Más bien este sistenw dió pié a que paulatir¡arllente fuerun brotando formas estl"Uf. 

turales y organirntivas que al c:abo del tiempo culminaron en los partidos políticos: 



. zo 

se confirma que el desarrollo de los partidos poll'ticas ostó e11 relaclon directa • 

con el desarrolla de los derc.chos políticos de las indivichws. Dicho de otro mg, 

do, los lnstltutos po\rtlcos \lumtnt.m en Jlmanr.iones e irnportnncln en cuanto las 

capas sociales adquieren derechas para participar en ¡,, vlua de la colectividad. 

Así como en ILI anti9uedad quienes tenÍíln el rango de ciud~dnnos erun muy pocos 

c:on respecto a la masa de la pabloclón, así tamblen al inicio de las repúblicas m_Q 

dcrnas muy pocos sujetos ostentaban derechos poll\icos. Por este motivo era -

absurdo crea1· instituciones g1·andt::~ y complejas para aglutinar a quienes tuvie

ran derechos políticas. Tales individuos, n lo más, se agrupaban en clubes o fl.!! 

quef'ias asociaciones coyunturales. Pero a diferencia de la antlgUedad donde -

los derechos políticos sl~mpre fueron prerrogativa de unos cuantos, en la época 

moderna tales derechos fueron adquiridos progresivamente por grupos c:ada vez 

más amplios hasta' llegar al sufragio universal. Conforme se va ampliando la ·-

partic:ipaclón hay necesidad de Incrementar la representación y la formación de -

organizaciones polítlc:as estables y permanentes. La progresiva democratización 

y la lnclus16n de grandes grupos sociales en la vida polt'tlca Influyen dlrectame!] 

te en la consolldac:l611 de los partidos políticos. A mayor amplitud de la partlcL 

paclón, mayor comple]ldad y diferenciación de las tendencias y opciones políticas. 

1.2 PARTIDOS DE CUADROS Y PARTIDOS DE MASAS 

Los partidos conocidos como de "notables" pues no enmarcan 

grandes masas populares sino que ilgrupan " personalidades de dtrla coinposi

c:i6n socia! o fl!'rtldos de "comité" por su organización Individua! es la caracterr! 

tica ele los partidos durante todo el siglo XIX en Europa y no sufre cambios mlen 

tras los actividades políticas unicamente l~s desarrolló la burguesía en el parla~ 

mento y el sufragio es limitado exclusivamente pa1·a los notables. 

La pujante lndustrializaclón de finales del siglo pasado propi-
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ció la aparición determinante de nmsas obreras que, primero tratando de reivin

dicar su~ de.i-cclws, cncucntr;:.in formas de organización purman~nles que los lle

va a la formación dt: partidos d<: tralfojadores. Con esto tienen canales de lu

cha política que rebasa el terreno estricta111ente laboral y ll!s permit'1 el desarro

llo poi ítico. 

Los pnrtldos socialistns que entonces emergen. en A lema nin -

en 1875, en Italia en 1892, en lngluterra en 1900 y en Francia en 1905, se nu• 

tren de es~s carncterlsticas que n!sponden a l3s exigencias de las nucvns candL 

ciones socioeconómlcus de:I momento. Se hac1:; necesario entonces r.oncientlzar a 

las masüs de su reciente condición de emancipados polnlcos y activarlos en su • 

nuevo e Importan.te papel de protagonistas de la dinámica social. 

Pm·a conseguirlo, no bastó con la movlllzoción unicamenle •· 

electoral, sino que se requirió del desarrollo de una estructura organizativa es

table que permitiera la üccl6n duradera en materia de propagnnda para atraer a 

todos los simpatizantes posibles. Con la aparición de los partidos socialistas se 

Introdujeron cambios en el tipo de estructura y organiznci6n de los partidos poi[ 

th:os. Atrás de ellos se encontraban grandes conglomerados sociales, un apar!)_ 

to institucional con funcionarios de tiempo completo y una ideología clarmnentc -

definida. Cobe hacer la aclarnción de que la formación de partidos proletarios, 

después de grandes confrontaciones y debatf!s internu>. produjo una bifurcación 

en los proyectos políticos: de una parte los que acepta1·on la constitución, el 

sistema electo1'ai, la legalidad y en general el sistema republicano; de otra los ·

que rechazaron la instltucionalidod y ortaron por la vía revolucionario pa1·a lle·· 

var a cabo sus programas de cambio social. Esta polémica se planteó sobre -· 

todo a raíz de la segunda internacional dividiendo así de un lado a los partidos 

obreros reformistas y a los partidos obreros revolucionarios. c~nericamente se 

pueden identiflca1· a los primeros con las organizaciones socialístilS y a los 
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segundo~ con las organizaciones comunistas. Esta divisi6n P.s una t/f.! l~s cara.s 

teristicas perman~ntcs de los institutos políticos dP izquierda. escfsl611 que has• 

ta la fecha contlnCrn. De cualqiiier J11anen.1 .11110 y otros aparecieron en la escena 

pública reivindicando mejores concJicicnes económicas y sociales pnr·u los trabajado· 

res: cnarLol'1ron la erna11cipuci611 ubr~ra. 

Ahora blen. fn~ntt; <i los partidos de cuadros o de nolable:s -

que rlnanclaban sus agnq.JüCÍone:.. con su propio pt~cunio. los ·obrero~-. tuvieron 

que recurrir i:ll siste111a de c11olas p<lro sostener sus organizaciones. Aqur una 

de IHs primeras y rwlncipale~~ cl:fert::ncias con respecto a la estruc;turuc16n y sost~ 

nirniento du los partidos pollticos. 

La nueva estructura de los partidos de masas se desarrolla ... 

en to .. rna piramidal en cuya base so encuentran l¡1s secciones, encnrgadus de en· 

cuadrar a los miembros de una mlsnm localidnd o barrio. l:stas secciones debfon 

reunirse con cierta peridiocidad para analizar los acunteclmientos políticos de lnte"" 

rés. ffütliz~u- las labores de pros(:litismo, Incorporar a los nuevos míe.miJros y ele

gir a su propia dirc:ctiVi! así como n sus representante~ a los órgnnos centrales .. 

de pa1·tido. 

Los org~nos Intermedios e-stab"1n form~dos por las uniones o .. 

"federaciones" de acuerdo a las reglones de fas secciones cuya principal tarea 

era de coo.rdinación y, la cúspide cru conslituída por la dirección central que 

era elegida p,or los representantes al congreso nncional que era el m6xlrno órguno 

de mando. 

Aunque los sindicntos, clube::i. etc. formaro11 las crilulas orl .. 

ginales de los partidos, flleron ,,stos quienes se encargaron de r1oforznrlos e ln

crernenturlo,; con el propósito dt conseguir mayor ur.idad social y cohesión ideo12_ 



• 23 

gica entre sus representados. Cada organización de estas que conseguía mayor 

Influencia entre la comunidad. ase~¡uraba a su vez más penetración. prestigio --

para el partido mismo y más votos para el momento electoral que se traduclese • 

en mayor influencia parlumentnria. 

El sufragio unive1·sal y la Incorporación a la vida política de 

los partidos obreros producen cambios .acelerados en los partidos burguesesl a 

pesar de la resistencia Interpuesta por las élites para la formación de los partl-

dos de masas que contaban ya con gran participación en sus actlvbtas c,ffcaces 

y de tiempo completo. Sin embargo, al no contar con influencias en el ejército 

y la burocracia. estos partidos tardan en consolidarse. 

Es hasta después de la 2a. guerra mundial que gran parte -

de los partidos de comité Incorporan masas a su organización. fundamental obll· 

gados por la necesidad de contar con apoyos de base. A pesa1· de ello, su en· 

raclerística principal es que su mensaje político no estil dirigido µ SllS afiliados 

sino a lodos los electores potenciales: 11 los partidos electorales de mLJsns en -

general no se dfrlgen a una clase o estrato p¡;¡rticulor sino que tr.:1tan de obte

ner la confianza de los estratos mas divers~s de la población. proponiendo en -

plataformas amplias y flexibles. además de suficientemente vagas, la satisfacción 

del mayor núme(O de exigencias y la solución de los mas diferentes problemas -

sociales". ( 131 Aquí podemos ejemplificar con el caso del Pnrtldo Acción Nilclo· 

nal que el 7 de noviembre de 1938, anunció en voz d"I Sr. Luis H. Alva1·ez, -

Presidente de su comité nacional. que el PAN se convertirá en un partido para 

las clases populares, pero además lo hará sin modificar su declaración de princl. 

plos ni su programa de acción, es decir lo hará retóricamente con fines electore 

les. Lo mismo ocurre con el llamado Frente Democrático Nacional que tiene como 

organizaciones coaligadas a los mñs diversos grupos de antagónica filiación ideo-

lógica. 
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Otra caraclt!r'\'stica impo1·tante- de estos pJrtfdos en su oport!:! 

nismo poi' lo que Annn Oppo lo~ dl~::.i:rilJt! como 11 iltn1patodo 11 )'i'l que. sm:rlfican ... 

disciplina. lítlea, cloctri11a y tfict1cJ~ poi· stw fines es,c~ncialmcntc electorales en 

donde lus notables todilVÍ'1 juegnn un irnporlílnle pnpel por \;1 influenc.la que de-

tentnn en la sociedild. Poi· ot1·~1 ¡uwte, j¿1 configuración de los partidos políti-

cos como St: h3 visto, pued~ divid11·::;c: t:n dos ~p·andes ~rupos: 

dos pm·tidcJs de nol;.1bles y los pzwtiUos obrt:1·os. 

ahora so habJ¿¡ de or9:111i.:~iciones bu.-~jUí.::SDS o de onaaniZ~JciO!il!S socidlistas. A 

esto correspondí6 lli".!.?.~~ otra clasificilción; lu~• p.1rti<Jos de c1udnclünos y 

los partidos de masas. 

~s la o:~tn1clur~1 ~;ocird y polítlcd lu que cldE:1·ndna t::l c~u·ác

tcr de partido de cuadros o de masos, sin consicfor~ir· su tLtrnrn .. 10 (1 número ele 

miembros. 

miembros na s6to parn inc1~ement.:1r su nu:rnbresia con finl!s p0!i'ticos sino finnn .. 

cieramente ya que su economfo ~r.: b;::isa en la aportaci6n per-son¡1! d!.! todoG sus 

afiliados. 

C:(in~iderando qu~ tod¡i cumpnf\ll política Uene un costo. se 

recul'rc al opoyo ck loe militnnti~:-l q11ienes con sus uportacione::. form;.wán d ··

fondo necesario paríJ lus actividades de adoctrinnmiento y p1·opaganda. d~sll9i1-

da de la influencia dt1 los gr;:rndr::s clonadore~ p•wticulai·,:s. 

dlfe1·e11 te: 

Un pílt'tido de cu.::H.kos enfocd su:~ !:sfue1·1os de una ruanera 

se ocupa de utr~e1· a pe1~!.->onaJ12s pür sus rccu1·sos económicos, cong_ 

cimientos o influencia socit1\ que l!ll el rnotnlff1to de L:1 r.onti1.::ndL1 elt!ctornl garanti· 

e.e el mayor 11L10Hwo dt: votos que sea posible. En cuanto ;.1 su financiamiento, 
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estos partidos l"esuelven su problema con menos pero más sustanciosas cuotas. 

La Incorporación de miembros es diferente. Mlwtras los • 

partidos de masas los comprometen con principios Ideológicos. P.lectorales y ec2 

n6micos. en los cuadros de adhesión 11 es un t1clo totalmF.!nte personíll. basado en 

las aptitudes o en la situación particular de un hombre, determinudo estrictnmc!J 

te por cualidades individuales". ( 111 1 

Ln Irrupción del sufrugio universal con !;1 conse:c.uente desap!!_ 

l"iclón del oistema censalarlo trajo aparejada la incorporación de la masa a In polí

tica y la formación paulatina en casi todils partes, de pal"tidos socialislas. 

Lus características prli1cipales son entonces <iue los partidos ... 

de cuadros estan formados por cr;mlt~s deccentralizado; y poco articulados y los 

partidos de masas se basan en secciones centralizadas y muy articuladds. Unlc~ 

mente los .partidos ele masas llenen un sistema formal ele adhesión que es la firma 

de compromisos y el pago de cuotas, Los pni·tidos de cuadros no ¡¡co~tu111Uran 

ni lo uno ni lo otro. 

Como renultudo natural de la ampllac16n de los derechos polrtL 

cos, la consolldac16n lnstltuclonol de los partidos y el perfeccioomie1Ho de los si§_ 

temas republicanos, la contienda electoral so omplló y profundizó. Poi· lógica. • 

los partidos concentraron su actividad en la contienda electoral. en la lal10r ele 

proselitismo y .. en el encuadramiento del mayor número posible do ciudadanos, •• 

grupos. organizaciones, asociaciones. etc. con el objeto d1~ legrar el mayor númu .. 

ro de votos. A nivel estructural esto trajó como consr:.cuenciJ el fürtcilcdmíento 

del aparnto político-administr(Jtivo t.fo los pilrtldos, fi.Can de ciududnnos ue'm de -

masas. 



De esta forma emergen los llamados partidos de aparato, cuyo 

exponente contempor~neo es el Pal'tldo Comunista de la Unión Soviética { PCUS l. 

en dende la burocracia partidista juega un pt'eponderante pnpe\ de influencia en 

la toma de decisiones sustituyendo a la asalllblea. En cont1·apnrtid<t. puede ci

tarse el Partido Comunista Italiano 1p.e.1. 1 ya que su úpilrnta adrni11 lstrativo -

es mrnlmo y su organizaclón la ba5J en célt..il~s que operan casi milit<H"mentc y -

con gran Independencia entre sf. 

Los motivos de la aparición de estas nuevas lamias estructu_ 

rnl-organlzatlva son varias. Entl'e o\ los pueden citarse la diferencia en el cop 

portamiento polrtlco original de los partidos y su conducta actual: en los prlmi:: 

ros momentos las. difct'cnclas en cuanto a los proyectos eran notables. Realmen-

te el sistema republicano en ~sos momentos experimentaba unn gran ltnsión en -

cuanto de uno y olfo L1do se observaban orientwciones rndicnles que p13dian rom ... 

per con el sistema institucional, Progresivamente las tendencias 1·adicnlcs fue-

ron cediendo terreno en fuvor de opciones rntis modcn1das. De una u otra mn-

nera el sistem11 republir.nno fortaleció sus par5metros Institucionales en cuanto -

las organiznclones políticas se acostumbraron a respetar "las reglas del juego". 

En términos socio-económicos esto se relacionó con una disminución de la polari

dad social, a la puesta en marcha de pl'ogramas de asistencia, plancaclón de \¡i 

economía, Industrialización, aumento de la escolaridad y la urbanización. La -

movillzaclón social alrededor de los partidos dejó de tener el signo de la ruptura 

y el conflicto para entrar en un pet'lodo de establllzad6n. Obvio es que en -

per16dos de alta movlllzacl6n se hace necesurio el trabajo de base. o sea.que -

las masas participen con gran fuerza en la consecución de los objetlv<>S, pero 

en époc¡¡s de estabilidad la Bctlvldílrl politica y de gestión se conc~nt1·a en los -

cuadros intermedios y en In dirección. La contpetencln por el poder se vuelve 

menos impetuosa y adopta formas moderadas. Se pasa del conflicto abierto a -· 

ta negocl¡¡ción y el ejercicio político d~ntro de \os marcos inst'tucional~s posa a 
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formar parte de las costumbres y culttwas nncianales. 

En este orden de ·Ideas la' tesis r;xpuestn• poi· Robert 

Michels parecen demasiado rígidas en cuanto sostiene que loo partidos están do· 

minados perrnnnentementc por lns oligarquras. por contra aquí hemos visto que 

en determinados momentos el µode1· tlend" a dilatar•e y a fluir desde la base, • 

en otros tiende o concentrarse y a cor-rtr desde el vértice. De suerte que no 

siempre el poder se r:ncuenlra concentrado en la cúpula; "la ley de hierro ele • 

la oligarquía no es pernmnent~". l l SI 

La nparlci6n de los partidos polttlcos es el acontecimiento --

mas relevante de· la política moderna. Por tanto, estas organizaciones han In· 

fluído y a la vez son lnfluídus por todos los procesos sociales. En las socled!!_ 

des contemporáneas los partidos poll'\lcos aglutinan y canallrnn demanda~. expe_s 

tatlvns, Inquietudes, y descontentos de diversos sectores, al tiempo que lnflu-

yen en la deflnlcl6n de las decisiones pollticas, El estlldloso Italiano Paolo 

Farnettl analizando este fenómeno consideró que entre. la soci<'düd civil y el 

Estado había aparecido otro segmento quo podía denominarse oociednd polrlica, 

en el que podiun ubicarse Jos partidos y que servía como can31 de trnnsmlsf6n 

entre el mundo social y la esferu de las insÚtuclones públicas. l lfil Aunque -

no de manera exp!rclta Anna Oppo parece admitir esta Idea cuando afirma: 

" que los partidos transmiten lo que en la literatura soclol6glca y polnlca se 

llama la demanda polrtlca de la sociedad y qlw a través de los partidos las ma· 

sas participen en el procesa de formación de las decisiones políl.lcas significa • 

el cumplimiento de las dos funciones que se le reconocen untinimemente a los ...... 

partidos politicos. 11 (l]) De unil parte el partido recoge fu!'r~·Lls '/ dcrnandllS 

especlTicas de la sociedad suby<Jcente pllra luego c¡¡pitalizar e5a tuerza y trans-

formarla en potencia polilica. De estn forma hace valer su presencia e inter .. 

viene en la lucha por acaparar mayores espacios de poder, En su momento - ... 
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este pt'ocesotamblén esta vinculado al objetivo de lomar las riendas del Estado 

y del gobierna. 

Este mismo fenómeno ha sido analizado desde otra perspecti-

va por autores corno Gii1n F..nrico Ru~coni o Norbc::rto Bobbio quf; hon puesto de 

moda el concepto 11 merco1do económicoº l. 18 l dond~ hily un flujo de riquezas y 

en el "rnercodo politico 11 hay un flujo d~ pode1~. E>le último r,stá dividido a su 

vez: en dos grandes Jreas, el mercado pcquc:r\o y el ~1ron mercndo. E11 el prl-

mero, el partido trata de g<mnr la rnayor canticfad de adherentes promr!tiendo -

ciertas mejoras de indole e:conómicéJ o socin! si llt!ga al poder. Aquí es donde 

se obtienen los porcentajes nacionales de votación que en su momento serán uti

lizados para nlcanzur, en el gran mercado, el mayor número posible de escaños 

en el pnrlamento 'nacional. influencia en la clcfinicíón de los programas. gube1~na ... 

mcnta!es. puestos en !o~ órg<1nos de l<.i f.ldmirii~•tración pública, curules en los -

parlamentos regionales, recursos financieros, etcéteru. es est.1 ta rHWV<:J dinámi-

en del poder que caractcrizil y determina fl los partidos polnicos; en este uno -

de los razgos distintivos de l~i politica contemporánea. 

Si cornp<lramos esta nueva condición con fil situación que prl-

vaba en los orígenes nos percatamos que, cuando solo existían partidos de cua

dros éstos aglutinaban estrntos pequeños y homogéneos y sus Intereses y requ~ 

rimlentos eran transmitidos por sus repre5entantes. La polrtlca pública. enton· 

ces se cfrc:unscrlbía u la sntisfacción de estas de1mmdas restringidas y la mayor 

parte de la población tenían un papel marginal tanto en la conformación de las 

demandas como en la determinación de la poli"tica pUblica. Hnblat' de un mere![ 

do polillco en este ambiente rcsultu í:Xcesivo. Si se cornrrnrn la dinñmicil del --

poder y los actores polrticos f:n t11\0 y utn; c...i::.o se ilprec.in una diferench..1 nota

ble: rcstdngida y poco vivaz en uno, arnpliLldil y muy activ<J en ott·o. 
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El concepto de mercado político, o de mercndos polfticos 

( pequeí'o y grande), es útil rrnra conocer Incluso la fisonomía y composición de 

los partidos polrtlcos. De esti1 manera so pueden distinguir dos grnndes seg-· 

men\os de la amplia masa de adherentes que simpatizan y votan por ellos, pero 

que no milltan ni \rabalan de tiempo completo en la pollllca y los profesionales 

Incrustados en el nparato que son los que lo hacen funcionar y definen las li-

neas y las estrategias. 

1 .3 LOS SISTEMAS DE PARTIDOS POLITICOS 

Un posible criterio de clasificación de los partidos polrtlcos --

estaría dado por la relación que se establece entre base y cúpula, No en to

dos los casos esta relación es de subordinación de lo base a la cúpula como lo 

quiere Mlchels, sino que en algunns organizaciones el control de In base sobre 

las Instancias superiores es bastante marcado. El elemento colateral a este crL 

terlor y que clarifica mucho la relación dentre los dos polos es el nivel de parlL 

clpación; dicho nivel para los fines de osta invllstlgacl6n sobre todo debe estu

diarse en referencia a los procesos políticos internos de los partidos y sobre -

todo a la manera en qua esta participación y relación determina la estructura, • 

la organización y las funciones de las lnstltucl;nes que nos ocupan. 

Ot1·0 criterio de claslflcaclón se fundamenta en el número de 

partidos que componen un determinado slstemo poll\ico: "la medida en que el 

poder polrtico está fragmentado o no fragmentado, disperso o concentrado". (l 9 l 

Aqur podemos apllcílr unn cierta pauta de diferenciación: mientt·as mayor es 

el número de partidos mayor "' ti 91·ado de complejidad y de distribución del 

poder mientras que un número reducida de partidos represenlil mayor sencillez 

y concentración del poder. Ciertamente este criterio representa dificultades -

en el análisis polrtlco y corre el riesgo de generalizar demasiado la realidad de 
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los partidos µolii icos. 

criterio le agregáramos el de la Importancia o no de los pu.-tidos c.omponentes; 

la Importancia úe un pnrtldo no radica sólo "" la distribución del podei· sino ·-

también en la posición que ocupa c11 la dimensión izquierdc:-d.,,·echo. Al com-

binar el número de partidos con fu impo1·ta11cia que tienen y su ubicación en la 

dimensión lzqulerda-de1·echa se p<1ede tener una Idea más precisa de los sistemas 

de partido. De esta manera -y de acuerdo con Sartorl- se pueden establecer 

una serle de normas para ubicar a los partidos; se puede no tener en cuenta -

por no ser importante a un partido pequeílo siempre que a lo largo de un cierto 

período de tiempo siga siendo superfluo en d sentido du que no es necesario ni 

se le utiliza para ninguna mayoría de coalición viable. A la Inversa debe tenei:_ 

se en cuenta a un partido, por pequet'o que sea, si se haya en func16n de de

terminar a lo largo de Lll\ período de tiempo y en algún momento como mínimo • 

una de las posibles mayorías gubernamentales. (io 1 Esta norma sin embargo 

tiene una !Imitación pues sólo se aplica a los pMtldos orientados hacia el gobiei:_ 

no. Una segunda norma contempla la capacidad de intimidación o a las poslbl-

lldades de chantaje de los partidos orientados hacia fa oposición. u.n partld9 

es Importante siempre que su existencia o su apn.-lclón afecta a la tóctlca de la 

competencia entre los partidos y en especial cuando altera lo dirección de la -

competencia al determinar un peso de In competencia centr\peta o fa centrifuga 

sea hacia la Izquierda o a la derecha de los partidos orientados hacia el gobler-

no. 

Sin embargo hay un caso excepcional dentro de las clasiflc! 

clones, que precisamente es el que más nos lnte.-esa porque corresponde al ca· 

so de México, y que se relaciona con el partido que logra obtener durante lar

go tiempo fa mayoría absoluta. Se trata del sistema de pm·tido dominante. El 

fen6meno del partido dominante es producto de fa uniflc.ación de facciones y gr,!! 

pos en u110 sola organizoclón y que después logra obtener lo prlvacra electoral 
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Es obvío que aquí encuadr·a perfectamente el pal'tldo oficial y sus orígenes. 

Aquí surgen los "pnrtldos secundarlos" que solo existen como organizaciones 

marginadas y subordinadas. 

clasificnción: 

Utilizando el criterio propues\o se puede tener la siguiente 

partído único; put·tido hegemónico; partido predominante; blpar_ 

tldlsmo; pluralismo limitado; pluralismo extremo; atomízaclón, como se puede 

apreci:w este criterio fluctún desde In máxima concentración hasta In máxima 

dispersión. 

Al Incluir en este criterio el nivel \deol6glco podemos esta-

blecer una cierta.cohesión o polarízaclón de los partidos componentes. Hay -

sistemas donde los partidos aparecen más cercanos en sus Ideologías como en el 

caso de Estados Unidos donde entre el Partido Republicano y el Partido Demó-

crata no hay mucha diferencía. mientras que hay sistemas donde los partidos -

aparecen más lejanos en s•1s ideologías corno el caso italiano donde entre el 

Partido Demócrata Cr·ístiano y el comunista hay una diferencio muy mm·cada, -

por no citar al Movimiento Social Italiano (heredero de la ideología fascista ) y 

al de Democracia Proletal"ia (de tendencia marxista raclical 1 do•1de la diferencia 

es aún m<:Ís mnrcLida. Como afinna Sadol"i: "Aqur se utiliza el término 

ldeoloqia para denotar en primer lugar una distancia ideol6gica, esto es, el á!!' 

bito general del espectro ideológico de cualquier comunidad política dada, y en 

segundo lugar para denotar la Intensidad ideológica, o sea, la temperatura o -

el efecto de u~ contexto Ideológico dado. En términos mñs exactos, el concee 

to de distancia ideológica Interviene en la aprehensión de los sistemas de mós 

de un partido, mientras que la Idea de intensidad ideológica es indispensable -

para la aprehensión de las comunidades unipartidistas". 121 ) En este orden de 

ídeas podemos decir que el unipartidlsmo no permite la lucha Ideológica, sólo el 

J, sistema doctrinario del partido es el que campea en el paí,;. En los sistemas 
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de partido predominante y de partido hegemónico se admiten otras ideologías -

pero estas tienen una repercusión marginal o subordinada con respecto o la lde2 

logra del partido oficial. 

En el caso del bipartidlsmo hay una convivencia de dos Ideo· 

logías que alternativamente concurren en el dominio del poder y de su justifica· 

cl6n, Ninguna de estas clasificaciones afecta la estabilidad del sistema dado --

que en todos los casos se acepta el sistema republicano, En todos, excepto en 

uno que puede relacionarse con los extremos de pluralismo polarizado cercano al 

ejemplo Italiano del Movimiento Social Italiano o de Democracia Proletaria. En • 

el pluralismo polarizado extremo existen los partidos antlslstema, precisamente -

fascistas o comunistas. El partido antlsistema condensa un Impacto deslegltima· 

dor común, es decir, todos los partidos de esta índole comparten la propiedad 

de poner en tela de juicio al régimen y erosionar su base de apoyo. 

La segunda característica de la polarización es que aparecen 

dos opciones que no pueden convivir en el marco republicano y que por tanto 

tienen que resolverse con el dominio absoluto de una de ellas y la desaparición 

total de la otra. Son los casos de España que dl6 lugar a la guerra civil, o de 

Chite durante el gobierno de Unidad Populat·. o de l~lcaragua ni final del somocl;¡ 

mo. Aquí las opciones son Incompatibles. no pueden convivir pacificamente ya 

que los centros de poder son lejanos e Irreconciliables. Por encima de estos -

casos extremos de polarización# el pluralismo se caracter"iza por tener muchos -

centros de poder. 

Pani nuestros fines es evidente que la Revolución Mexicana 

estuvo caracterizada por muy diversos centros de poder que durante algún 

tiempo lindaron con la anarquía y In dispersión hasta que paulatinamente se fu!!_ 

ron Integrando polí\icamente para dilr paso al civlllsmo y a la forma de. partido,· 
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dominante. A fin de cuentas nuestra investigación llene el propósito de ana-

!Izar desde la óptica estructural-organlzaclonal este proceso integrativo. 

Dentro de las claslflcacio~es de sistemas de parlido.s enuncl!l_ 

dos es obvio que la forma que predomino en Méx leo es la de partido dominante, 

pero en recientes fechas la hegemonía del pa1·tido gobernante está dando lugar 

a un sistema de partidos más plural en donde no pretende sei- el partido único, 

sino el dominante. 

México se está acercando a una realidad política de mayor -

competencia de la que imperó du.-unte décadas. Por ello no resulta ocioso an!l_ 

!Izar bajo una perspectiva diferente al partido que ha sido columna vertebral -

de nuestro sistema polrtlco para tratar de vislumbrar los alternativas organiza

tivas y programáticas que se abren para el futuro de este Instituto polrtlco y 

de México. 
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CAPITULO Z. EL Pl\RTIOO NACIONAL REVOLUCIONARIO 

2.1. SITUACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN EL PERIODO 1911 - 1913 

El inlcio de nuestro análisis se sitúa en el período Inmediata 

mente posterlo1· a la salida de Porfirio Oíaz del país, cuar;do el maderlsmo apa

rentemente había t.-lunfodo pero hablan quedado Intactas las estructuras político 

militares de la dictadura. El ambiente en eso:; momentos era de eufo1·la por la 

salida del general Dínz, pero de incertidumbre ante el futuro polrtico del país. 

Dos hechos sobresalían entonces: la aparición de numero-

sas agrupaciones que postulaban los más heterogéneos programas y principios 

y el reacomodo de las viejas corrientes que habían apoyado al porfirlato. As! 

pues el ambiente creado por el triunfo del maderlsmo fue d caldo de cultivo -

para el surglm.iento de clubes, organizaciones y partidos políticos, pern de otra 

parte algunos de los nuevos partidos aglutinaban en su seno a simpatizantes .... 

del depuesto nóyimcn de Porfirio Díaz; tal es el caso del Partido Católico Naci2 

nal, que fue fundado en mayo de 1911 poi· Gnbl'iel Fernánclez. Ema11t1el Amor, 

Manuel F. ele la Hoz, Luis Garcí;i Pimentel, Carlos Diez de Sollano y Rafoel 

Martínez de! Campo, con el p1·op6silo de participar en las elecciones parn Pl'esi· 
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dente de la República que habrían de celebrarse con motivo de la remiricla al -

cargo del genero! oraz. bajo el lerno: "Díos,. Patria y Libertad", los católicos 

se comprometían en el programa de su partido a asumir la defensa du la saber!! 

nío nacloMI, de la libertad religiosa y de ta libertad de enseiianza. Asímismo, 

pugnabi.11"1 por !a efectividad del sufragio y l;.1 no re~le.cción, la inülllO\.· ll!cbd del 

poder jlldlcial y el combate ol agio mediante el tomento de las instituciones de -

crédito en beneficie• de la o<;irlcultu,-a y de la in<lustria. 

En el mismo 1oes de mayo de 1911 los senores Alfo•"·º 

Cravloto, José Pallares, Fern<111do R. Galvón, Antonio Navarro Cardo1u1 y Luis 

Jasso, fundaron el Partido Nacionol Independiente, que postulnba en su progr!l 

ma la libertad de imprnnta, la efectividad del sufraQlo y la no intervención del 

Estado en las ele~ciones, el fraccionamiento de la gran propiedad terdtorlal. • 

· ll\ promulgación de leyt:s protectoras del trnbajo, lJ emancipnción de la raza .... 

indígena, la inamovl!ltfad del podei· jL1dlch1I, la n.o nwlecdón del Pru5icJ1:3nte y 

los Gobernadores y líl pt'Olección Je lo:.:i b!f!nes de los comuniclndes indrgenas. 

Poi· su parte el Lic. Jol"ge Vera Estal'>ol promovió y ftmd6 

el Partido Popular Evolucionista cuyo claro propósito fue imp"dlr la anarquru 

desencodenada por la Revolución y restrlngi1· la tendencia absolutista en el -

mando del propio Madero, previo a esto Madero organizó el Partida Nacional • 

Anti-reeleccionista que formó una coalición con el Partido Nacionalista Democr_á 

tlco. El programa de la coalición fue democriitlco 'I populat· y funcionó bajo 

el lema "Sufr~.glo Efectivo. Mo Reelección". Un partido que na puede dejar -

de 1nencionarsc es el Pnrtlda Lib•"·al Mmdcano de Flores Magón, cuy;. "ólld:i -

estructura y seriedad programiitica contrastabLi con su debllidnd en cuanto a ~ 

influencia política y social. la conlien<lo eie:clorol í:ntunces se ce::ntró en las 

figuras de Madero y Dfoz. Los .-esultadas electo1·alus dieron el triunfo n 

Oíaz ele sucrti: que r>¡fode~·o decid16 de'iiconocer estos r-esult~dos y c.onvocar a -
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la rebelión por medio del Plan de San luis. 

los 11 clentrTicos 11
• la convocatoria tuvo una rápida rcspuestn en las masas cr.im .. 

peslnas quienes luego de libru1· una crutnta lucha armada obligan al c.lictar.lor 

u abandonar el pttís. Pero si bien Dfoz st-: habin retirado, todo su aparato pQ 

lítico militar permaneció put?s no habia un p:wtido u organización ulternntlvn 

que los sustituyera. 

El Pai·tido Nacional l'.nti-reelecclonista desapa1·ecc di:spués 

de un desacuerdo entrn loo principales dirigentes que deciden su disolución. ( 1) 

Mientras tanto, Don Francisco 1. Madero, lider Indiscutible 

del movimiento que provocó la di111islón de Porfirio Díaz a la Presidencia de la 

República. se clló " ¡,, tarea de reorganizar al Partido Antlrecleccio11ista. porque 

consideró que el propósito de <:Stü organización, que había sido lrnpedlr la ree· 

lección de Díaz estab" cumplido. Poi· tal motivo y a pnrtlr de su propio lmpu!_ 

so se creó el P<.u-tido Conslitucioni"'ll ProQresista, a través del cual Mridero y -

Pino Suárez se laniaron en pos ele la P1-.;sid8ncia y la Vicepresidencia de la 

República respectivamente. habiendo r·enunciado el primero al carcJo du P.-eslde!J 

te provisional. En la organización de este nuevo partido. Madero persigió como 

propósito contar con un ins1n1111•~nlíJ qtte 'i:· pP.rrnitier~ rrnliz:~r su propio poln!co; 

esto se reflejó en '·" Integración del Cun.Jt~ Conl1«il Org<mizodor en 1911 y en la 

designación de su di.-igencia. 

En la contienda de todos estos partidos por la Presidencia -

de la República. obtiene el tdunfo Don Francisco 1. Madero. Sin embargo. -

estas organizaciones tuvie1·on una vida efímen:i dubldo a In falta de nr1·nigo pop~ 

lar aunado a la comisi6n ele error~s en la línea st::guld;J por los p,1rtldos. que se 

reflejó en la lnte'-Jl'ªCión do la XXVI l..egislatLll'<i. El partido maderista que er~ 

el Partido Constitucional Pt·o~¡1·e5istil, ~m un af~tn de conciliar a l;;¡s diversus 



.39 

fuerza5 poli\icas. postuló a rcconocídos simpatizantes del antiguo régimen, que 

al quodM Integrados a la l<:gislaturn se convirtieron en sus enconados detrae· 

lores. 

Los diputarfos sin distinción del portido al que pertenecieran 

se dividieron en dos grandes grupos: el de los legisludo1·es que simpallli1ban 

con el régimen y el de los que pugnaban por el retorno ni pasado. Esta ero 

la situación que prevalecía cuando 1., usurpación hucrtista ensombreció de nue

va cuenta el hod2antc nacional, e.s decir, lo!> partidos cila~ecian de una influen

cia efectiva en la vida política del país. 

Esta situación pfevaleci6 hnsl.u In promulgación de la Const!_ 

tución de 1917 y lo ernisl6n de la Ley Electoral de 1918. 

2.2 SITUACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN EL PERIODO 1918 - 1929 

La promul!]ncíón do In Constitución de 1917 y el conjunto de 

leyes que de ella emanaron tuvieron como fin principal el de dar órden y cohe· 

rencía al nuevo Estado Revolucionario y dnlinear al proyecto histórico de la na· 

ción que pone especial énfasis en el renglón de la justicia social y las rdvlndl· 

caciones de los derechos de !os obreros y los coinpeslnos. Estas razones ha• 

cen comprensible el hc:~lw de que el Constituyente de Querétnro no haya dedi

cado sus ¡¡fones ~ la concepcí6n <fo In participación cíudadun<1 en In vida públi

ca. como to se1~ola cl.aramenle Vicente Fuentes Diaz en su obra las Partidos Po

lrlicas en México, "El Congo·coo Constilllyente de 1916-1917 no se ocupó, ni po

dla hacerlo rn'te HI rcclu1110 de (J5Ul\ttis dt: mn~ vit<'\I e inmediatt1 Importancia .. de 

la concerniente a la pnrticípnción organlrnda de lo> ciudadunos en l<1 vida públi. 

ca, es dedr r de In organiznción de partidos. Esto no quiere cfoclr. ni mucho 

menos, que los Diputados Constituyentes se hubicuen nlvldado del progreso --



democrático del país. Ese precisome11te era su Ideal, aunq•J'' "" varios de --

ellos ~e fllílniti:stur..-i un fu1·mJ \'~9ª o nebulosa, 

terísticas e5pt:!c!¿\!cs y con probl<:mas lgunhnente especiutes n.:,cido, de las dr'"' 

[ 2) 
Comc1 htt quedado npunt¡icJo, en la a9eHcin de prioi·iduUes .. 

nacionnles del Constitll)'t.!.nle de 1917 las reivindicncionos dt! ohruros. y Ci..Hllpe-

sinos tenían el primer lugai·. 

Esta fnlta de • -pniznci6n del pueblo, pare pal'ticip:,r ~et!_ 

vamenle en la vida pública, p!'ohijo unil n1.H~v;:i situüción que habría de previl .. 

lece1· durante largo tiempo en l;:i vid¡¡ políticn de Méxlcc: el caudillismo. 

Fuentes ornz. explica las Cí.)\.ISílS que generuron el 5urglmit:nto y la acción po-

lítico tle los caudillos de la siguiente mane1-;i: 11 sin educación polrtica y sin -

partidos que: se la formnran, el pueblo se entrcgi:'I a los caudiHuf, q1..HJ !o habfon 

dirigido en el campo de Ja lucho il1·1naUo. se movilizó en torno a ~llos1 los con .. 

virtió en intérpretes de sus exigencias y dejó a su iniciativo y a su Inspiración 

la solución ele los problemas. Y tos CC\Utlillo';¡, q1..1t.! habfon convivido con ef .... 

put!blo en los campos <le bnL:dl;:i, qut> habíon cnptndo su c6!era y sus unslas, ... 

que sabían di; sus fatigas y 5us ~spernnzas. y que trai'un del escenario de fa 

tu cha la emoción, u/ aliento, \u euforia qui~ 1n::ccsariaml!nte debe producir la ...... 

unión con !ns rni1sas en el tn:mcc drainritic:o y común que oscila entre la vida y 

I~ muerte. s11picron cvsi si~mp1·e entendF!t' !os deseos pop~lores 11 
( 
3 ) 

Dura11te el c,egundo semesu-e de 1916, el Presidente 

Ca1Tan za emite la Ley Electo¡·3! que n pesa1- de sus nvi\nces en materia Ue par. 

ticipaclón de los partidos en el prnceso electoral, tuvo poco efecto en la n1a· 

lldad polfticn. del pai's, en tílnto c¡ue ~us dbposiciones estaban concebidas paru 

un mt.!dio en el que existi&ran auténticos pcwtidos polrtlcos que la!! ocatarun y 

el México de ei,tonci:.·s contr1bn npenc1s con <i!gunos partidos que lntentilban sus 
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primeros pasos en la polrtlca; "la Ley c1cctord\ de 1918 era como una acta de 

nacimiento expedida antes de que viniera al mundo la criatura" (•i i 

Esta era la situarióll que imreraba en aquella época en la 

que sin embargo empezaron a florecur \05 deseos de organización p<>lítica a 

trnvés de la fundación de pequer1os purtidos político» que se llegaron a contai· 

por cientos y en todos los cuales el común denominador era que sus miembros 

se aglutinaban en torno a la person"lidad de un caudillo. La coberturü terr!.. 

to1·ial de estas organizaciones cm de poco alcance, e1·an casi siempre locales y 

en algunos casos como en el de la Ciudad de Méx leo su ámbito de Influencia so 

reducía a una colonia o a algún barrio. De entre todos estos, destacaron por 

tener lmplantac16n en toda la geografía nacional, el Partido Liberal Constituclo

nalista, el Partido Naclonal Coop<!ratlvlsta, el Partido Laborista y el Partido N2 

clona! Agrarista. 

Al término del periodo bélico de la Revoluc!6n Mexicana y -

el inicio del período de pacificación se comenzaron a formar múltiples agrupa-

clones. De la organización armada se tenía que pasal" a la 01·9anlzaclón polí-

tica. Es por este motivo que van desaparetlendo los ejércitos acaudillados y 

surgen organizaciones soclales. De un momento eminentemente militar el país 

se mueve a un momento preponde.-antemcnte poli\lco. 

El primero de ellos, el Panido Liberal Constltucionalista -

fue fundado a.,flnes de 1916 bajo los auspicios del general Benjamín Hill, del 

Lic. Jesús Acul'la y del lng. Pastor Roui\ix. 

Sin embargo vería sus mejorcs momentos bajo la prntección 

del Gral. Alvaro Obregón a quien en la época le fue atribuida la partenidad 

de esta organlzoclón. El propósito fundamental del nuevo partido e1·a enfre!J 
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tar a los restos del porflrlsmo y del huertismo que todavÍíl tratab•n de entorp,!l 

cer- las ncciones de los revolucíoruiríos. 

l~o obstante que el Partido Liberal Constltuclonallsta postuló 

la candidatura del Gral. Alva.-o Obregón o la Presidencia de la República. sus 

relaciones con el caudillo sufrieron deterioro trnte los prlm&r::is acciones indepe!} 

dientes llevadas a cabo por los diputados de eso partido entre las cuales se con 

ta ron la solicitud en 1921 o Ob1·egó11 del envío inmediato del 1wesupuesto de la 

Federac16n ni Con9reso de la Unión; el intento por implantar en ~l~xlco un régL 

mr,n parlamentario mediante la p1·esentación de un proyecto de Ley en 1921 y el 

envío de un memori\ncium al Presidente Obregón en el que se criticaba la actua-

ción de algunos Sccrdarios de Estado. De este lÍltimo suceso, hay un testirn_q 

nlo Invaluable dél Lic. Eduardo Nerl, dirigente del Partido Liberal Constltuclon!}_ 

lista que señala: "respecto de las relaciones del partido con ul gobierno del -

General Obregón, fue.-on en sus comienzos muy cordiales, pues el partido lanzó, 

lo pagó y sostuvo su candidatura a la Presidencia de la República. poslerlonnen 

le yallosos amigos de Obregón. entre ellos los generales Plutarco Elfos Calles y 

Francisco Serrano procuraron y obtuvieron su dlslanclnmlento. Muerto el Gral. 

Benjamín Hlll, principal apoyo del partido, este se desbarató. Y como sus 

mlembo·os acordaron llevar un memorándum al Presidente Ob1·egón en que se at!! 

có la conducta de algunos Secretorios de Estado, lo cual hizo por conducto de 

los Licenciados José Inés Novelo. ignacio B01·r.,go y Enrique Portee M~n9ei, 

quien ley6 el memorándum, se acentúo el distanciamiento con el Crol. Obr~gón"\ 5 l 

Es pertinente destacar 'la importancia que los dil"igentes del 

Partido Liberal Constitucionalista concedian en lo vida del partido a los caudi-

!los que lo nuspklnbLin, en este caso, los gene1·ales Alv1.lro Obre9ón y Benjamín 

Hill. La notable lnflue11cin de ~stos se reflejó en las elecciones el" dlputndos 

federales de 1922 en l;is que las diferencias col\ Obregón les hicieron perder -
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Influencia frt::nte o otras orgonlzacinnes q111! cont<lbnn con In simpatía del caudl ... 

1104 lo cual !(.Js llevó a la tott1I cicsinlcLJl'dt:iOn cJd partido t~n 1!H3. 

El Partido l~¡1cio11ol Co1operatlsta surgió a la vida polnica aul?_ 

plclado por el Lic. Manuel Agulrre Berlo11ga, Secretarlo de Gobcrnnción del 

Presidl!nte CnrrnnZil. Fue fundado en ;,gosto de 1917 por un grupo de cstu-

diantes encabezado por Jorge Prieto Laurcns, siendo su primer presidente el --

general Jacinto B, Tr<iviño. El pro9rJ111a del partido postulaba el fomento al 

cooperativismo corno solución a lo> problemas económicos del pueblo y fu ente de 

la democracia aconómica; la rrncionalizLlción de la tierru y de las grundes indus

trias de servicios públicos; el Impulso a la elección y el prog1·eso de las comunl. 

caclones. La sustitución del ejército por guardias ciudadanas; la amp\lación -

de la educación pública y la autonomía de los centros universitarios y' técnicos 

de enseñanza; la supresión de la pena ele muerte y la modificación du los c6di· 

gas penal y pt'ocesa\ y la programación del principio universal de no Interven

ción en el orden internacional. 

El Partido Cooµe.-ntista encaminó su acción casi en forma -

exclusiva al terreno electoral, lo que le procuró la obtención de distintos Cflr· 

gas de elección popular; alcanzó su auge pleno al integrarse la XXIX Leglslat!! 

ra en 1922 en la que obtuvo el dominio absoluto con l'i apoyo decidido y decisi

vo del Gral. Alvaro Obregón. 

El P.N.C. selló su destino al adherirse la mayor parte de -

sus miembro:; a la asonada encabezada por Adolfo de Ja Hue1~tri cuyo fnlcnso -

significó también la derrota y desaparición el~ \r, organización pvlilica coopera

tlsta. 

Una de los organizaciones mas importantes de esta etapa. 
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por '" filiación obrerista fue el Panido Labot"ista, fundado por los diriguntes 

de 1;;1 ConftÜtH'dci6n f~~valucio1"1ri•1 de Obn:ros Mexicf.lnos (CROM}, t:ncabczn

dos ror Luis M. Morones en ol ai~o d& 191 Q, ( G l El programa de "';tu organj_ 

1ac:ión pu9n~1b¡1 por ln rtivindicución de los dt:n~c.:ho':i cit.' los trnbajad .. n·es tn -

términos mas ~i1·emiales que político5-. 

G1·al. Obn?gón, los luborlstas íJpoya1·on 5U candidatu¡·a n la Presidencia tlt:. la 

Repúblici.i y siendo Obreyóll Presidente, \ü:i lí:ibo1·istas se convirtlenJt1 también 

e11 instrumento del caudillo en el jue90 de los pa1·tidos que este con\; ·ilaba y 

a los cu~\es chlba mayor o meno1· fucru1 a su libre n\bedrío, La f~lt.1 de ··-

cumplimiento du las exigencias de lús laboristüs para obtener mayor número 

de posiciones políticas provoc6 un distanch.unionto de estos con el Gral. 

Alvaro Obregón. 

A la llegadil del Gral. Plutarco Elfos Calles a la Presiden

cia de la República, el Partido Labol'ista se convirtió en el partido del poder 

y su lider Morone5 en Secretarlo ele Industria y Comercio. Su negiltiva a 

apoyar la nueva campaña ele Obregón a la Presidencia fue sumiendo c;wadual· 

mente en el aislamiento a su partido, primero motivado por el propio Obregón 

y despues de su mut!rte por l:J desconfianza que Inspiraba o sus seguidoras, 

Con el propósito de promover !u reullzaclón de las asplr~. 

clones de los campesinos plasmadas en la constitución do 1917, en el año clt> -

1920 se funda el Partido Nacional Agrarista por un grupo encabezndo por 

Antonio Ofoz Soto y Gama. Esta organización como todas los dti su época -

guardó una cercana relación con t:I Presidente Obregón, quien durant<: su 

período como primer mandatario s.e cornp1·ometló a llevar a cubo lí:1 n.dormli 

ngrí.lt"Íí.l. Durante el período l're,idenclal del Gral, Plutarco Elfos Calles. 

los et9rarist;1s quedaron en desgrncia por-q11e no contabGn con la simpulía Ue 

á5t·.:. Durl'nte la campaña rer:lr;ccionist¡-1 du Obregón cob1·nrrJn nuevos bríos. 
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pe1·0 a la muerte de este volvió a declinar su presencia que fue nulificada me· 

dlante algu11as maniobras polrtica> ele grnpo• callistas. 

Al mismo ticrnpo riu~ se desar·rol\aba la acción lo~ partidos 

nacionílles como los qtH! han queda<Jo desct·ltos surgierun tJmbién p~irtidos du -

curílctcr laboral que actuaban CJl'<Jnnizntla y tenuzmr:nte tn i!l~¡unos lu~FWUS del 

parg; de entre e~tos c.Jestac¡in por 5U arraigo y fue:1·zn el Partido Sociulista dE! 

Yuc,1tán que. fue fundado y di1·igido por Felip1: CatTillo Puerto y el l;.:i-tido Sg 

cialista Fronterizo. cuyo func1~1dor y 9ui'¡1 fue t.:I mismo Emilio Po1·tes Cdl. 

El Socialista de Yucatán estuvo a punto de adherirse a la 

Tercera Internacional por lnlcfntlvü ele su licle1·. sin ¡:::.mha1·go. este propósito 

no se cumplió por la acción de miembros de IH CR0~1 que fueron Infiltrados • 

en su organización. 

El Partido Socialista Frontedrn postul11ba que los fundan!'_ 

ríos públicos son servidores de la comunidad, que deben tratar al p(1blico con 

toda atención, cortesía y respeto y cuya vida pública y privada deber ser un 

ejemplo para el pueblo. La vida de este pilrtido se d~:;urrolló funclamenlahne!J 

te en el Estado de Tamaulipas y algunas de lo> fornias de su organización fue· 

ron adoptadas para dlseiiar el modelo de pao·tido que sería el Partido Nacional 

Revolucionado. Es el propio Emilio Portes. Gil, cli1·i9cnte del Sociali4tn Fron· 

terizo quien asr lo afirma en relrición con la inminente fundación del Purtido • 

Nacional Revolucionario que: Hante la nec.:&sidiid, tun patente, de 01·9~1nizur 

ese partido unifíci3dor, necesidad reconocídn por túdos lus 1·evolucio1Hwio$ que 

militan acliviJmentt! en las filas de la luch...i sticial, por ~1l\LH.:llos cffa!;;, 1105 dimos 

a In tarea de organizurlo. Se sentílron las b:ises. adoptiindose en lo Hencral, 

los estatutos del Partido Socicillsta Fronterizo". ( 71 
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2.3 LA FUN()ACION DEL PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO 

La fundación de:/ P;;1rtido f'-Jc1cion<1I Revolucionario es un he

cho histórico fundamental en la vida de México. que por una parte representa 

la culminación de los esfuerzos de los revolucionarios por hacer viable el proye~ 

to de la Revolución y por la otra marca el inicio de la etapa Institucional de 

esta, Para In mejor comprensión del proceso político y social que dló orí gen a 

tu organización polrtlca de los revolucionarlos, resulta pertinente revisar los an

tecedentes, el orígen y la evolución de los partidos que entre 1911 y 1929 pre

tendieron dar cauce y sef\alar el rumbo a la actividad política. En este con· 

texto es necesario distinguir dos periodos: El primero abarca el estudio de -

los partidos que desarrollan su actividad desde el primer triunfo de la Revolu

ción de 1911 hasta el cuartelazo encabezado por Vlctorluno Huerta en 1913, y -

el segundo comprende el anlílisls de la acción de los partidos bajo el nuevo or

den constitucional desde su promulgación en 1917 hasta la fundación del Partido 

Nacional Revolucionario en 1929. 

Fundado el 4 de mm·20 de 1929 por la Iniciativa del ::omité 

organl2ador que presidía el Gral. Plutarco Elfos Calles. el Partido Nacional Re-

voluclonarlo se propuso como objeto fundamental de su acción: "mantener ele 

modo permanente y poi· medio ele la unificación de los elementos revolucionados 

del país, una disciplina que de sostén al orden legal creado por el triunfo de 

la Revolución Mexicana, y definir y consolida.- cada día más la doctrina y las 

conquistas de .Ja Revolución, llevando a los puestos representativos a elemen

tos que por su filiación, idoneidad y moralidacJ. garantizaban los postul¡idos de 

ki misma y las aspiraciones gener-ale~ del puís 11
• 

"El Partido Nacional Revolucionarlo, por consecuencia, to• 

mará parte activa. por rnedio dt; SWi ór~ni1os constitutivos. en todas las luchas 
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políl.icos de la Repúbllca". ( B) 

Si11 duda alguna, poi· lil importancia de los hombres que con 

vacaron el csfue.-zo para su fundacl611, por la fo1·ma de la estructura organirn

tiva elegida para constltuíl"lo y poi· el papel que había qui; jugar e11 el momento 

de su fundación. el surgimiento del Partido N¡_¡cional Revoluclonario es un suce

so que contribuyó de manera fundamental a consolidar el triunfo de la Revolu

c\611 Mexicana. El Lic. Ernllio Po1·1es Gii que fuera 2 veces Presid<onto de su 

Comité Directivo Nacional dá cuenta de ello en su Autobiografía de. l<1 ltevolu

ción Mexicana cuando seihla que: "La fundación del Partido Nacional Revolu

clonaf"io fue uno de lo~ acontecimientos políticos lfüiS importnntes en í.!1 devenir 

histórico del movimiento revolucionnrio mexicano. aún en marcho. Constituye 

hoy, sin discusión alguna, la Institución política de más arraigo en las clases 

populares del pals. Marca una cumbre nlcanznda por el ~sfuerzo; señala unu 

conquista, la firme conquista clul imperio ele la legalldnd y de las Instituciones; 

obre un nuevo campo al desarrollo de la vida política de la nnclón dentro de -

normas fijas y de elevada cualidad ética, y nflnm1 de 1nanera rotunda e lncon • 

movible la unificación de los elementos revolucionados genuinos, asegurando • 

para el futuro, a sus elementos. y de acuerdo con la doctrina afianzada del -

estado, la dirección políl.lca, administrativa e Ideológica de las masus traba)ado-

1·as, obreras y can1pesinas del país, que constituyen la abrumadora mayoría de 

sus habitantes. 

"El Partido Nacional Revolucionario surgió como una nccesl· 

dad biológica, en momentos de aílicc16n, ele clesorlentació11 y de duda, cuando 

era necesario un organismo capaz de acabar con la Inmensa niebla de las Inde

cisiones polítlcils; capaz de represr:.ntar y aurrnr todos los elementos revolucio

narlos de la república, sostener, por Gnclma da todo y do todos, los postulados 

y conquistas de la Revolución Mexic~11a. 
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"El Partido Nacional Revoluciona1·io, Instituto Político de la 

Rcvolucl6n Mexicana. fue el crisol en el que se fundieron y cl"lstallzaron vlc· 

jos ilnhelos de bienestar y dt mejoramiento del pueblo, concebidos en las horas 

di= esclavitud y de5espe1·anza, aninsucios con lc1 sangre vertidn d~ todos \üs cam-

pos de lucha. y m.Jnt1mitlos i"I flote, con esfu.::1·zo tenaz, onmedio de todas las -

tonnentns a pesar de lodos los n~ufragios." l~I 

Anl1: 1~1 dispcl"sión polltir.o-rnilítar que sufría el pais y ante 

el n:to de construir 1:1 nuevo régimen, el P1·esidente CtJlles tenía que realizar ·· 

u1rn función mediadora entre lus diversas fuenas qu~ ocupaban la escena públi-

c11 nacional paro conjuntarlas y darles cauce institucional. A fin de cuentas se 

trataba de forjar el nuevo sistema. La lallor de mediación no s6\o incluill lu n~ 

gocLJcidn y el diálo<Jo con los c<:iudillo·2 rnilitnres sino que en muchns oc<Jslone:. -

en esa misión tenia c1ue echar enano de la fuerza paril obligar a quienes seguían 

ln5istlendo en et uso de la violencia entrm· en l(Js nucViJS formns institucion;:1les. 

Este paso lo incluía n él mismo; tenfo qlJe eliminars~ como posible cnndidato. 

U; muerte de Ob1·cgón cnsei'\6 que el cambio de lo reelección ya no debía ser -

tronsitado. Además formalmente se clirnin6 crnnu elector de su sucesor al rece-

noct:rle ni Congreso facultades pcJra tal nsunto pe,.o tL.trnblén eliminó u los t.:audi-

llos como posibles candid..ilos al señalar qut: dt.:bía ser un civil quien ocupara -

la Presidencil.1 de la República hasta que se celebraron nuevas eleccicne::;. ,'\si 

puus con el av¡-¡l del Congreso y con maniobras po!rtlcns muy ngudns F.milio 

Portes Gil ocupó la Primera Magist1·atura. 

Ante este panorama su presti~Jio politico creció ni cunslituir_ 

se en términos rcüles CQlllO fi9un1 siluad.:i por encima de. los confllc.tus el~ co-

rrientes y fuerzns. Pt'.!l'O quedaba In tnn!~ de for·jnr las nuevus Instituciones 

y In primera de ellos fue el Partido Nucionol Revolucionario. Como figura tu-

telar tue llamoclo "Jefe Máximo" dignidad que ocupó do 1929 a 193•1. Paradói!,_ 
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camente se situ6 por encima de los pre~lclentes y poi· ello a ese periodo se le ~ 

conc1cP. como el 11 max.imalo 11 : pero e.sto h! dió un enorme pode1· ;,rbilral para Cll!!l 

plir la mi~ión ele forja!" el nuevo Estodo. A."i como la mlsl,)n era extrno1·cllnaria, 

así también la oposición a ella era muy fu~rte: In mitad de! ,,jórcltu se levantó 

en armas y por ello Cíllles ocupó la Scc1·t!tur·ia de la Defensa y sofocó fd tevnnt!!_ 

miento, di:: paso dominó la rebelión cri~ter-u. Las fut:rzas que lo 1·esp~ldaron 

fueron nlgunos caudillos que se pasaron dL: su lado, el ejército constitucional, .. 

lo~ Citmpesinos armados. la burgucsfo t!lllt:!1·9ente y pequeños núc 1 ~os obt·eros. 

El Pa1·tido Nacional Revolucionat'lo fue un partido que lnte-

gró a muy dive1·sas organizocianc5., c~iudillos y polntcos regiona1es. En contra 

de su ostablecimlento se pronunciaron los militares Insurrectos y sobre tocio el 

Pílrtido Laborista Mexicano que era el lirazo polillco de la CROM de Morones y 

el Partido Nacional Agrarista. El otro partido que empezó a funcionar on ese 

entottces en realidad no podía decir muchr, al respecto pues estaba pr¿scrlto y 

ta mayoría ti~ sus líderes estriban en la c6rc:el. fue el Partido Comunista. 

El Partido Nacional Revolucionario, se convlrtio en el media-

dor institucional que hacía falta pa1·a hacer a un lado a los caudlllos que si --

bien seguían gozando ele autonomia e Influencia en las diversas localidades, ele 

otro tenían que respetar la disciplina política y tnllltar que la nueva realidad -

exigi'a. Dicho ele otro modo: si de una parte las organizaciones que encab~ 

zaban los caudillos hacían patente su peso real en el marco nacional, de otro -

esa autonomia no e!"a absoluta sino relativa en cuanto la figura de Calles estaba ., 
respaldada por el poder de muchos militares -en primer lugar los constitllciona-

listas- y por corrientes sociales y política muy variadas. 

En lo qu" se 1·efiere ul nivel Ideológico, el Partido Nacional 

Revolucionario enarboló el constitucionalismo, el nacionalismo, el agrarismo y -
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el obrerismo. Estos principios sintetizaron el idearlo de la Revolución Mexica-

na. 

Las bondades de la nueva organización se dejaron sentii' de 

Inmediato pues bloqueó eficientemente lu presión de los ohregonistos que querían 

impone1· a alguna persona de su filiación en la Presidencia de la República. El 

candidato del partido fue el ingeniero Pascual Ortiz Rubio. El partido planteó 

nuevas formas de hacer política al ocuparse de las elecciones en todos. los nivec 

ltHi <le gobierno; actuó como reprr:sentante ante el CJObierno de las fuerzas soci-ª. 

les y regionales que: lo compfJnfon; el tipo de decisiones que tomó fueron más - .. 

institucionales y menos personales. Las nuevas formas también fueron palpables 

al momento de sobrevenir la crisis que culminó con la renuncia de Ortlz Rubio -

cuando el Partido llamó a la disciplina y encontró los cauces necesa.-los para re-

solver el problema. 

El Partido Nacional Revoluclon¡irio desempef\6 dos nuevas ta-

reas: la ideológica con el fin da apoyar y orientar las polltlcas del gobi!!rno -

revolucionarlo y la legislativa al ocupar hegemónicamente el Congreso. Al res-

pecto debe señnlorse que así como las mnbiciones pollticas a nivel presidencial -

llegaron a su culminación con los intentos de reelección, as! también esta obse-

slón por continuar en los cargos contagió al Congreso por lo que los diputados 

tnmbién presion~ban por reelegirse. El partido los llamó al orden. como '1fi!: 

ma González Casanova: 11 EI pdncipio de no-n:dección fue instalado p~ra sie!!' 

pre en el Congreso de la Unión con apoyo de los Congresos provincianos ... 

Ningún presidente, gobernador, senador, diputad<:' podría reelegirse, aquellos 

de por vida, éstos sólo después de un periodo en que dejaran de serlo ... se -

aseglll"Ó la movilidad política y se sentornn las bases de lo estabilidad del Esta

do" l 10) 
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51 bien en sus orígenes el Partido Nacional Revolucionario -

fue una coallclón, tres a/los después al cita.- a una convención ya no llam6 ~ -

los grupos y organizaciones que lo habían con~liturdo sino que ese evento se -

ll1ivó a cabo ya como un Instituto bien estructurado. Un afio después los par· 

tic/os regionales que lo habían formado fuc1·on cancelados. 

No puede dejar de subrayarse el hecho de que al mismo -

tiempo que se consolidaba el Partido Nacional Revolucionarlo se consolidaba -

ti1mbién el Estado Nacional. Es más, uno y otro se Influyen mutuamente. 

De manera que creación del nuevo Estado y formación del nuevo partido mar· 

char juntos. La subsistencia de organizaciones regionales o nacionales opue~ 

tas " este proceso se vieron desde entonces como posiciones contrarias a la --

unidad nacional. Aquí i"\acló la identificación -que no fusi6n- entre Estado y 

Partido. Esta relación es definida por Luis Javier Garrido de In siguiente -

inanera: "El papel que el Partido Nacional Revolucionario comenzó a tener --

desde finales de los años veinte, fue de decisiva importancia en la consolida-

clón del aparato estatal posrevolucionario. A 1 mismo tiempo que permitió al -

régimen callista contar con el apoyo de una cierta base social organizada, el 

partido comünzÓ a fu11glr como un órgano de legithnaclón electoral. El 'partL 

do de la Revolución' tenía et apoyo no sólo de los representantes de la mayor 

parte de las a1·ganizaclones poll\icas y sindicales existentes en el país sino -

que, al p1·esentarse como el Integrador de la nación y el legrtl1110 representan· 

te de 'la Revolución', podía prevalerse de representar a amplias fracciones de 

la poblac:lón que no estaban organizadas". l l l) 

Debe advertirse que el Partido Nacional Revolucionario si

guió teniendo vigencia durante cuatro a~os dentro de la administración de ---

Lázaro Cárdenas. En el comienzo de su gobierno la dificultad política funda-

mental se centró en la presencia del "maximato" y la necesidad úe superar esa 
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etapa y robustecer la figura presidencial fuera de toda influencia. Por ello -

os que C:'irdcnas desde un prl11cipio advirtió que disciplinaría a toe.los lo; 11ú-

clcos ca u di 11 Islas-callistas. La estrategia política que siguió el exgobernador 

de ~1ichoadn consistió en dominar la estructura organizativa del Pa,.tido Ma .. ional 

Revolucionario. es decir. de una pa1·tc buscó' tener de su lado a los cuadros me· 

di"s del partido y de otra trató de ampliar la base social de la organlznclón. 

Para comprender esta conducta se debe lomar en cuenta que los dos pilares --

dél sistema político mexicano desde sus orígenes fueron el Partido y el Preside!} 

te de la R epíd .!Jea. En estas clr·cunstanclas el PrQsidenle tenía de su lado a -

un;i parle del gabinete. pern el P:.rtldo estaba dominado casi en su totalidad por 

los call1·.tas. IJe uhí que su estrategia se centr6 en sacar del gabinete a quie-

nes no le fueran leales y sobre todo uomln•ir las diferentes Instancias que comp2 

nían al P.N.R. 

Las condiciones estaban dadas para dominar a los grupos ca-

ciquiles mediante la organización masiva del partido, o sea, transforma>: su estrus 

ttll'a instltuclonal. 

Aquí la astucia y sensibilidad del divisionario de Jlquilpan -

fueron básicas para entende1· las condiciones y la madurez de los' obreros y cam 

pecinas mexicanos y transformarla en elemento Indispensable del Pa1·tido. Cler, 

lamente el Partido Nacional Revolucionario había cumplido un papel fundamental 

en la tarea de paclflcac16n y organlrnclón política del país, pero todavía carecía 

de una amplia ,base social de sustenlac16n. "Esta situación fue sin embargo suJ:! 

estimada por Calles y el presidente Gral. Lázaro Cárdenas, pudo convertirse así 

rápidamente en el líder de las fuerzas populares organizadas fuera del control -

del ílpílrato callista." (l 2 l 
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2.q ASPECTOS IDEOLOGICOS Y PROGRAMATICOS DEL NUEVO PARTIDO 

Ltt muerto del General Obregón dejó al descubierto la dobl-

lldad de un sistema polftlco cimcnt;.1do casi exc.luslvamente en la personí.llidad y 

la capacidad de lidere~, 

La crfsls política derivada de usto magnicidio brind~1 la opor, 

tunidad para que 11e delineara ti'!mblén su solución. El Presidente Plutarco .... 

Elías Calles en su mensaje del prímero de septiembre de \928 y refiriéndose a 

estu situación planteó la neces.ldnd de: "orientar definitivamente la polilica --

del país por rumbos de uno verdüdera vldo lnstltuclonal 11 para, 11 pasar. de una 

vez por todos, de In condición histórica de país do un hombre a lo nación de -

lnstltucionn y de leyes". En ese mismo m!:nsbje. el Presidente Calles. conte!!' 

piaba como necesario: 11 el establcclmicnto para regular la vida polnica. de ·-

reales partidos nnclonale:s orgánicos. con el olvido e lgnorancl~. en adelante, -

de hombres nccesurlos como condicl6n fntel y unlca para la vida y tnmquilidoc.J 

del pals." (l 3 l 

Desde sus origenc6 ol P.N.R. de:claró que: aceptaba en -

formo absoluta y sin reservas de ninguna naturaleza el r~glmen democrático y 

la forma de gobierno esloblecldos on lo c6ns!l!uclón poll\lco de los Estados --

Unidos Mexicanos; sostenía ol propósito decidido y enérgico de hacer cado vez 

más efectivas en México la labor del sufrnglo y la validez del triunfo de líls 111!!_ 

yorías en los comicios; asentaba tambl~n la Intención de procurar por todos lo!> 

m!!dlos. n su alcnnco. la cshbllldad dti los CJoblernos cmi'Jn.zidos da su acción poi[ 

tita. El documento declarativo del Nacional Revolucionarlo ser.alaba como una 

de sus finalidades e5Cnclalcs la: rcallzaci6n da un mejor medio social y anhelo de 

alcanzar pnra el pueblo una civillzaclón superior. nmnlfestabn su preocupación 

poi· el mejoramiento lntegr-al de las mnsas populares. la emancipación de los tra-



bajaclorcs de las ciudades y del campo y coi1sidcraba necosario para ellv la rna-

lirnción de los preceptos contenidos en los anículos 27 y 123 de la Constltur.lón, 

así como líl Ley del G de 1.rnero de 1915, R econocii:J I¡¡ declarnción do principios. 

f!ll las clases obreras y campesinas el facto1· sociíll mó¡; importante de la sociedad 

111Hxlcana y demandaba la creación de nonoas legales de protección y clvlllzaclón 

para los indígenas. 

En lo referente " la integración del poder p(tblicu, la declar~' 

r.ión de principios del Partido Naclondl Revolucionario asentaba que ;;i2ndo este 

un f.:ictor concurrente en la realización de sus postulados, su Integración debía 

hacerse con hombres de Ideología revolucionaria que estuvlern moral e íntelec-

tualinent•, capacitados pai-a llevar a cabo la realizución del programa patriótico ~ 

de la Revolución. ' 

2.5 LA ESTRUCTURA ORGANICA 

El naciente partido reconoce u los partidos regionales que --

agrupa, una absoluta autonomía en todo aquello que su refiere a las cuestiones 

locales pero establece una estructura vertical para resolver los asuntos de cará!: 

ter nacionol. 

De esta manera, los órganos que constituyen al Partido Na-

cional Revolucionado paro su funcionamiento. son el Comité Municipal; el Comi

té de Distrito que funciona de manera Intermitente ya que los propios estatutos 

ecl"blecen que serán de canlcter eventual parn la época de elecciones de diput~ 

dos y senadores o de elecciones de diputados locale>; ,.¡ Comité de Estndo o Te

rrílo1·io y, en el vértice, el Comité Directivo Nocional. ( lli J 
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El Comité Municipal estabu integ1·ado por cinco miembros -

corno mínimo y su directiva constaba de: un presidente!. un vicepresidente., dos 

ser.rt:tarios y un tesorera. figurando los restantes como vocales. 

La duración del cargo era de un "ño y entre sus prlncipa

leb funciones. aparte de las electorales como sostener a los candidatos del par

tido y encargarse de la propagunda. sobresale la de cuidar el enlace constante 

con el órgano superior que es el Comité do Estado o Territorio y de acuerdo -

ó ia ,~poca. con el de Distrito. 

Es importante señalar que en ningún momento se asignan a 

estas célulc:is partidistas, realizar l¡weas de proselitismo con el prop'óslto de 

atraer a nuevos miembros con el fin de Incrementar su membresra. 

Otras at1·ibucio11es del Comité ~1unicipal son vigilar que sus 

111iombros cumplan con sus obligaciones ciudadanas y dal"ies facilidades para 

ello, y cuidar que se cumplan dentro de su ámbito, las leyes electorales. 

Las principales illrlbuciones del presidente del Comité MunL 

cipul son dirigir los debates de las asambleas y dar su aprobación al ejercicio -

de los fondos •. , Está obligado también a firmar. junto con el secretarlo. las 

tarjl!tas de Identificación, las actas de las reuniones y desde luego, firmar la 

cutTüspontlencia del comité. 

El Vicepresidente tiene como obligació.n suplir en su. ausencia 



al presidente y el secretarlo llevar al registro de miembros asl como el libro de 

udh.,siones con la firma de los correllgionarlos. Ademcis, el registro de \ns ac-

tas de las asambleas y dar curso a los acuerdos del Cbmité. 

El tercero de esto5 miembros es el reponsable de recm1dar las 

cuotas de los afiliados, hacer su registro e Informar periódicamente a la asamblea 

de los movimientos de fondos. 

El Comit6 de Distrito Electoral, de carácter periódico, estaba 

lntegrmlo por un delegado por cada comité municipal de un mismo distrito electo

ral que se elegían en convención distrltal y tenía como único objeto dirigir y con 

t1·olar los trabajos electorales en los comités municipales de un mismo distrito. 

Su residencia se ubicaba en la cabecera del distrito electoral y sus funciones CO!J 

cluían al finalizar los trabafos para los que eran creados. 

Para su funcionamiento eran elegidos un presidente, un vice

presidente, das secretorios y un teso1·era, 

Los únicas atribuciones sei'\oladas al presidente eran presidir' 

y dirigir las debates de los asambleas, firmar las actas y correspondencia y au

todzar las erogaciones. 

El vicepresidente debe cubrir las faltas clel presidente y, el 

secretoria tiene., como limitadas atribuciones todas las relaclonadns can la corres

pondencia y la elaboración y registro de actas. La obligación del tesorero es -

In de realizar el movimiento de fondos y realizar su balance. 

El Comité de Estado a Territorio cuenta con una estructura -

más complejo pues se integraba por quince miembros como máximo, que eran ele-
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gidos en 11na convención por todos los delegados de los comités municipales. 

Su principal torea e1·a la de ón,¡ano annonlzador en las difi

cultades que pudieran surgir entre los comité$ municipales o los de Distrito con 

las directivas que Impartiera el Comité Ejecutivo del Partido Nacional Revoluclo-

nario. Funcionaban por medio de un Comité Ejecutivo establecido en la capliol 

del Estndo o Territorio que correspondic1·a y constalJo de cuando menos un pr~ 

sidente, un vicepresidente, dos seuetaríos y un tesorero. 

Las atribuciones del presidente, vicepresidente y secretarlo 

de estos co111ltés son las mismas que ser"\alan los estatutos para la estructura b2 

sica que es el comité municipal. pero en las obligaciones del tesorero que obser. 

va que además de llevar el registro de contribuyentes y realizar los gastos, ll!l 

ne que enviar al Comité Ejecutivo Nacionol mensualmente un balance de los fon· 

dos. 

El Comité Directivo Nacional basa su estructura en una compf!. 

síción plural pues se integra con los reprtsentanleG de los partidos coaligados ¡¡¡ 

Partido Nacional Revolucionarlo en cada Estado de la República, que eran elegl-

dos en convenciones estatales o de Territorio. Este comité funcionaba por me· 

Jiu Je un Comité Ejecutivo compuesto por un presidente, un secretarlo general, 

un secretario de actas, un secretario de prensa, un secretario tesorero, un --

secretorio ¡rnrn el Distrito Federal y un secretarlo del exterior. Todos ellos 

eran electos en asamblea del Comité Directivo Nacional de entre los propios de

leg¡idos, por un período de seis arios. 115 1 

Queda establecido que el Comité Directivo Nacional entra en 

receso al Instalarse su Comité Ejecutivo que llene entre otros ¡¡tribuciones. dlrL 

gir en toda la República y por medio de sus órganos de base los trabajos polnL 
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co• del Partido Nacional Revoluclonürio. S" haCE el tmunciado también que po-

drá nombrar los empleados y comisiones técnicas o políticas que sean necesarias 

para el funcionamiento del partido, disposición que permitirá más adelante Ir ad~ 

cu a ne.Jo In estructura orgánica del partido a los reclamos de una socieclüd cada · -

vez m;:is diversificada. 

Las atribuciones de su presidente son principalmente dirigir 

los debates do las nsambleas., firmar los nombramientos. auto1·izar los 9a5tos y -

usar en casos de urgencia las facultades del Comité Ejecutivo dando cuenta ele -

su uso. 

El secretarlo general es el responsable ele sustituir al presi

dente en sus faltas temporales y. en caso de falta absoluta, convocar a tos mie!}l 

bros del Comité Ejecutivo para designar un presidente provisional que convoque 

al Comité Directivo Nacional para que designe un nuevo presidente. Es el en

cargado también de vigilar que los secrcta1·los cumplan con bs obllg~ciones, 

lleve un estada de los órganos y la estadística gene.-ul del partido. 

El secrelar"io de actas debe tomar durante lns sesiones toda -

la informacfón para levantar el ílCtL! corrc::;pondicntc y flcvur· su n.:gistro. 

El secretario de prensa es el responsable ele ciar a conocer -

las actividades del partido, realizar las labores de propaganda, de divulgnclón 

Ideológica y elecf-oral y ser el vocero oficial. 

El tesorero. con 1·ango de secretario. es quien conserva bu

jo su responsabilidad los fondos. lleva la contabilidad y controla la nómina el~ -

empleados. 
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El secretarlo del exterior es quien dl!be evniu~H· lo~ asuntos 

proveniente5 de ot1·os paises así corno dar a conocer en el extn1njtro el programa 

de principios del parlldo y conocer el de Jos partidos similores parn pe1·foccion"r 

~I ft111cionnmlento del Pnrtldo Nacion<tl Revolucionarlo. 

El secrf!tario encargi:ldo del Oistr'lto Fede1·JI es quit1n tenra n 

su cargo los asuntos poll'tlcos en lo capital de la Herública y " su ve,, contaba 

Ci)f\ su propia estructura organlzntiv~1: los comitús dr.: distrito e\ectrn·.11 que -

funcionabnn con una mesa directiv;:i compuesta por un presidente, un vicepresl-

dente, un secretario gcnen:il* un secretario di:! LIClns, un sec;ret<:irio tesorero y -

un secretario de propaganda y pubticldnd; tod.os ellos eran electos en una con-

venclón. El segundo 61·gano Uc bas.c en el D\5tt·ito Federnl eran los subcomi-

tés de distrito electoral que se integ1·aban de la misma manero que los comités 

municlpoles y debran ejercer tos mlsntüs atribuciones. l lG 1 

Los estatutos de 1929 definen corno órganos superiores de -

dirección a las convenciones y los clasifica de cuatro clase•; pudiendo se1· ordl-

narias o extraordinarins; 

Convenciones Maclonales 

11 Convenciones de Estado o T errl todo 

111 Convenciones de Distrito electoral y, 

IV Convenciones municipales 

La antedor estructura partldistn se ve refo1·zadn nrns aclelrn1 .. 

te, con la fundación del lnstitLtto de Est11dios Socioles, Políticos y Económicos 

(precu1·sor del actual Instituto de Estudios, Políticos, Económicos y Sociales, 

IEPES 1. soportC! técnico que tiene el propósito de anallrn1· la situación del pais • 

para proponer alte1·natlvos viables. De esta manera, como Sl! veró mas .:idelante, 
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desarrolla importantes tareas como la de vigilar en 1933 que el gobierno 'de Don 

Abelardo Rodriguez aplicase algunos de los postulados del Partido. los más ur-

gentes. 

Organo de vital importancia es también el Periodico "Revolu-

ci6n 11 , de efímera vida, que se crea para dHr o conocer a la opinión pl1blica de 

manero directa, los puntos de visto del partido. Para m¡:¡yo de 1929 lo Sllstl-

tu\<? el nuevo medio de expresión "El Nacional Revolucionario". mismo que para 

1931 reduce su denominaci611 a "El Nacional". 

En la génesis de la estructura organizativa del partido, puede 

observarse que la figura de los clelcgadns o representante~ sobrevive desde la -

fundación, entonces de manera Informal, del propio Instituto pues "el GEN podía 

llegar incluso a envla1· a un delegado suyo n una entidad para que arbitrase en 

cualquier conflicto, En el Estado "" Nuevo León, por ejemplo, frente al Parti-

dos Social Demócrata local, que era la organización más fuerte de la entidad, un 

grupo trataba de constituir un 'partido revolucionario independiente' y la gestión 

del representante del CEN fue decisiva para imponer como comité de estado al -

P.S.D. local". (l7} 

La primera gran reestructuración de su historia la sufrió el 

P. N. R. durante la 11 Convención Ordi11m·io en 1933. Por vez primera se modlFL 

can los estatutos de manera Importante y se cambia la estructtwa partlcla1·ia, al 

declarar dlsueltns las agrupaciones regionales y nacionales que cunstitur~Hi ni --

P.N.R. 

De manera también importante se cnmiend¡i el Cuinité Directivo 

Nacional, el cual además de representante de cada uno de los 2 7 estados debía • 

comprender a un representante de cada uno de los bloques rarl<:1mentnrios de. lns 
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dos cñm<wns. r:s in1p1J1·t:rnt1! h.11.1~1- nnr.-11· que de alguna manera, esta represent!!_ 

, !ri11 ¡1.11 l.1111t.:11t;,wiil C<J11linüa t:n la ¿:1ctu.J!idud pues los líc..Jeres de~ l~s triic.ciones --

del P.R. 1. en las cámaras de senadores y de diputados. ocupan la Secretaría de 

Acción Pulítica del Comité E.jecutivo Nocional, 

Asimismo, se reformó la composición del Comité Ejecutivo Naci~ 

nal al suprimirse la Secretaría d~I Distrito Federal y se adicionó la Secretaría de 

Organización y Estadística y la Secretaría de Acción Educativa. Deportiva y de -

Salubridad. 

Es para 1936 que de nuevo la estructura se mnplía al crearse 

"un sector femenino, más tarde llamado Oficina de Acción Femenina, que comenzó 

a trabafar proponiéndose la Incorporación de la mujer mexicana a la vida cívica y 

política". ( 181 Esta trascedente decisión obedece a que de acuerdo con el anu[! 

cio que había hecho el presidente Cárdenas en su primer infonne, el Partido de-

bía darle importancia a la organización de las ri1ujeres que, aunque no tenían to-' 

davía derechos políticos, cada vez era más amplia su participación en la vida na-

cional. 

Al mismo tiempo la dirección nacional del P. N. R. prestó aten

ción a los jóvenes, fundamentalmente con la promoción del deporte, pero sin en-

cuadrarlos en ningún sector hasta este momento. 

2.6 EL P.N.R:•PARTIDO DE PARTIDOS 

De esta manera, qued;:i integrada la estructura orgánica del -

Partido Nacional Revolucionario que surge como una coalición de las fuerzas nací!! 

nales que hicieron posible la Revolución y unificó alrededor del gobieo·no a todas 

las corrientes políticas generando la fuerza ccntrffu9a que construyó al Estado -
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Nacional. 

Como se observa, cuenta con una doble estructura pues por 

un lado agrupa a partidos regionales y municipales, y aunque les reconoce aut!! 

nomra totíll en los asuntos políticos locales. a nivel nacional se encuentra bajo -

la dirección del P. N. R. Es decir. debido a In igualdad jerárquica de que dis

f rutabnn todos los partidos pertenecient~s a la coalici6n, que es de hecho una 

estructura horizontal, se establece urrn c:.:;tructura vertical en cuya cúpula se .. 

encuentra el Comité Ejecutivo Nnciorwl. 

Este Comité Ejecutivo Nacional era organizador de las activL 

dades electorales, el coordinador de las fuerzas de los partidos locales, el árbL 

tro de las controversias regionales y la síntesis de la nueva relación do fuerzas 

de la Nación. 
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Cl\PITULO 3, EL PARTIDO DE LA REVOLUCION MEXICANA 

3. 1 EL CARDENISMO 

Se ha dado en llamar "cardenlsmo" a los razgos definitorios 

de In política del Presidente Lf1rnro Cá1·denas desarrollada durante su sexenio, 

In cual tuvo r.omo una caracterl'stlca escnclnl la vinculación de un proyecto poi[ 

ti cu orienl~do a acelera1~ la. marchn de la Revolución. con la ai-ganlzaci6n dú las 

clase<; sociales protagonistas de la fase i:lrmada del p1·oceso revolucionarlo. In .. 

depe11dient.,menle de la pertinencia o no del término "cnrdenismo", debe punlll!! 

llzarse que Cola política de vlnclllnción del poder político con las representaclo· 

nes sociales de obrtwos y campesinos constituye un antecedente indispen~able .. 

para comprender las transformaciones estructurales del pa!'tido histórico de la -

Revolución Mexic¡ma. 

La política de maoas del P1·esidente Lázaro Cárdenas consti .. 

tuy6 la piedra angular que le pennitió enfrentar con éxito los mas serios desa

fi'os polllicos y a la vez consolidar las bases del actual sistema político mexicano. 

Toda la estr·ategiíl t 1·azada en el primer plan sexenal cJel 
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P. N. H. suponía, para L.:umplir su~ üllÜJiciosus objetivos sociales .. la 4\Ctu~ción or

ganizada de los obreros y de los campesinos, en nlinnza con el Gobierno Revolu-

clonarlo. Puede aflrmnrse que In transición cfol partido coaliclonol que fue el -

P. N, [{. al partido de clases en que se constituyó el P. R.M. estuvo ,;lgnada por 

la política de rnLlsris tlcl Presidente Cñrdenas. !\ t1·avés de la poirllca de masas, 

el Presidente Cárdcnilz obtuvo la fuer:rn política necesaria paa desarticular la he-

9"monia del General Plutílrco Elías Calles sobre la clase poliilca y afirm«r así la -

!-lllprenrnciu polilica de la institución presicJenci.11, nnte el desafío. como ya se di

jo de ese fe11órneno que íll~1unos historiadores hnn denominado el 11 111uxi1nato11 . 

Parado]icamente, con el desmantelamiento del "maximato" como ejercicio hegem6nL 

co y personalista del poder, el Presidente C5rdenas condujo el proceso institucl!! 

nallzador iniciado por Calles hasta sus últimas consecuencias, aún a pesar del -

propio político y general sonorense. 

l.¡i crísis polrtica de 1935 que culminó con la salida del Gene

ral Calles del pals y con la restructuración casi total del gabinete, implicó el -

fin del caudillismo en México y por ello la t.-ansición o un régimen político en el 

que habrían de emer9er nuevos protagonistas: el Presidente de In República -

como instancia superior del poder y las instituciones y las organizaciones de ma

sas como interlocutores privilegiados y preponderantes en el escenario político. 

Atrás quedaba la disputa política entre un cuudillo y los liderazgo> milita1·es --

faccionales. Se superaba tambien, el dominio providencial de un "poder tras -

el trono" que regulara la política sob1·e ol albcdrlo personal y no sobre la Cons

' tllución y lus leyes. 

Ul fuente de le9ilimidad del Presidente de la República dejó 

de fincarse en los designios de un solo hombre, como sucedió con el lng. Pascual 

Ortíz Rubio y con el General Abe lardo L. Hodriguez. Ahora serf'a el mandato -

constitucional y el apoyo de las masas lo base de sustentación y Justificación del 
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podtff pre~ichmcial. A la postre esto se tt'aducir·ia en la estabilidd del regl·-

men político y en un¡1 transmisión del poder aj~na a las crisis políticas y los -

levnntamientos violentos. 

ción pílro poder· llE::V<tl' a l<J pr~ct !e¿¡ el vasto p!"ogru1m1 dt: ceivindicaciones so--

ciales contenido f::n E::I plan st:xenal. Ello implicr:iba 1·emov~r obstóculus y afee-

lar Intereses cie grupos. ¿1l9unos de los cuales l!Staban vincult.1dos o --~~tuuban -

o fu sombra e.Je\ 1 i111~1ximato 11 de íll\Í la controv~rsl~ CHllE!s-Crirdcnas. 

En ,.ealldad, el Presidente Cárdenas no hacín sino cumplir -

con la filosofia del plan sexenal, el cual delimitaba claramente el contexto en --

que debían actuar el Gobierno y el Partido, y el papel que habrfon de desemp~ 

ñar en el marco de la Revolución. En este sentido, el dictamen ap.-obntorio del 

plan sexenal indicalrn. 11 La revolución es el fenómeno histórico que consiste t::n 

el hecho de que el pueblo asuma uclivamenle la empresa cJe realizar una nueva 

concepción de la vida en sociedad. transofrmando l¡is instituciones y el régimen 

de In producción. El partido es el órgano mediante el cuol la Revolución r.e '"!!. 

nifiesta en ricción potítlca y s.ociul P.ara asumir el poder público y rnuntene1·se en 

él, dcntr·o de !us té:rrnino5 dt: /~ lucha cl~rnocrática. 

hall., en manos del Partido Revolucionario. es el órgano de gestión pública por -

medio del cual la revolución reuliza sus finalidades". l l l 

El plan scxenal contempíabu, entre otros aspectos f11ndt1me1i-

tales. la acción del Estado corno interventor y regulador de las actividades eco-

nómicas; el dominio pleno de l;i 11~1ción sobre 5U territorio y los 1·ecu1"!:lt)S n<"ltUrE.J. 

les. El re(1ttrto de la tierra, mediante la dotaci6n y la restitución, t1si' como la 

p1·ofundizllclón de la reforrnü .-i9ra1·ia y la consolidi.1ción de la c;:iusa obrera <J tr~ 

vés de la cont1·ütaci611 coltctivo y la cl.:lusula de exclusión. 
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Al rendir su protesta como cilndidato oficial del P. N. H. a -

h1 Pr~sidcncia de la República, t-1 Cf:nt~ral CáriJenas !lefi~ló las Cüt«.~~t.:rf:oliLu:.I .. 

q111-: habr·ian de tcnur lo:i coli:1lrn1·.;ido1·ts dt~ su gobie:rno con el propósito de rea-

liiar los pustufíldos soclalE:s de la Constitución Generul de In República y lo~ o~ 

jütivos del pro9rornw diseh~do pnr 1.~! P~wtido. Estableció que SE:1 ¡:;n homlJn~s -

Sé dió el pu~blo con r·e51)/ución ~ornplct~1 y pl1-::na honradez. a fin (Ít.. lograr el --

'" riurcso co!ectivn 11 12 1 Est.:: :intt;Cl:d~nlt: puc:Jt; Lu11tltitui1· tlfht t:: • 1.dicz¡cicin de 

tivo, 

Pero mas impo1·tante fue aún, parc1 la recomposición de l:.i I~ 

gllirnidad del roci~r presldencidl y la definición el<: id politica d., Cánle11as, que 

d<:sptJés desem!JocL:1'Ía en In constitución de.:! P.R.f1il. lo ciic..ho en \/1::1 uc:i-uz dura11 

te f;, cmnpaña presidencial en feb1·e1·0 de 193fl, /\llí. l!I Ge:neral C.:ínlen.Js ex~ 

µuso lo que se1·ia la columna •1e1·tebral e.Je lo polith~a d1: 111.is~1~.: 

N::icional de Querétaro. Su programiJ es el produt.:lo de los riecesiciac.k:~ saciri-

les c1ue hn hecl10 sentir· c:I mismo pueblo y que tendrd qur:: <Jctivars.e t!ll el pl'Ó-

)cimo perfodo constitucion;ll. 

estan con::iideriJdos: 

rrnt11rales por n11estro~i n11cio11.:i!e:s mismo':l; t.:ll:v ... 1r E:i poder· odquisitivo d<; los 

obrl!l'os; la distl'itn1ción de !~1s tierras a los pueblos que car·ecen de ellas; y d~ 

satf"olléw la indust1·ia del pai~ por medio de: !~ 01·s1anización coop(;:ratÍ\.u dt:: los .. 

toda f<I tlílción un rwofundo dcsP.o dr= qu& {d pueblo trabaje; Ucsl'.O de; qLlt:: t:! --

país pr"ogrest y de qui:: s1..~ mejon~n rnor<ll y económícrnnentr:: l~1s 111 .. 1::.a:~ obn:r.Js y 
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campesinas de la República; pero para tslo y p;;ira cualquier otra ti::ndenciJ: 

que quier·a el pueblo ver realiltJdii. ~e hact: nccc.:si11·io que orgonicC!, prn·que t~ 

d,1 ldeü impulsndil ;1islnc.Jnme11te hace nulo lo~ l~sfuerzos y es por esto qué vengo 

!~1sistiendo en quf~ todos los tt·ilb~jad~~~-~!t: 1:1 Repúblie<:! se orq_nnici:Ll, dcspreD 

dif::ndosc de cui3lquie1· pasión 11
• ( 

3 ) 

Unicfad y organiH1ción dt: las cl;:n:.es lru!Jajudoras. constltu· 

ían la divisa fundamentül Ü'-!I Ccirdcnas cmH.Hdato y Cílrclenas Presidente para ... 

<iceler;¡1· las conquist;;is rJc la R.evoluc1ón Mexicana. 

lido la accicin e.Je un Estado Nacionul que intel·viníerd en la economfo píl-ra proc!!' 

¡·¡;ff el bienestar df; las masas obre1·as y campesinas. Era asC1mbros<.1 la tenacl-

Jitd de Cárdem.1s parí.i insistir en cada cludnd, en Cíida fábricn. en cuda ranchg_ 

rfo. que la fucrz.:i del prolet¡iri;ido y la cnpncicfod con5ln.ictiva de la (':!\'oluc.ión 

dependia de la unidad y la org;.mización de !ns masas. 

La arrai9uda convicción del Prc!iidentc Cárde1rns por lti nec~ 

sidad tJe impulsor a las mi1sas popul~11·e~, lo condujo n tomar una actitud resueL 

ta en este sentido, de manera tal que e: 9 de julio de 1935 expidió un decreto 

por el cual se instruyó al Comité Ejecutivo Nacional del P. N. R. formular un --

plan ele acción para organizar n los campesinos dotJdos de tierra y a los que -

estuvicn·an tramitando su dotnción o restitución. 

La razón que Integraba I¡¡ exposición de motivos dt:: cst.e de-

creta 1:stubleclan qtie la desorganizL1ción de los cnmpesinos había provocado en 

muchas ocasiones lamentables conflictos en perjuicio de la l:Conomía ncicitHHll: -

<v1e dicha desorganización e1~n Ci"Jusantl' principal ch: que: l<.J dotadún y l'í!Slitu-

ción de tierras a los pueblos se viera frecuentemente intern1111pida en pe1·juicio 

del prolel:iriado rural; que por la alian1a de funciona1·ios inescrupulosos con ... 

los terratenientes se habían creLldo fuert • intere:>es que constitui·an insupera-



. 72 

blus obstáculos para la liberación económica de los campesinos; y que "ru "indls 

¡Jtnsuble unlflc¡JI" n les campesinos del país y constituir con ellos un 01·ganlsmo 

de c;.wric..:ter perrnanente con iHnplio~ y íJVQnzados ¡.,rupó::dto:> que éfl el urden po

líl:ico los po11ga a cubierto de los rJrnv!~5 pfwjulcios que ocasionan la~ 1:stél'lles -

luchas por ¡:¡mbicianes per·sonllles; e11 el orden económico les libere clefinitiva1Ht~Q 

te de~ ILl deso1·9a11izi.1ción y miseria 1!11 que viven; y que en e! 01·den sociul hJS -

~leve al nivd de factor uctlvo y et1pal de ubtem=t· por sí S<Jlos !a$, conquistiJS -

por las que ha venido luchílnd1J 11
• 

(t¡) 

El dec1·cto qu€: nos ocupa .conteni'a cu<ltro re'::.olucirn·1:s bási'"" 

cns. l.<t primer4:1 c.onsistia t:!n c:.:onve1ca1· d los c¡:irnpesinos en cadn estudo de la 

fedc.r<.1ción a celeb.rl.lr convenclon<.::s parciilles para constituir una lí9n de comunL 

dades agr<:trias en cnd3 enticbd federativa. 

ción de una 91·an convención con ti objeto de intP.~Jrar la ConfeUer'\H".ión Nado-

nal Campesina. corno 01-~Frnh,;mo cenlfJI. l.a terc""" ordenaba ol CE.IJ del PRN 

formular proyectos de leyes de se,Juro de vida campesino, seguro parn enferrn!:, 

dadof> y ~1t:cich.?ntl!s en trabujos '1~11·ico!n~. süguro fhll"a la pGrdldn de las cosechas 

pesinüs; la cunt·t.:i Ín5t1~uía al Depal'tainento Agr¡1rio y a olrns dept::ndcncias para · 

que brincJe1n111 <11 Pt..JR tu~; facilidacii::s co11cluccntes en el des;irTo!lo de los propó .. 

silos enunciados. 

PNR, critn~ ell6s el licencii.ldo Emilio Portl!s Gil, el lice:nciado Silvano Barbll 

Gonz;llec el licenciado GéJblno VáLquf~l y el profesor G!"aciano Sánchc:L. 5e die .. 

rnn a la torea de formar ol'g:Jniz;.iciones de los compf::sino$ l'::n c<Jda entidad foclet•!! 

ti va. 

De estn 111~111el"il, l¡1 Ligil de Comunidades AgnH·ia::i dd Dbtrito 
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Federal quedó constituida el 7 de septiembre de 1935. Posteriormente, durante 

un ptríodo de casi tres años se fueron integrando las ligas de comunidades agrj! 

rias en los Estados de la República, hasta culminar con el Congreso Constituyen

te de la Confedet·ación Nacional Campesina efectuada el 28 de agosto de 1ns. 

Diversas organizaciones como líl Confede1·ución Campt!sinLi --

t,lexicana y otras se disolvie1·on para intec:¡1·ar_Sl, a las ligas de con1Ltnldacles agr?. 

rins y sindicatos campesinos y finalm~nte nslmllür~e a la CMC . 

De acuerdo a los estatutos de la CNC esla central estaba -

•:onslltuída a partir do células de base. entendiendo por estas a los ejidos, los 

sindícatos campesinos, las cooperativas d~ trabajadores del campo y las colonias 

fl\Jl"ilrias y militares. Sobre esta base se conformaron comités regionales pai·a 

con ellos. constituir ligas de comunidades agrarias y sindicutos campesinos a r_!! 

zón de una por entidad federativa. A su ve> lo confederación se constituyó -

con las ligas de comunidades agrai·ias. 

El lema de la confederación es el de "Tierra y Libertad". 

Los órganos de dirigencia de la CNC eran el Congreso Nacional, el Comité Cen-

tfal Ejecutivo y el Consejo Macíonal. El Comite" Central Ejecutivo tenía adscrito 

un cuerpo técnico consultivo integrado por pr·ofesionistas de diversas disciplinas 

que se relacionan con In vicio. rural, asímismo contaba con inspectores pa1·a VE.dar 

que las ligas de comunidades agrarias y los comités regionales obsm·vw·an los -

estatutos y el progn1111a de ~cclón de 1&1 0r0anización. 

El Comité Central Ejecutivo estaba formado po.- las siguitntes 

secretarías: General. Acción Ag.-aria y Sindical; Acción Económica y Asuntos -

Ag1·icolas, Educación, Salubridad y Sc1·vicios Sociales; Actas, 01·ganizacíón y -

Estadistica; Prensa y Pro¡rnganda, Acción Femenil; Acción Juve1iíl y Flnaruas. 
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Por otra parte, C!li cuanto a hi 01·9anizacl6n de los obreros, .. 

es de señalarse que la antigua cent1·al de mayor importancia ul inh..lo Ut: los nños 

del cardenlsrno, la CHOM, habla sufrido una c1·isls Interna ele amplias dimensiones 

por los actos de corrupción y los compromisos políticos de sus !rde1·es. El aleja-

1nil!nto que St! produjo entre estos y las b~ses obreras creó condiciones favorables 

al su1·gimiento de movimi(~ntos de disitlencia, uno de los cuales, tenil~ndo i1I Uc. 

Vicente Lombardo Toledano a la cabeza cob1·ó la fuena suficiente para clividi1· a 

la central y a In vez desplegar <.ilicrnzas con otr~s organilr:iciones obreras que no 

formaban pa1·te de la CHOM. 

El reclamo " la dirigencio comondada por Luis Napoleón Moro

nes, de haberse cori·ornpido y de haber declinado banderas lab01'ales en aras de 

las posiciones políticas durante lo,; ai\os del "maximato", condujo a la formación 

de un movimiento conocido corno I¡¡ "CROM depurado.-a" que tenía el propósito de 

depender a los diri9ente5 de las posiciones de mando quu teni'an, 9enerándose -

con ello una fuerte división interna que se trudujo en In cxistencin ele dos gru-

pos cromistas: el de t\'\orones y el ele Lo111bardo, t:.oi\oc.ido C!Ste t"1!timo como la 

11 CR0~.1 dcpurada 11
, que se c;:iracteriló t!!l lo político, por su posición antlcrillista 

y por el repudio a la subordi11ación del movimiento obrero a los consignas polilL 

e.as. 

Durante la crisis de 1935 entre Calles y Córdenas, la Confe· 

deracl6n General Obrera y Cainpesin¡¡ de México. tomó partido al lado del Presi

dente de la R~públlca, al obs&rvar que su 9abien10 .;staba dispuesta no sólo a 

respetnr la lucha ob1·era sino a <:ipuy;Jr !os movi1nienlos de huelga (H'ienlados a .. 

hacer cumplil· los preceptos del oni'ctilo 123 Constitucional y ele la Ley Federal 

del Trabajo, particularmente los que contemplaban I« co11trotació11 colectivo. 

la CGOCM y la Confede1·oción Sindical Unitario de México -
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( CSUM, de tendencia comunista 1 integrarnn el Consejo Nacional de Defensa -

P1·olt:taria, el cual promovió la realilación de un congreso nacionnl de unifica

ción ob1·era que se celübró entre el 21 y el 211 de febrero de 1936 y cllll cuul 

surgió la Confederación de Trabajadores de ~léxico ( CTM 1 

Numerosos gremios y sinc.licatos de emprcsn, asl como los -

!Jindicatos nacionales de industria que existliln en esa época, dieron origen a 

la organización obrera mas pocJe1·osa y fepresentativa que ha habido t:n f\.léxico, 

la CHL 

Las condiciones lnternacionole" prevalecientes cuando se -

fundó la CTM; la orientación sociHlista de su' primer secretario general· y la -

presencia relevante de lideres obreros de flllaclón comunist<J, detcrn1inaron .. _ 

una línea rndical en los principios ideológico:; y en los objetivos de lucha ele la 

nueva organización. En este sentido In Declaración de Principios establecíe: 

" El proletoriaclo de México luchar<i fur,damentolmenle por la total abolición del 

régimen capitalista. Sin emba1·90. tomando en cuent;:i que México gravita en 

la órbitu del imperialismo, resulta indispensable, para llegar al objetivo prlme

nunente enunciado, consegul1· previamente la liberación polftlca y económica -· 

del país, La guerra Imperialista y el fascismo significan teri·or y empeora-

miento general ele las condiciones de vida del proletariado, Contra ellos luch!! 

rá con todas sus fuerzas, oponiendo a la primera, la guerra de liberación na

cional, en caso ele ogresión a nuestro país y al segundo, la defensa y la ampli!! 

clón de las llbe1·tocles dernocn'iticas.,. el proletariodo de México luchará cnér-

gicmnente también por la consecución de todas las reivindicaciones que se ennH 

meran adelante, sin perder de vista en ningún momento que ~ale5 reivlndlcacig_ 

nes no deben desviarlo ele sus propósitos funclumentales. Luchar~ por obte-

rrnr el pleno goce de los siguientes derechos: al El derecho de huelga, 

bl El de asociación sindical; el El de reunión y manifestación pública; d) El -
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de propaganda escrita y ve1·bal sin taxativas". 15 ) 

El organismo supremo de decisión de la CTM seria el congr!: 

s.u Nacional. Le seguiri"a en je1~<:wquia r:d Consejo Nacíonol y poi· ültimo. la au-

toddad permanente habri'n de se1· el Comité Nacional. Este cornite e~taria inte-

~JfJdo por siete secretarlos: El General, el de Trabajo y Conflictos; el de Or-

9;1nización y PropL1gund-a; el de Acción Campesina; el de Educílción y Problemas 

Culturnles; el de Previsión Social y Asuntos Técnicos y el de Estadistica y FI-

flitnzas. 

La diferencia en la integración del Consejo Nacional y del -

Comité Nacional, r~adica en que los miembros del Consejo pueden ser nomb1·<icfos 

y removidos libremente por lns ofgani Zdcio11es a c¡u~ pt:l"lenezcun. en tanto que 

los miembros del Comité N<icion~il son electos por el Con9reso }~ac:iunn/. 

y de Justicia. 

Adern;ls se fonna1·ían las Comisiones de Vi9fl.:1nciu HJct::nd!.lria 

La primer-,i tendr-la por objeto velar por la adrninislrtic.ión eficaz 

y honi·ada de los fondos de ia Conféderación, revisando le contabilidad, practi

cando arqueos y exigiendo los infonnes necesnt"ios p<wa curnp1h· su cometido. 

La segunda se enca1·9aria de velar porque los miembros del Comité Nacionul y -

de las propias comisiones cumpl<tn fielmente los tStütutos. y de conocel" las que-

ja!i o acusaciones que se ¡wcsent.:inín contra las per~onas ilntedichas. 

Lzi politica de masas extendió f¿_¡ estrategia de orgilni zaciones 

de los trabajadores rurales y lWbanos hacia fa burocracia y e! ejé1·dtu. El Pr!!_ 

sldente Cárdenas buscaba qut: al mismo tiempo qtH~ la burocn:icia partici1nira 

con verdadera voc~ción de se,-vicio público, ~uperaru Jos problemas ele inestab.L_ 

fidt1d e inseguridad en el trabajo a que se veí;.i sujelLt por /.:i crn-enc:la de den~

chos labo1·a/es y por los abusos y éffbitrarledade:s de que era obiHo en 11\i.ff\os de 
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¡1111oridades superlol'es. Por ello, el 23 de junio de 193"/, el J•de del Ejecutivo 

dill a conocer un proyecto de acuerdo a fu::. 5ccrctaríüs y dE:!pa1·tain~nlu de esta

do y demás dependencias sobre el Estatuto Juridico de los Trabajuclores al Serv!_ 

tío del Poder Ejecutivo Federal. En ese proyecto se pro¡wne la Sindicali zación 

de los Trabajadores e.Jet Gobierno Federal y la elevución a norma jurldica de sus 

derucl105. incluyendo la huelga. Asi'rnismo Cárdenas mllnift=stó Ll finales de 

1937 su deseo de que los militares car1C11izaran su activicfoci política cltmtro del 

Partido de la Revolución en igualdad de condiciones con respecto a los traba)~clQ 

u:s que militaban en los filas de la Revolución. 

Progresivamente, el Partido Nacional Revolucionado fue obso.t: 

viendo orgónicamente la polilica de masas Impulsada poi' el Presidente Cárdenas. 

tAuchas organizaciones de trabajadol'es dé las m<is diversas ramas ele la actividad 

económica se afiliaron y dieron sustento popular al amplio programa de reivlndic!!_ 

clones sociales que desarrollaba el gobierno, sólo así se explicon los tt"ascenden· 

tales avances logrados en materia de refot"ma ag1·arla, en el fortalecimiento de -

los derechos lili>orales y en la consolldaci6n de la soberanía nacion¡¡I. 

Poco antes, el t¡ de septiemb1·e de 1937, las condiciones de • 

I" organización populat" habían madut"ado de tal manera que el Comité Ejecutivo 

doi PNR lanzó un rrrnnifiesto en el que expres<1ba que el Partido soslendria freD 

te a todas las organizaciones de obret"os y campesinos una política de "puerta • 

abie1·ta". considerando que el hecho de pertenecer a un sindicato ele 1·.,sistencia 

o a un centro de poblaci6n ejldal presuponía en las persona, los r·cquisitos llt>ce· 

sar·ios para ser componente del Partido y juzgando que la mera voluntad de ac· 

tu ar dentro de este bastaba puril reclutar ul trabajador como 1nicmbro nctivo. 

El 18 de diciembre de este mismo of\o. Ccirden.:1s fi1·111rj un -

manifiesto sobre la transformación del Par·tido, en el que acordab'' 1.J .. ¡ .. r <:! -
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acuerdo de 1930 que autorizaba al ~.!Obicrno de~contar al personnl civil ch~ l;i -

adminlstrz1r.ión fedr:ral un,1 p<wte de su sueldo para el ~usttnimlc:nlo dt:I P, N. k.. 

Pero lo más importm1te de ese m.-iniíiesto era que en él se planteaba que 11 el Pa!:_ 

tido Nacional Revolucionario se tran:l.formc en un p<Jl'ticlo cJc ln:1b~1jado1·cs en que 

el derecho y la opinión de fa5 mayorlas se;:in ló nornla fundJment;.il de su propó-

sito. y el bienestar general y el e119ramlecimiento de la patrie la ligo que los -

""ª al poder público, haciendo de este una prolongación e.Je l"s determinaciones 

de: la coleclividad org;.mizoda 11 • (fi) 

El manifiesto suscitó una serie de reacciones positivas en el 

ejército, la CTM. la CCM. los servidores públicos y hasta en el seno del PCM 

y un sinnúmero de organl1acíones de trabajadores de la más diversa índole. 

De estil mLJne1·1.l el p1·oceso de orgnnización popuL.:w iniciado .. 

en 1931¡ culminaría el 30 de marzo de 1938 con la declaración formal de la cons-

titucíón del Partido de la Revolución Mexic'"'" (PRM). Asr. adqulrfo plena --

organicidad la polillca que había impulsado un líder 1·evoluclono1·ío que bosó to· 

da su obra en la confianza hacia los 91·andes grupos de trabajadores de la ciu-

dad y del campo. Si Calles fue valorado como· un estndista creücior de in'itlt~ 

ciones, Cárdenas bien puede se1· aquilutado como un est<:1distzi creado1· de orga .. 

· nlzociones del pueblo. para sustent<=tr fa fuerz<' r1~vo!ucionari~ de lí.1s in~tltuciu .. 

nes en el empuje de un<l naciente ::.ocicduJ el vil t¡ut! rcc.:.up~raba pat·a sr In i uer-

za transformadora de la Revolución Mexicana. 

Afias después el P<:1rtido Revolucion<:lrio Mexicano sei·i<l obje· 

lo cJe u11u modificación estructw·al al elirni11;:1rse t:I sector militar durante el mD.Q 

dato presidencial de Manuel Avíla Camar.ho, y deterrnlna1·se que los ilntlguos 

miemb1·os de este sector canalizanrn su participación polilica a través del sector 

popular. 
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Asímlsmo el propio stclur populíJr o1c~nz6 su consolidación .. 

en febrero de 1943 .11 r.onslltuírse la Confederación Nacional dt: Organizaciones 

Populares. 

Oc todo lo anterior se concluye que la nueva sociedad emer-

gente de la revolución y el conjunto de necesidmles que ésta Implicaba en lo 

político, en lo económico, en lo cultural y en lo social, así como los desafíos 

apar"ejados al reacoinodamiflnto he9e111ónico que Sf: vedficaba en el co1,testo inll!!:, 

nacional. determinaron el surgimiento de una nut:va estructurn en el Partido 

Histórico de la Revolución Mexicano. Una nueva est1·uctura que conjugó en el 

Partido la pluralidad orgánico y la 1111idad Ideológica, como base de la organiza-

ción política electoral más poderosa y estable conocidil en la historia de México. 

3.2. EL PACTO SOCIAL [ IDEOLOGll\ Y PRACTICA l 

Con la transformación del Portido Nacional Revolucionariu en 

Partido de la Revolución ~lexicana y con el nuevo lema de "por una DemocraLia 

de Trabajadores", se definía la premisa fundamental de educai· al pueblo m"xic~ 

no para c¡ue ascendiera a una democracia de trabajadores y consolidar un 1·égi

men socialista, conse1·vando la igualdad, en tocios los aspectos. de la mujer con 

el hombre, para que la colectividad mexicana se elevara a grados superiores e.Je 

convivencia social. 

El proyecto revolucionarlo propuesto en la Deda1·ación de -

Principios y el Pro91·ama de Acción del Partido de la Revolución Mexicana "ace[! 

ta, en absoluto y sin reserva alguna, el sistema dernoc1·citico de gobierno", [ 71 

reconociendo las conquistas lo91·adas por el Movimiento Social Revoluclona1·iu --

pa1·a mejorar las condiciones económicas y sociales del pueblo moxicano, en la • 

bé1squeda pet'manente del principio de 
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Al reconoce1· la c:xistencia de líl lucha de cl3ses como car~c-

tc1·r5tlca del sistema capltallsta ele proelucci6n, enmare¡¡ la lucha de lo!> trobaj¡¡-

don:s rncxicanos en los ámbito-s económico, político, social e inte1T\acional con -

la fi11alidad de que la clase ¡woleti1ri" luche por contender por el poder político, 

creando al mismo tiempo un f1·ente popul"r único, con grupos con los que tenga 

objetivos afines, anteponiendo las 1n<1nifestuciones de su luchLI a las peculiar'ida-

des del medio nacional. 

El Partido consideró que en la lucha po\íticn para In ernanci-

pación proletaria es importante la f oi-mación d_e una condene in de clase como ba-

se fundamental parn la unidad d!J; lus al:lalariildos. Con tal fin se propone coo· 

pcrar con las centrales obre1·as en \3 reali2~ción de su prograrnn clasista; itnpu!. 

sar todo aquello que tienda a lo9rar h1 preparnción técnica de los trabajadores; 

procurur que la aplicación de los pi-aceptos constitucionales en materia de trab!! 

jo se amplíe cada vez mas, nsi como proponer reformas en las leyes en la rnate-

ria de acuerdo con las nspiraclones obreras: pugnnr por In creación del seguro_ 

obrero y por el respeto al derecho agrado y trnbajar por la p1·ogresiva nacion!! 

llzación de la industria, como base de la independencia integral de México. 

La Declaración de Pd11cipios y el Prng1·J1110 de Acción del -· 

P.ILM. consideró que el sector campesino "es factor ele capital importancia, -

porque constituye mayoría dentro de la población activa del país", 181 y que 

pa1·¡:i logra1· elevar su nivel económico. intelectual y moral. en concordancia con 

las aspiracioneS de los obreros, se \ll'Oponc: en el p14 agramzi de ncción viuilar la 

aplicación de los preceptos constitucionales y el" las leyes agrarias en vigor y 

1·ealiHw las reformas pe1·tinentes a fin de t1·a11~formar el n~9imen dt~ propiedad 

rural para satisfacer totalmente las necesidedes de tierras y aguas J las poble 

ciones que car-ezcnn de estas; pugnar por la creación de un seguro ngricola y 

el seguro social para los cainpesinos; coopr~1·a1· para que se intensifique y expa!! 
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da la educación rural y la capacitación agrícola y "slimular el pl'Ogreso material, 

mm· al y cultural de las comunidades. í:n el aspecto social se da especial reco-

nacimiento ;:i los ul.Jorigenes con lil lin~tlidad de mejorar/os integralmente en su -

e>'.istencia, así como de incorpor.1rlos ul desarrollo socio~econórnico del p¡1J's. 

P;:wa lleva1· a Cllbo lo anterio1· p1·oponcn las siguientes iniciativas de cooperación 

cun el poder público: facilit~r. con el estudio de las condiciones materiales y 

morales. la realización de progrrnnas de ilcción relvindicadores; coadyuvar al --

establecimiento de centros asistenciales para extender a las comunidades lndíge-

n11s los b~neficios de salubr·icbd. higi~ne, recuperación, frsic:J y cciucdCÍÓn pree~ 

co!ilr; creilr una sección de idiomas indígenas y al mismo tiempo coadyuvLJr al -

í!Xtender e! uso del icJiomu r::spní\ol paro identificar a Iris razas inclrgenns con las 

ideas y aspiracior:es comunes de lcl población nacional. ( 91 

Parte Integral de este proyecto lo es In educación nacional, 

que el Partido propugna para que sea el Estado Mexicano quien asuma cabalmen 

t<! la direcr:lón de la misma. vigilando el cumplimiento del Artículo Tercero Cons· 

titucional, que encierra una tendencia socialista y que sea aplicado en todos los 

9r~1dos de la enseñanza, Para esto el P.R.M. "propondró al Gobierno Federal 

prnyectos de reformas al precepto mencionado y de su Ley Or·g6nica, a efecto -

de pr·l!cisar el contenido ideológico de la instrucción y las normas pedagógicas -

que deben regir, así como los medios prácticos para la educación del pueblo me

xicano". (lO) 

El Partido se compromete, pa1·a logror estos objetivos, a 1!! 

char por la fcderallzación económica, técnica y admlnistrntiva de la ensei'ianza -

p1·imada, secundarid y normal; obtenc:r clel estado un servicio escolai· que permi_ 

ta impartir educación a tocia la niñez proletaria, incluyendo h[jos de campesinos~ 

obreros y soldados de la revolución e insistir en que se olorguea los trabajado-

res la oportunidad de convertirse en ob1·et·os cnlificados. 
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L~ lucha por unn vivicndn dk3nJ plH'il las mayod'as popula

res es otr"a aspit·ación del Partido de la Hevolución Mexicano, para olio propo

ne la expedición de leyes lnquillnarius c.on sentiuo social, asl como lu prcsent;'! 

ción de un plan ele habitación popular p<.1ra qut:! la población de esc~-'lsos recur-

sos disfrute de una vivienda de acue1·cio al precio de su trabajo. En otro ru-

bro se propone además', mejorar las condiciones de salud e higiene de toda la -

población. 

Para lograr el equilibrio en la convivencia social, el Partido 

declara que luchará por que se mejore la administración de justicia, instrume!} 

\ando las acciones concretas de promover la expedición de leyes preventivas de 

la delincuencia. a~í como gestionar ante tos gobiernos de los (~stados la creación 

de Instituciones para la delincuencia Infantil y juvenil; sugerii- la expedición -

de leyes de responsabilidad de los funcionarios judiciales, con la finulidad de -

moralizai- los órganos encm·gados de Impartir justicia, así como reque1·ir la tran!! 

formación de los tribunales de trabajo, para evitar que la justicia que se impar

ta en !os conflictos obrero pJtronales, se distorsione en perjuicio de la clase -

trabajadora. 

En el ámbito económico, el Partido propone un programa mí

nimo con el apoyo del poder público que i11cluyt: uccíones y procure la r.ooper~ 

ción e intervención en lo economía del estado juntamente con los sectores orga·· 

nizados, pugnando po1·que este reduzcu al mínimo l•s perturbocione> y desajus

tes en fa ccondmra del país, contrai·reste el <ilza inmoderada de los pre.cios de -

los artículos y servicios de prlmeru necesidad. Asimismo, el Po1·tido µrnpone 

cooperar con el poder pübllco prwa 1091«:11· l;1 cn~aci6n de la infr·aestr·uctur<i en 

materia de comunicación y telecomunicaciones ampliando los servicios de con·eos, 

telégrafos, la creación de nuevas redes lelf!fónicas, In construcr::lón de carreteras, 

el impulso a !ns comunicaciones aér~as. In creación de estaciones rildiocJifuso1·as, 
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el fomento de las comunltaciünes internacionales, tanto tern~stres como mariti-

mas, el mejoramiento de los puestos y en general. un desarrollo de la marina 

merc~nte nacional que sirva preferentemente a los intereses comerciales del 

país. 

En otro upartado, el Partido se propone coadyuvar al desa

rrollo de la economÍl1 social, fomentando la organización de coopei•atlvas entre 

los pequc:fios agricultores pa1·a la ildquisición de créditos y la compra de mnqu~ 

narla, entre otros aperos, así como tumb1én proponer este tipo ,de organización 

económica entre los trabajadores du la lndustrin. En general se propone la -

liberación económica del país en cooperación con el Estado y los secto1·es agra-

rio, obrero y popular, así como In defensa el~ las fuenltS cfo: riqueza nacional 

y del desar.-ollo de la industria de los mexicanos para librar ol país de la in

fluencia económica del exterior. 

La lucha del Parliclc en materia ele polil.ica internacional gi-

1·a alrededor de la defensa de los pueblos oprimidos, el combate al fascismo, -

a "la guerra imperialista y de todas las formas ele agresión a los pueblos que -

pugnan por su autonomía económica y política", l ll) haciendo conciencia en 1<1' 

masas 1·especlo de lo que significa el progreso de los fuerza• contrarrevolucio-

narias. El P.R. M. se pronuncia en contra de la violf:ncio que se ejerce contra 

las naciones débiles y propugno porque la solución do los conflictos se apegue 

a lo establecido en el Derecho Internacional. 

En la defensa constante e indcclinuble de lo sobe1·¿mla naci.Q 

nal, el Partido propone que la polillca extcrio1· de México sé funde en una diplo

macia abierta basada en la compre"sión y solicJ¡¡ridacl ele los pueblos y sus t1·aba-

)adores. Concibe que las 1101·mas concretas de esta polrtica deberá manifestar-

se en 11 el cultivo y fomento de relaciones de since1·a amistad con todas las naciQ_ 
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nes de la tierra, que no violen los compromisos sustenti.ldores de l:i Comunidad 

Jurídica Internacional": l 12 l en la no intervención de México e11 asuntos intei-nos 

de otros paises, exigiendo la correspondencia de este principio en las relaciones 

diplomáticas con otras "aciones: en el respeto a los tratados que sei:H'\ producto 

de la libre libertad de las partes y en el estrechamiento cacb vez mayor de las 

re\ílciones entre los pueblos 1 especialmente sus juventudes y organizaciones la-

horantes. 

3.3 EL CARDENISMO Y LA ORGANIZACION DE LAS MASAS 

El aciet·to del callismo consistió en ag.-upa1· a los caudillos y 

fuerzas regionaleS, pero su debilidttd rl.ldicó 
0

1'.::n no poder or~J<wiiinr ni encuacln1r 

a l<ls n1asas sociales dent1·0 del nuevo partido. Se trató de un proceso secuen-

cial y paulatino: primc1~0 cl~bfo pilcificarse el pL1Í~ y dr:~pués organizarlo socia!_ 

mente. Este segundo paso fue I" misión que asumió el general Lázaro C<í1·denas 

y por' la misma situación politict'\ C\llf! privobn { f!l 11 maxiinato11 
} el trámite no ts· 

tuvo excento de conflicto y n1p\ura; dentro de los cuadros dirigentes. En lé!: 

minos 1·eales esta transición estuvo representada por la tr¡insformnclón del Parti-

do Nacional Revolucionario en Pa1·ticlo de la Revolución Mexicana. 

En realidnd ~LP_C!SO de una B otra organiz~clón no se dió sola 

mente por decisiones de cl1~ más que todo fue n.!sultado de ta in·upción de 

lns masas en I~ escena polilica nacional. La culminación de:I proceso fue la ex-

presión de la p1·imaci'u de los movimientos p1J\11d~wes sobre los caudillo5 y líder~s 

obreros que después de 1929 tuvieron el podf:1' f:tl ~us manos. El .:lSCt;nso popu-

lar tuvo varios motivos: ante todo l~ E:!xiger1cln de que los p1·09riJ1m:1s de la Re-

volución, en primer lugar planteados en la Cílrta Mau1rn. no sólo fue1·on promesas 

sino que tuviesen plena vigencia, en segundo lu9a1· la u·i'sis ec.on61nica de fina-
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les de los veir1te y principios de los t1·einta c1ue :ifectó el nivel de vicio de om-

plias capas de fa población. Como scñaln Gon zó.lez Casanovn: 

sis económic<l y polftica dominante sentaron las bases de un movímitnto .:19rario 

y obn~ro, en que las masas empt:zaron í.I <:1ctull1~ con presiones violentas y espo_Q 

lñneíls, <:n pn1·ticular con re11arlos <t~¡t"arios ele fé:lcto huelgas 1 ile9llll!~; 1 • Una 

alta proporción del movimiento cc.u11pesino y obrero se realizó <ll !lHH"lJen de: las -

org¡inizaciones rnt:diatiZLlcfas y corrompida~.' 1 • { 
13 ) 

F1·entc a l~s luci1;1:; popuJ;.:ires las org; .. mizaciones existentes -

tom>lron dos posiciones: de un !adu al';)un~s ~1qrupaclones decidieron ponerse --

al frente de las demandas y fungieron como representantes del movimiento; de -

otro. nlgunas otras organizaciones optnron por torné:ir medidas rcprt!sivas. Al 

¡.iuinenta1· In intensidad de las luc.h<i"J, IC>s obreros y campesinos visua1il~n·un la 

necesitlild de contar con instnncit.15 que integrt.1ran n nivel nacional sus fl<drupa-

ciolH.!S tanto en tét"minos sindicale~ Ct)llla t~n t ~nninos partidarios. El Partido -

Cornunista se mostró incnpnz de en~wbol..H· f.!st;:-is t.:x.i9encias pues su política radl 

cal y de lucha de clases no entendió la 1rne<1 agrarista, obrerista y nacionallstn 

que portaban en su seno los dlvc1·sos movimientos en ascenso, su política era 

de r:undros y de vanguardias no ¡wpul.:ir y ele mdsüs, La conducción del rnov!_ 

111iento entonces debía partir de las p1·opias basf~s o mejor dicho de .lqui.:llos li-

dt:r·c~ obreros y campesinos qur! i11terµretnron mejor el momento y l;:1s condicio-

nes sociales y políticas impenH'lte~. No hubia otra opción 111~$ ~ue la de pre-

sental' l.:i lucha dentro de l~s agrupaciones politlc¡¡s y sindicalr:s ya existentes. 

El objetivo se Libicó por consiguiente. ~n la tr<1nsformnci6n del P. I,/. f~. 11 La ... 

transformación dt::I Partido de lti Revolución r .. li::x 1caníl obe(k·ció ~1 t.:'..:ie rnovimien-

lílciones de base ob1·en1 del qun se upocff;l"d1·011 finalmentí:' los !!dcres y organiz~ 

cíones politico-militnres de base c;:,rnfh.:Si11i1 11 . {JI¡) 
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El cambio político Inicia con un célebre discurso de Vicente 

Lombardo Toledano de 1932 titulado "el camino está a la izquierda", donde este 

lider obrero exigía retomar el cauce nmrc<.ido por el prognimíl sociolist<J del Par 

tldo Laborista Mexicano. En su esfueno poliíicio y sindical Lornba1·do se dló 

a la larna de formar In Confed1,.·ación General de Obreros y Campesinos de Mé-

xlco un año después de aquél famoso discurso. La influencia de Lombardo deri 

tro del Partido Nacional Revoluciono:wio fue en aumento y sus tesis fueron roto-

nrnd¿-¡s y plasnli.ldas ftnalmente t:n el llamado ºPlan Sexcn.<11 11
• Este pLm se caras. 

lerizó por sus principios agnirist<is. sindicalistas y nacionalistns. 

Ahora bien, el a1'io de 1933 se presentó como un aiio clave en, 

la contienda política pues en él se definió la candidatura a la P1·<:sidencia de Ja 

República. Todo el esfuerzo social y político de las masas rlebíü confluir en un 

punto concreto: en la presión para que el candidato del Pai-tido fuese una per-

son a identificada con las luchas populares. El general Lázaro Cárdenas parecía 

ser la figura idónea ya que conjugaba dos elementos a su favor, esa necesaria -

identificación con los movimientos obreros y campesinos y una estrecha vincula-

ción con el general Calles. Así y todo. ascenso de las luchas populares y maxi-

mato eran dos cosas que progresivamtmte se volvie1-on antugónicas. "Cárdenas 

optó por seguir apoy6nclose en las masas. Se enfrentó así a la antigua cllr·ec-

clón politlca, encabezada por el 'Jofe ~1áximo' y este prelendió usar al Partido 

Nacional Revolucionarlo para controlar al presidente." ( 161 En efecto, la estr!'_ 

legla política de Calles consistió en domina1· a Jos dirigentes y organirnciones -

obreras. campe~tnas y militares, dominar quería decir aplacrw íll novimiento en 

curso. El movimiento popular respondió ante este embate del callismo fundan-

do el Comité Nacional de Defensa P1·oieta1·io. Poco antes ele ésto el coronel 

Carlos Riva Palacio renunció a la presidencia del CEN que había ocupado desde 

el Inicio de la campaña electoral y fue 1·ecmplazado por el general Matias Ramos 
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Sttntos gente absolutamente leal a Calles ( 19311). 

par a todas las organizaciones revolucionadas que 110 militaran al interior del --

partido. Dicho de otro modo: la misión t.lt:I ntH:!VO presidente fue Jo dt domi-

nar al precio que fuese a f.os elementos <pw si: oponfon a la continuid:id del "nm-

xlmato 11
• Ramos no dejó de proponer c.iert.us concesiones ni movimít.::nto popular 

con el fin de redt1cirlo se comprometió .-:1 vigiliw ~I cumplimiento del pl,1n sexenal; 

insistió en que el programa de acción social iba a ser re.spetado y qut.: l:n tul -

virtud se constituiría un Comité de Acción Social y Cultu.-al. 
(1"11 

Los callis-

tas también trataron de rccupe1·;11· la inicii.Jtiva y por tal motivo ;JnunciJron fa -

organización de lns mujeres en un sector· r~ménino y poca c1espués u11unci<Jro11 ... 

la constitución del juvenil y hasta un secto1· infantil. 

La crisis de 1935 se desencadenó después de 4ue fue publí-

cada una entrevista periodística on la que Calles condenab:i el movimiento de -

masas y a la conducta de Cárdenas. De pLlrte del 11 Jefe {v1áxlmo11 de inmediato 

se pronunciaron los dirigentes ele las cámaras que teniiln una mayot~fü de ·callis..; 

tas; de p~1rte del Presidente se pronunciaron los dirigentt:.:s sindicales que cons-

tltuyeron el Comité Nacional de Defensa Proletaria al que ya se ha aludido: en -

esta crisis Cá1·de11as tuvo buén cuidado de tene1· a los militares ele su lado. La 

respuesta del militar Jiquilpense fue lci petición de que renunciarn a todo cu g:.· 

binete y también el presidente del Comité Ejecutivo Nacionel del PMtido Nacional 

Revolucionario. el general Ramos. Como para sustituir a éste entró Emilio 

Portes Gil. figura que de alguna nianer<J podía mediar en la contienda. Calles 

tuvo que salir 'del país y con él también la cor1·ülación de ÍIH!l'llls en el Senado 

y la Cámara ele Diputados cambió en favor de Cárdenas. Div~rsos gobe1·nado-

res culffstns comenzaron z:i ser depuestos. Así concluyó f'!I "nwxiinalo 11 

La crisis di: 1935 trajo consecuencias irnportr.ntes dado que .. 

en tfrmlnos reales el poder ele la Rér>iJblica se despositó en manos del Presiden-
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le apoyado por un amplio movimiento de masas. Si bien el movimiento popular 

había lograclú cosas lmponantes tociilVÍil no se babia consolidado lnstltucíonalmea 

te. 

Bajo I" dii·ección de Portes Gil el Partido Nacionul Revolucio· 

nario desplegó una estnneg::::i de acercamiento a las otgtmizt:1ciones obrerus y -

cunipeslnas y hacia sus dirigentes. 

La nueva dirección nacional desde esa perspectiva se preocupó en el cur .. 

so de los meses siguientes de In ot'IJílnÍzílción sindical de las masas popul~ 

res. Preconizando la 01·ganlzuci6n sepLJrada de trabajndores y campesinos, 

sus dirigentes entendian que ILJ org~111ización de estoG últimos deberi~t ser 

hecha bajo la tutela oficial. El Pa.-tido se identificaba así en este aspee· 

to el general Cárdenas y a "us promesas electorales y a este fin. el CEN 

se propuso proyectar una nueva imficJen Ui: l<:i organin1ción y trató osí de 

poner de relieve el can:icter 'socinP de sus actividndes. 

tividades partidarias tendian esencialmente u fortillect:-r su base social y -

p<:1ra ello se inició una campa1)a dt inclt~1ción a la or9¡iniz;;:1ció11 sindical. --

anunciándose que et partido ayudnrir:i y asistirra a los s\ndicatos y a las .. 

organizaciones canip<:si11as. { 1 ~} 

Por este motivo ol Partido Nacional Revoluclonal'io tuvo que -

consolidarse más como institución, es decir. aumentó su presupuesto. se comen-

zó la constru~c16n de un nuevo edificio, se dotó de m:ís recursos a las instancias 

partidistas en los estados de la repiJlilica. Aquí la importrincia de dw· &! si-

guiente paso, y de el i11te1·ús poi· su1J1·ayar <:n el primer capitulo la diferencia 

conceptual y estructural entre el partido úe cuadros y t:I p'1nidu de masas. 

El Partido Nacional Revoludon~wio se hJbio converlido .Jl fin<-11 del 11 maximato11 

callistJ en un pal"tido de cuJdros y el presidenté C<irrlen¡¡s l>t"coila hacer de él 
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una organización de mt\sas .. fl 9 l Sin ern\Jar~.ro Port~s C! ! • il pcaat' cle ser un 

político con pr·estigio y de hnber rntdi<1do en !J lrucición, no resultolJ<1 y¡¡ la -

fi9ura rnás idt511ei:l par01 diri9ir t:I Partido, t!ntn.: otras cosas por su furibundo -

t1ntlcomunismo como !o h.icfo iJntip~tico J)<ll"•t l~s corrli=ntes de irquit.!rdi.1 dl:nt1·0 -

del p¡irticlo qur~ continuamente acept;.1bJ11 m.:b posiciont!s de lmportuncia dc;ntro .. 

de su aparato. 

Por lo que hace n la Or<J<tnizi.JÍcÓn dt! los C<nnpe':.inus, la poi[ 

tica c1grarista definida c11 el plan sext:nJI 110 podía hc:ciiaf~e .i ilrHJdr por si sola 

sino que requería de una base de apoyo social. 

cosa más que la prop!n organización unificada de los trabajad(ir-es. agricolas. 

En este íJsunto Cárdenas no se habl.:.i cdn~CJdo de t•epetir c.¡ut:" nccesit11ba de 1.-i -

intcgraci6n ele t~s t19rupaciones pJra r~o!izür ~us proyectos dr! r~forrna social. 

Tal integración no sólo invotucr.:ibu il los c:ampes.lnos sino que tenia qw.: vt:::r di--

rectamente con !c1 consolidución dt!I EstLJdo Nacional. L.:i cu!rninación c.lt: la crl-

sis de 1935 en favor de Cárdenr1!o. llii'.u pusible que éste por mr~dio dt:I Pm·tido -

Nacional Revolucion•Jt'io se eriyií~1·;_1 como ti ¡H"ornoto.r de I~ unificC1ci6n curnp~sina. 

Esto explica la creación del comité onJariizmJor de ln unificación Cílrnpe!.iirw. 

Los trabajos de estn comisión derivaron t'..!ll la propue~tíJ de una convención agrE_ 

1·ia que uprobrn·8 el anteproyecto de ta Oec!Jraclón de Principios de la Conft:cle-

ración Nncional Cumpesina. Desde 11n pdnripio se ¡idfllitio !<! coopen1ción con -

el Estado a cambio del desa1Tollo de w1;1 verdüc1er;;1 tinca ngnwista que reivindi

caba como prímerr:i exigencia el r~parto a~.:wario y la defensa del ejidc1, 

La Confederación Nacional Cnmpeslnc1 St.; p!~intt6 cuma un oni~ 

plio frente que incluln en su seno lo rnismo u ejidt:ltnrios que i1 obn~ros ;:¡gricotas 

asi como tarnbiE?n a pequeños a9riculto1·es. 

Los trabajos de lil Comisión trajeron un vercJ¿1di::ro efecto rnuL 



.90 

tiplicador: en t.an sólo siete meses el Partido Nacforlilf Revolucionario con~tf-

luyó li9¡1s de comunidarl~s a~rarias en 1 3 i::ntldrtde~l rfr: la repüblicw. Asi' 'f 

tocio hubo cierta oposición a que l.:1 unificJción se llevase a cabo en lu manera 

en que habí.1 sido delineadn por el f:~tudo. L;1 CGOCM fu11doda p<W Lombardo 

" q11e desúf.! a11os ;Jtriis buscabn or~J<:1nlzar conjuntamente o Cílmpesino5 y obre·· 

ros, se opuso 41 los trabajos de unific:<1ción por conslcfo1·¡1r q•.w 8~to:. '.HJbordinii_ 

ri'an a los campesinos '' Is autoridad gube1T1amt.:nl~I y continuó sus t1·abajos in 

dependientes. en purticula1· organizando [I los tr(lbilj<1don::; nnricülJ!: dt.:. 1.i ,~f-!9ión 

de la Lauuna 11 . ( 20 l Por encima de estll oposición una cosa i::-rn ciei·t J; los 

Ciimpesinos de México se estaban orgilnizando en torno al P. N. H. y cstalJ~n de-

terminando una nuevu configuracitSn cslruc.;turill y organi1ativ<:1 111ucho rntis CiffC~ 

na n los movimientos populares. Francbco J. Múglca ante esta perspectiva de 

finió al Partido cOmo 11 cl nuevou Pilrtido Nacional Revolucionario. 

Por lo que hoct~ a líl unificación obrera convien~ aclarar q1.w 

el encuadramiento no fue tan mecánicü y st:: 1·equirió de un l<1r90 período de or .. 

ganizllCÍÓn y sensibiliznción hacia las organizílciones que ni nrlncipio vieron con 

di:sconfi¿:¡nza su inclusión, Fue entonces. después de mucho tt·abdjo polrt.lco y 

sind;cal que pudo ser viable la propueslíl de unificudón en un~ confederi'.1r.ión -

que substítuyern a lo CROM. A difercnch1 tic la propuesta lornb,,,-dlsl~ que 

que,.ín integrnr en un sólo organisniu ~ ob1·cros y cumpe!:.inos., In pi4orue:stll ofi .. 

cial. que ;:d final de cuentas fue la que triunfó, propuso ~u unff!Gil.ión sectorial. 

Lü constitución de IL1 nueva centrcil lnbo1~a1 se di6 en un ambi1;:ntt: r::ont,.o-

vertido. rero contó con l;,.1 Jdhi=sión d~ las prinr:ipules or9anil~1ciont:5 po-

pu lares. Dos tendencias hablan constitui'do el CNDP la de CCOO"I-

de Lombardo y la de la CSLJl,I, procornunista. L~s dos conf luyr.:1·on t.:n -

el Cong.-eso Nacional de Unificación Ob1·era que se t'eL!!lÍÓ •n la i\rena NE. 

cional de la capítJI y en el que , tras habel'Ge disuelto lo CCOCM, lo 
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CSUM, la Cámara Nacional ele trabajo y otrils orgonizaciones • .,¡ iJltimo --

dfo da los trabe;1jos nació la 111ievu central~ la Conf tdt~r¡¡ción dt~ T 1·abaj~ 

dores de México (CTMJ 21-21¡ de fobrel'o dtl 1936. (2l) 

Obviamente ni la CRO~I ni la CET aceptaron intC\JI al'se en -

1.i CTM. Es importnnte subrayar que en sus origenes esta liltinw u9rupación 

rlu formaba parte del Partido Nacional Hevolucionarlo ni del ilparnto SJUIJername!} 

tal. si bien contó en su formación con el apoyo y la sirnpati·a de Jmi.Jci:... Es --

111~~. la mayor parte de las organizaciones que J~ dieron vidíl se habi'í.111 opuesto 

iil PHR como lo Cámara Nar.lonal de Trabajo de la f<epública MexicarnL la Confe-

del'ación General de Obreros y Campesinos de México, el Sindicato de r1·ab~jado_ 

res Fe,.rocarrlleros de la República Mexicana, el Sindicato de T1·abajaclor"s Mine

ros. Metalúrgicos 'y Slmila1·es di: la f{epública Mexicana, la Confederació1i Sindical 

Unitaria de México y la Alianza de Obreros y Empleados de la compaf1ía de tran-

vi as de México, 

Aunque en principio Lombardo no estuvo ele acuerdo en la -

organización por separado de los obreros y campesinos tel'minó siendo el llaer 

de la nueva agrupación. De hecho Lombardo ocupó el lugar ciue había düjado 

Morones como el punto de referencia t undamental del movimiento ob1·d·o. 

Vicente Lombardo quedó como Sccret<wio Generol ciLl la CTM 

pero los puestos lmpo1·tantes fueron ocupados por Fldel Vel.lzquei. Alfonso 

Sánchez Madar.l,aga, Fernando Amflpa, .Jesé1s Yurén y Luis Quinh:ro. 122 ¡ 

Conviene clete1·nerse tll la estn1cturn orgzinizacionül de. lil -

CTM: la central se formó con sindicatos de industda y sindicatos de ein¡H'e~;a 

de sue1·te que los sindicatos ele gremios se desintegraron o incorporaron a los 

p1·imeros. Por su parte las a9rupnciones componentes tenfrin que for'mar fnde· 
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raciones regionnles, locales y estatales. En términos ic..luolóyícos I~ CTM. poi· 

vil"lucl del movimiento 1::rnancip;itl0t- qu1:: lil hzibli.l crei.ldo y hts ideas cit! :iUs p1·0-

pios clirigenlts, en prirnt!1· lugai- Lolllht1rdo, en rnuchus ocnsiones iba mñs allá -

de los principios postulados por el c.anlenismo. Al momento de su t-c.Jción -~ 

r.ontaba con 3. 000 or9<.1ni Zi"lcioncs y con GOO, 000 ufiliJc.fos. 

La dinómico política inmcdiatame11tc: después de ;~;i crciJCión 

5é ublc6 en \u insistencia de que !os r.ampesinos se i!1te91·a!jen t<.Jmbi·,.:1 3 la CTri.1 

Pero después de l;:ffgas disputí1S y discusiones can int(::ntos inclusu de Oi-<JnnL::ar 

un congreso campesino se terminó .iceptando In iniciativo prcsidcncllll de que los 

trabajndores agrícolas formanm su prupi~ r1grupación. Un dato curioso es que 

al9unos campesino.s que ya pet"tenecian n la CTrv1 al forrnilrse In CNC consei·vu

ron una doble Identidad. A pesar de esta polémica la CTM se convirtió en un 

poderoso elemento cardenista para influir determlnontemente en el P¡,rtido N<icl!!_ 

na! Revolucionario. Sus ataqut-.!S se perfilaron contra los resabios caliistns y -

en especial contra Portes Gil, 

Aunque sindicatos y partido actuaban en dos niveles distln-. 

tos ei·a obvio que ante la fuerza social ele la CTM y de la Inminente centro! caw 

pesina, el Partido se sentía presionado e Incluso superado. Por eso la étnpo de 

apertuni hacia las mnsas que fue conocido como la polilic:a de 11 putr-ti1S abil·1·L.J~ 11 • 

Est~ nueva conducta hacía más dificil aún la p1wm~mencia de Portes Gil ci la ca-

beza del partido. Su sustitución por alguna persona más ldentific;:1da con los 

p1-incipios ca•-denlstas y con la politica de masas era impostergable. t::n ngosto 

de 1936 el político tamnulipeco fue sustituido pot· un comlialiente cuntrn la rebe

lión cristera. rector de la Unive1·sidad de Guadnlajzwa, y yobe1"11ddor intel"ino -

del Estado de Jalisco, Silvano 13ad>a González, 

Diez dins después de h<.iber entrado en funciones, la nueva dit·ccción na .. 
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cional del Partido Nacional llevolucionn1·io publicó un 'Mmlfi11sto a las ele 

ses proletarios de México', el cual teni'a corno fin, según se anunció, am· 

pllr.r de manera muy irnportantt! la pilrtic:ipnción políticll tanto de los obr~ 

ros c.omo cJt:.: los. c;:impe5111os. y qul:: t1·i.1nsforrnaba de h1.,;cho J.l l'artitlo de -

una orgunización el~ c~r6cte1· popular. Al enunci.-i1· lll tesi~ de la ncccs~ 

ria unidad de las oi·ganizacionés sindicillcs .. ~1 mismo tiempo qut~ ampliaba 

la política de 1pue1·t;i-abierta 1
• t!I manifiesto constituía en renliibd ;_il Par-

tido Nacio1wl Revoluciorrnrio en un vn::.to frente dt'! t1·ab¿¡jaclon:~ y t:tmlpr!

sinos 11•evolucionarfos1 que Se uni°~l'I p.:wa ~lcanzar una ~!2._UeV.~l- democtacj_~:_il(Z 3 J 

La ampliación soc.iai dc:I Partido continuo, ya constituida la 

C. T .M, Barba Gonzñlez se dló a la torea de impulsa1' la creación de la central 

campesina~ así se constituyeron ligas únicus en 15 entidadts más. La política 

progresista desplegada dentro del pai·lido por Silvano Barba Gonzólez <:ncontró 

su complemento en el incremento dt: !~ política agrarista { principdlmente en rna-

te ria de reparto ugrario 1 del cnrclenismo. El político jallsiense nmplió la,; lab2 

res sociales del Partido en los campos cultural, deportivo e ideológico y en tér: 

minos numéricos para 1937, la membresln del Púrtldo se incrementó d tres mill9, 

nes de afi 1 iados. 

3.4 LA SEGUNDA TRANSFORMACION DEL PAllTIDO DE LA llEVOLUCION 

Desde su campa11a preside.nch1I Cárdenas expn!su tiu 1nti:n-

clón de transformar el Partido Nacional Hevolucionario en un pn•·tido con un -

mayor contenido popular. Cu'1.ntlo !ns condiciones fue:1·on rn{i.s p!"opidus p¡\rU 

este cambio a finales de 1937, el Genei·al Cá1·denas expresó Y" sin medio' tér· 

minos que el Partido de la Hevolución dcbef'ia tomar otra fisonomía que incluy~ 

ra a los trabajadores, campesinos, intelectuales y m[emb14 ot-. de! ejt!rcilo. De$-
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pués de un arduo y delicado trabaja pofitico r;e: logró obtent:r el consenso de -

las orgnnlzaclones pitril hacer rüalidad f¡1 segund~1 t1·ansfornlílción det p¡1rt\do. 

En renlidnd la creación del PLJrtldo de la Rt'!Vol11ción Mexic;:)f)a .fue !a culmirrnw 

ción de un proceso de cambio qw~ t~tuvu ~u!adu pul" el cdter!o de inte9r<ir -

a las masas populüres en la vidLi instilucionalizcHfn cJel pais, Coino diCt! 

Furtilk la estructu1·a p~rson:.:.dista-regiorwl ftw substituida por la tJstnictLff.J " 

gremlal-centt"al. "El 30 de morzo de 1938 se finnó d Pacto Constitutivo uel -

Pal'ticlo ·de la Revolución r.lexicanil. Lo::; inte9nrntcs del 1Pacto 1 qued.-wo11 Ot'<J!!, 

nizados en forma de sectores. La Confedtradón Campesina Mex1ciJ/lM, lü"::i si!.} 

dlcatos campesinos. y las ligas de comunidades ~gr4!rias forma1·on el sector CJ!,!1 · 

peslno. La CTM, la CROM, In CGT. el sindicato de mineros y el sindicato de 

electricistas formaron el sector obrero. Los micrnb,-os del ejército de l.:i mtirina 

-como ciudadanos y 1no como corpan1ciones 1
- form~won el: secto1· mililur. 

Los cooperativistas. los artesnnos, los industf'iilles. Jos ngrfcultores y comer-

ciantes en pequeño, los aparceros, los profesionales y tos empleados de la a91·L 

cultura, de la industria y del comercio -mediante afiliación lndlvlu1rnl- formaron 

et sector popular. ( 241 La relnción entre los sindicatos y el partido fue en los 

primeros momentos de gran respeto a la autonomia de las organizaciont:s. El -

vrnculo de unión estaba dado sobre lodo por la línea clecto1·al. 

Es Interesante anot¡¡r. en referencia a las ideas que en ar.ba

ló el Partido de la Revolución Mexicana. que había una combinación de plantea-

mientas provenientes dt::I liberalismo sociíll. riel socizdisrno t: inc.luso de ma1·xismo 

{se reconoce fa existenc1a de la lt1chn de closes como fenómeno inherente al n§-

gimen capitalista de proclucción 1. El socialismo se encontrnbJ entr(: los objcti-

vos a alcanzar y programáticainente St! pe1·segufo una mayo1· pzirticipl.lción del -

Estado para desarrollar la economía m1cional. Debla ampliarse la asistencia --

social. la salud pública, la defensa ele los cfe1·echos individuales y sociales. de-

sarrollo de la educación pública que incluso deberíu ser socialista. Un apar!! 
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to cspeci<ll dentro del progrJm.::i político dt: est1: nu..!vo in~titutu lo constitura 

el renglón del nacionalismo y del antllrnperialismo; la defensa de la nación. 

Pero vemos con más detcnlmit.:nto la crt:acién del sector -

militar que para nuestros fines es de surnil impot"tunci<.i dado que no~; intere

san las modificaciones estructural organizncionilles del Partido. L1 inclusión 

de los militares como sector resultaba de lo m<ls controvertido. Enm raza-

nables las preocupaciones de que su adhesión representara un retroceso del 

civllismo en fovor del militarismo que era exucto11H:nte lo opuesto de lo que -

había sido la ruta del ascenso institucional el•: la Revolución, la lt:cllll'u que 

el presidente Córdenas hacía del µroble11w e1·a Je otro tenor, En reulidi!d -

de lo que se trataba era de fortalece1· y canso! id ar el Estado Ni1cion<1I de sue!'._ 

te que no podía marginarse a este secto1· tan importante de nuestra formación 

social, so pena de si caer en el 1·iez90 de una verdadera involución. Del -

otro lado, los militares en general aceptnl'On la Inclusión no sin ontes presen· 

tar algunas reservas sobre el asunto. La 'argumentación fundamental sobre 

esto era que en un determinado rnomi:nto esta adhesión podía tn\er divisiones 

en las fuerzas armadas. Sensible a esta preocupación Cárdenas modificó al

gunos de sus planteamientos originales. en especial la participación de los mi-

litares en las elecciones prlninrlas. Ante el llamado de Cárdenas para conflr-

mar el sector militar 200 jefes milita1·es se dieron a la tarea de promover la afL 

liación de sus compaf\eros en el nuevo instituto político. A finales de 1937 y 

principios de 1938 el objeto parecia haber sido alcanzado. En un comunicado 

del entonces •secretario de la defensa se dió a conocer la decisión fuvon1ble de 

los militares para lncorporars~ ni Partido y los jefes de los cuu1·entri dolegudos 

castrenses a la Asamblea constituyente del Partido fueron los 9enerale5 Juan -

José Ríos y Herlberto Jara. La int,,91·ación de un cjücito a la vez popular 

y profesional daba un matiz más estatal y vertical al Pa1·ticlo, cosa que de al

gún modo convenía a Cárdenos para usarlo como contrJpF;So frente. J S(!Clot"cs 
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muy beligerantes como el obrero y el c<11npt:si11u. 

El Partido de la Revolucl6n M¡,xicana se fundó en 1938 año 

en que también se di6 uno de los acontecimientos mf.ls importantes de la vidB 

moderna de nuestro país, la expropiación petrolern. De allí que cluronte --

los primeros meses ele ese aiio 110 se habl;wa mayormente de la fundación del 

nuevo partido: la atención de la opinión púlJlicu se centró en In controversia 

del Estado llH!xicano con las cornpañr;.is pet~·olt:t"LJs cxtranjefas y en la t.ul111in,!! 

ción de esta disputa con el fallo de I¡¡ Suprema Corle de Justicia de la Nrición 

y el decreto de expropiación del 18 de mano de 1938. 

La 111 Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Nacional --

Revolucionario fue al mismo tiempo la Asamblea Nacional Constituyente del Pa_!'. 

lldo de la Revolución Mexicana. A ella asistle1·on 393 delegados, 100 de las 

organizaciones obreras, 96 de las ligas y ele los sindicatos campesinos, 96 de 

los grupos del secto1· 1>opul¡¡r y 101 de las fuerzas armadas. Lombardo defi· 

nió con gran claridad el objetivo de la nueva agrupación: ya no se trataba 

de un porticlo creoclo burocrátic•rn1ente desde nrriba para servirle a un caudi· 

llo sino de un partido nacido de la tierra. desde abajo, para servirle al pue-

blo. !25 l Doce díao después de que C~1~c1~""" h~bío leído el decreto ele e>:-

p.-opi;ición petrolera Bat•ba CorÍz81ez leía la constitución del Partido d~ la Re· 

volución Mexicana. Dos acontecimientos fundamentales de la historia ·de Mé- ' 

xico. 

El Pa1·tldo de la !{evolución ~1exicana se constituyó corno -

el más fi1·me opoyo a la político de 111asas del ca1·denlsmo. En la primav~ra 

de 1938 Luis 1. Rodríguez se convirtió en el jefe del nuevo instituto. Se -

trataba de un homb1·e situado a la izquier-do de las corrientes políticas que -

componían al Partido. 
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C:frdenns tL¿VO que cnfrt:!nl<:.1.- díven:1a~ manifestiidones 

opuestas de las cuales In más seria y virulenta fue el levantnmiento 111ilitnr de 

Saturnino Cedillo en San Luis Potosi. Contra la actitud revolucionaria de 

Cárdenas también se pronunc:iJron vados grupo5 dE! ultr<.1derechu. la Unión Na 

cion:ll Sinarquista. la Van~uilrdia Nncionnl y 'los Camisas Dor·udns. Ot1 o tipo 

de posición que ya no provenía de la derecha sino del propio Interior del Pa!: 

tic/o fue la que se agrupó alrededor del Frente Constitucional Dernr5c1"1ta r.1exl

CD110 que incluyó a p1·orninentes pulrticos de tilir1cion cíllflsta. 

En el período de Luis 1. Roc/1·íguez se constituyó la orga-

nirnción del sector popular. Asimismo se definió la agrupación de Jos jóve-

nes entorno de la Confederación de Jóvenez c/1, 1;1exico ( C. J .M. 1. También 

las mujeres se integraron en una l19rupación e::;pecíficn, el Departamento Fem~ 

ni no. En términos numéricos la política de masas resultaba ni\ís evidente; 

los dil'igentes del P.R. M. afirmaban en 1938 que cont¡1ba con un número cinco 

veces mayo1· de miembros que en 1936. 

Al estar ya constltuídos y definidos en organizaciones e§_ 

pecfficas el sector militar, el sector ob1·ern y el sector popula1·, Cárdenas ce!:! 

tró sus esfuerzos en In conformilción dr~ una central campesinJ. Cárdenos a. 

lrnena ley se habín ganado el c;ilificutivo del presidente más agrarista que ha

bíu tenido el régimen de la Revolución pues el sólo habra repal'tido rnás tierra 

que todos los anteriores presidente• juntos. Los esfuerzos de unificación -

culminaron con. la formación de la Confede1·aci<in Nacional Campesina. 

La Asamblea Nacional de Unificación Ca111pesina o AsJmblea Constituyen

te de la C.N.C. se reunió en el teatro Hidalgo de la capital en p1·esen· 

cia del Presidente Cárdenas. de los di1·igentes del Partido Je la Re vol!! 

ción Mexicana de 9 gobet'niJdores y de n.:presentantes de lo~ bloq11&s ~-
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perremistas en el Congreso el~ la Unión ( 28 de ogosto de 1938). Tre~ 

cientos cfelc9~clos de 32 IÍIJf'5 ele COnlUl\frlddt~S aurnrias y de !:>inclicato:) -

campesinos -los que reptese:ntahnn cí.lsi tre~i rnillones de cnmpcsinus org!! 

nizados- aprobat·on ese dí~ el nacimiento de tn nueva orgn1,ización. Ha-

biéndose disuelto previllment~ !a Conf l!derJción Campcsin21 ~.1e.;.ic11na y las 

demás organizaciones, la C. tJ. C. se convirtió, tnl y como el presidente -

Cárdenas lo había preconi Lado en !ti única ccntrnl campesinll reconocida. ( 26 ) 

En este caso \¡.1 pol~mlciJ se centró en el rechazo J ln inge· 

rencia de funcionarios públicos y dél Partido en la vida inte1·n3 de la C.N.C. 

Se pugnaba por que el organismo tuvll:!se una innyor autonomía f1·ente al Estado 

y al Partido. En primerísimo lugar de sus demandas se t:ncontr·ubil l~~ ele con .. 

tlnu'1r con el reparto agrario, In dt: facilitar !u tramitación de ils.untos ridminis-

trativos por parte de los campesinos en los oficinas gubcrn3mentales. A que-

Itas sindicatos campesinos que en su origen estuvieron ¡¡filiados a la C. T. ~,.,1,, 

al con!ltituirse ta C.N.C. paulntinc.1mente se fueron transfidendo a ella. 

Graciano S~nchez que fu en~ P.I primer secretario de la C. N. C. hw ¡nirtidario 

de la separaicón de obreros y Cilmpesinos. Asl y todo los cai'leros, los hen!! 

queneros y los algodonet·os siguieron conslde1·ando aquella doble filiación que 

se mencionó. 

3.5 DE COALICION DE PARTIDOS A PARTIDO DE SECTORES: MODIFICA 
CIONES ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LA NUEVf, ORGANIZA 
CION POLITICA 

Duranto el régimen del general Cárdenas la est.-uctura in-

formal del partido evoluciona 1·opida1nente con la parti<:ipación e.lo los miembros 

ele las ligas campesinas, de las organizaciones ob1·e1·Lis y r:Jrupos cfo empleados, 

profeslonlstas, jóvenes y mujeres que, sin estar enctindrndos fornwbnn un -

amplio frente popular. Estn situación proplda \u necesidad de modificar al 
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P. N. R. no solo Ideológicamente sino estructurnlmente: "el presidente 

Cárdenas descubrió el proyecto co11 su" principales colaborado1·es, en partic,!! 

lar sobre el procedimiento i3 seguir y les coinunicó entonces oficii.ilmentc su !!_! 

lención de trnnsformnr al Partido Nncional Revolucionario, t"t!cslruc.luründolo .. 

como un parlldo de cu::i.tro sectores 11
• ( 

211 

Para ello, en 193B se publica la convocatoria pnro la 111 -· 

Asamblea Nacional Ordinaria que sería la Asamblea constitutivo del nuevo Par-

tldo. 

De todos los cambios que se ponen en marcha, el más contr2 

vertido como ya se dijo, fue el de la creación del sector militar que afilia a la -

tropa de manera individual, en su calidad de ciudadanos. Al respecto, el ge· 

neral Cárdenas declaró que la Incorporación de los mllltnres como secto1· permi-

tlría hacerles sentir que su papel no e1·a predominante ya que se reducla su i!} 

fluencia a un solo voto dentro de los cuat1·0 sectores. ( 281 

Esta Asamblea estuvo fon)lada por representantes de IJs nu~ 

vas ligas de comunidades agrarias y sindicatos campesinos que forn1aron el sec-

tor agrario, rep1·esentantes de la C.T.M., de la C.R.O.M., de la C.G.T. y-· 

del S.M.E. que Integraron el secto1· obrei·o, miembros del ejército y de la arm!! 

da como sector militar y representantes de las más varindas organizaciones de 

empleados y profesionlstas que f19u1·aron como el Incipiente sector popular. 

los estatutos del 30 de mayo de 1938 sefialaban entonces que 

el Partido de la Revolucl6n Mexicana se constituye por los sectores ubrera, mili_ 

lar, campesino y popular que han firmado un pacto de unión y solidaridad. 

El· nuevo arrnt1zón descan.sa entonces sobre los sectores y d~ 
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fine al Consc!o Nacional como el órgano supremo del partido en vei del antiguo 

Comité Directivo Nacional del Partido Nacional Revo\uclonarlo. 

Esto5 11uevos eslntutos definen co1no los nuevos órgtinos del 

partido: 1) El Consejo Nacional 111 El Comité Central Ejecutivo 1111 Los 

Consejos Regionales de btndo, Te1·1·itorios y Distrito Federnl. IV) l.ci> Comí-

tés Ejecutivo> Regionales de Estado, Te1-rito1·io,; y Distrito Federo\, V 1 Los C<] 

mités Municipales, en los Estados y Territorios y los Comités en el Dist.-lto Fe

deral. 

De estos. )os contrates er~n dos: el Consejo Nacional y -

el Comité Central Ejecutivo. El Consejo Nncion~I estaba formado por 32 mlem-

bros. seis por coda sector que eran electos en asnmblea nacional, los ~ei!; mic!l' 

bros del comité central ejecutivo, un diputado y un ,;en~do1·. Se establece _ .. 

que por lo que respecta al sector obrern los seis miembros deberían ser elec

tos proporcionalmente por lns orgnniznciones que lo conformaban y por lo qL1e 

se refiere al sector· popult:w, dos de los seis miembros scfÍill1 mujeres. El Con-

sejo Naclo11al estaba investido de la suprema rep1·esentación del partida y debía 

interpretar los estatutos, decidir !as convoc<itorii1s \..! las asambleas V dar orien

taciones al Comité Central Ejecutivo. 

El Cornl té Central Ejecutivo estaba formado por seis miembros, 

que durabmi en funciones tres anos. t:I p1·csidcnte y la scc1·P.tiwia de acción • 

femenil eran nombrados por In Asamblea Maclonal: los secretarios de acd611 oh•".<: 

ra, acción agraria, acción socinl y militnr y ncclón popular y culturnl por los -

secta re~. Este Comité CcnlrJI c1·-.~ e:! órsiano ejr:cutivo dt:I Consejo Milciorwl y 

de las asambleas que debía dirigir lo~ t1·~1b;ijos <lBl Partido; fonnullw en coli'1bo

rnción del Ejecutivo Fede1~a1 el prosira1n¡i "nual de b administr~ción pública. nsr 

como el proyecto de Plan de Gobit!rno; nombra1· las empltados v forl\\ar las c.2 
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misiones técnicas y políticas que fueran necesarias; dar a la ac.lmlnlstraclcin ern!'_ 

n;;1da d€!1 p1·opio partido apoyo mornl y dar· sus puntos de vÍ5la sobre t!I ~jen:..i·· 

cio del gobier"no. 

Dentro de las atribuciones de los miembros del Culllilé Ccn

tr~·1! es importante hacer notar que es el secretario general el n~spon~-.able. ad~ 

más de las funciones trndicion;iles. de todo lo 1·e\ativo a información, p,.opaga!} 

da y publicidad. Especial importancia tiene liJ secretar In ele '1.Cción f cmenll -- ... 

cuando se I!: se1'íala que en coloboración el el l.E.S.P.E. estudie las iniciativas 

y p1·oyectos e.le ley quu sean necesarios para otorgar a la mujer c.Jerechos cludj!_ 

danos y obtenga los mismos c.le1·echos que el hombre, 

El secretarlo ele acción agraria es el responsable de estu

diar, otra vez, con la colaboración del l.E.S.P.E .. las iniciativas de lay para 

c.onsolidar y mejorar las conquístns campesinas; la orgonizaci6n de los peones 

acasillados; la dotación ele tierras ejidales; el fraccionamiento ele los latifundios 

y organizar la escuela rural. 

El secretarlo de acción ob1·era tenía a su cargo fomentar la 

organización sindical de sus miembros, estudiar con el IESPE las inicl'1tlvas de 

ley para consolidar los logros del movimiento obrero; amplia1· los beneficios so· 

ciales: establecer escuelas y centros de capacltac16n y cre~r un organismo 

pan1 supervisar las medidas del gobierno 1·elativas al salado minlmo, 

Las principales atribuciones del secretarlo de acción social 

militar eran desarrollar campaí\as tendientes a motivar el sentido patriótico; -

convencer a los cluclc1danos de la impo1·tnncin de recibir instrucción 111ilitrir; -

inform¡11· ele la misión del ejército; estudiar 1'1 colaboración que el sector arma

do porkía prestnr a la colectividad; coadyuvar par~ la elevación del presupue~ 
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to de la Secretaría ele la Defensa Nacional y fomentar la industria naval. Qug_ 

da establecldo que cuando el secretario de acción social militar por- sus funcio

nes. necesitara tratar con el ejCrcito, debía hacerlo por conduCto de la Secre

taría de la Defensa N"clonal. 

Lns atribuciones fundamentales que los estatutos prestan ni 

secretarlo de acción populnr y cultu1·al son combJti1· los slndlc~tos blancos; en

cauzar el sentir poput;:w contra In carestía; fomenta1· el denorte e impulsar al -

gobierno para que realice obras pura su práctica: reali zur campañas de hí9iene 

y de combate a enfermedades y de nlcoholisrno. nsimismo cuid~w que el 9obi~1T10 

ele la República y de los estados incluyan en sus planes de gobierno la cons

trucción de rastros, drenajes y sistemas de agua potable. 

Aunque los estatutos qui:: c.ilrn estructura al Partido de la -

Revolución Mexicnna en su artículo 111 establece que el C. C. E. del I'. R.M. cst~ 

rá formado por seis miembros. en los artículos 19 y 26 1·espcctivamcnte. otorga 

facultades y obligaciones a un secretario general y a un tesorrr-o que podemos 

contarlos como los sexto y séptimo miembros del Comité Central, 

Los Consejos Regionales de Estado, Te1-1·itoríos y Disti-ito 

Federal, se formaban con 15 miembros de los cuales 12 se deb~an elegii· en asa!l1 

blea regional consicleo·ando cuat1·0 por cada sector. un di pu todo local en el caso 

de los estados y tratándose del Distrito Federal o de los territorios. un diputa-

do federal. E
0

I presidente del comité ejecutivo regional y la secretaría de ac-

ci6n femenil eran también miembros del consejo, todos durarían en funciones ... 

dos años. Queda establecido. i9ual que en el Consejo Nocio11ol. que entre --

los representantes del secto1· popular debe figurílr alguna muje1-. 

Estos consejos 1·e9iorrnles tenínn la representación dol P~wtl_ 
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do y debr¡¡n orientar a tos comité> ejecutivos sobre l¡¡s labores polnicas y s2 

cialos de acuerdo con la platafo1·ma aprobada y de ncuordo c.on el Consejo N!!. 

dona!. Además de aprobar los ingresos y eg1·esos, así como nombrar al se

cretaio general y al tesorero del comité ejecutivo regional, 

El Comité Ejecutivo Rec¡lonal de Estado, Territorios y Dis

trito Federal, e&taba compuP.sto por cinco miembros: presidente, secretaria 

de acción femenil, secr,.tarlo de acción agraria, sec~etarlo de acción obrera -

y secretarlo de acción popular y cultural, Para elegir a la dirlgencia se se-

guía el rnisrno procedimiento que a nivtl nacional, e;; decir, al p1·esldente y a 

la secret11rla de ~cc16n femenil en asamblea 1·•glonal y los tres restantes, uno 

por cada uno de los sectores agrario, obrero y popul11r ya que para los esta

dos no exlstin el cuarto sector o militar. 

Lils facultar.les fL1nc.lamentules del Comité Ejecutivo Regional 

son ejecutar los acuerdos de las asambleas y de los consejos así como cuidar 

que sean debidamente cumplidos por los comités municipales y tener estrecho 

contacto con estos; auxiliar " la '1dmlnlstraclón pública local a seleccionar a -

los funcionarios miÍs ld6neos; apoyar las acciones del goble1·no y señalar los 

desviaciones que pudieran ocurrir. 

Las atribuciones de los dirigentes son, en términos gene

rales las mismas que tienen sus similares del Comité Central, con la adición 

de que deben c;olaborar para el logro de las obligaciones que senalan los es

tatutos, con estos últimos, 

El sexto y séptimo miembro del comité de Estado <:ron el 

sec1·etarlo general y el tesorero, que a pesar de que los estatutos no los -· 
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regionales pnrn realizar tareas especificas. 

Para el Comité Municip!'! se establece que debe constilr de-

cuando más de siete miembros, electos por los sectores obrero. agrario y PºP!:! 

lar de manera equitativo y para un periodo de un año. Este comité en su prL 

men1 sesión debía elegir a su mesa dirl!ctiva compuesta por un pn=sidcnte, un 

secretario y un tesorero que debían estt:ir en funciones unicumente dos meses. 

Estos comités municipales debi'an principalmente de:dic~rse 

a los tareas de proselitismo, propaganda y sobre todo a las c/cctorilles. 

Los Subcomités Municip;iles solo se establecí:Jn en los cen ... 

tros de poblaci6n distant2s a la cabecera municipal y estaban integrados por 

un presidente, un secretarlo y un teso1·ero que eran designados en asamblea, 

Pat·a los comités del Distrito Federal queda previsto que --

debe integrarse la misma forma que los comités municipales. pero Incluyendo -

a una mujer. De estos se establecen 12, uno por cada distrito e/ectornl. 

Este es la Qt'yanilación que preven los tslatulo~ dt lu fund!!. 

ción del Partido de la Revolución ~lexicana pero que poco a poco le va quedan-

do chica por la complejidad que su estructut·a informal va adaui1·iendo. De tal 
., 

manera que para abril de 1939 se realiza el congreso nacional que da vida a la 

Confederaci6n de Jóvenes de ~1éx ico. { 291 predecesora de la Sección Juvenil --

creadn en junio de 1938 pero sin lograr t1·ilscender por lo limlt<iclu de su 3cción. 

Postef'iormente. merced a la política de unific~ció11 campesina 

se consigue la culminación de ilglutinar u todas las ligtis de comunidades agra-
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rlas y sindicatos campesinos que dan origen ri la Confederación Nacional Camp~ 

sinu. Se disuelven las demós 019~inili..lcioncs c.~111pesini.:1S y la CNC pasa a ser 

!11 únic¡1 cuntr·ill reconocida y uno de !05 pilL1re~ del P~rtldo. 

Por lo que n~spect.i ;i! sector· popular, In dit-ección nLJcionul 

en 9t"Qll me:dida ;!! constituirse 1;:1 Feden1ción d(: Sindicatos d~ T1·abzijadores al 

Servicio del EsL:1dn en octubre dr. 1938 y con es.to 11 150,000 de ellos Sr! '1fitiaron 

oficialmente lll P.:wtido, con lo que el u~rcet· sector pudo cont~ff con urw mi.:rnbl'Q 

si<i que se pn!sentc.1ba bastante disciplin8d,, 11 
( 
30 l Sin ernbt1ri:¡o ser·.i hJsta 

19111 cuando se en::~ 1'1 Comisión Courdin~1don1 de lus 01·gnniz<Jciones Popul¡wes. 

la c1rnl rF:uni<5 con cclcrici;Jd a un ~ .. v.:in 11úrnr..:rÜ de organizacione'S dt:! estudiantes, 

a1·tes¿1110!>. pen1ue1los c.omercinntes. intelt:ctu;1les y p1·ofesion;iles. 

Este proceso de intE!grar ni Partido ::i t::1mp!ios secto1·es de --

las capas medius concluyó hostn 19113 con el nacimiento de la Confedi!rac:.ión Na-

cional d~ OrgiJnizacionos Populares. 

La siguiente 1·eestructuraclón de fondo en l'-1 estructura or-

tJi.llliléttivt:i del P<ll'liclo la constituyó ta supresión del sector rrii!!ta1· que se ini-

ció ~il tornar protesta corno prcsid~nte el Genen1\ Avila Camacho quien reafirmó 

su convicción de que lo~ miembros de las fuerzas armadc1s. no debiDn intervenir 

en µalílica rnient1~t1s estuvieran en servicio ;:1c.tivo. 

de su integr.Jc.ión y tuvo como una de sus const~cu~nLi;:i:; n1·9¡¡nizath1.:1s lil clt!SllP2. 

ricidn de la Sl!Cl°ettJfi'a de acción social milita1·. 

Pa1·n enero de 19tn se cancela como ó1·gano de difusión del -~ 
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Pflrlldo de la Revolución Mexicuna el períodlco ;El Nacional que se convle;te en 

unn dependencia ele 1., S&crcta1 ro de Gobernación y es sustltuído por un folleto 

deno1ninadu Trayt:ctoria. 

Pa1·n final~':i dt este año el comité u . .:ntral que enci.lbeza el 

Lic. Luis Vllla!obos m<intient una actitud clubitntivz1 1·espcctu ri la estructura ~ 

pw.:s rone J consic..leración de los gnbern(~dores la prJsibtlidad dE.> que lri estru~ 

t.uri) vertical, comités nwnicipnlc~·:i. comités ejecutivos re~¡iont1\ei:; de E~aado y 

con~~jo5 rt:gionnles de Estado, func:irnrnn unic:Hnt:.:ntt en pttiodo-; electoral&s. 

Decisión que no prospe1~a al no plilsnwrse en \os estatutos pero en la pníct\ca ... 

se desanima la actividad patnica de 1!sta estructura al limitar su c:iclivldad a los 

'1Suntos electorales unicamente. 

Así pues, se transformó la coalición de partidos que i ué 

el Partido Nacional Revolucionm·io en la unidad nacional n~presentada por el 

P.R.M. que generó uno nueva estructura basada en sectores musivos ele lapo"" 

hlaclón. 

Si es la Revolución la que hace surgir una poderosa clase .. 

media, es el Purticlo el qu~ la 01·gi.lnlza, asi como a los cmnpcsinos y tos obre1·os 

que los encuadra en sectores, •sí co1110 al sector militar y, en ellos basa su 

fuerza. 

El Pnrtldo conserva y refuerza su estt"uctu1·u rc9ional que -

se conjuga con la horizontal en los Consejos y Comités Ejecutivos. 

Exist\(1 el Consejo t·Jaciona\, órg¡mo m\'lximo intcgn1Uo poi· los 

1·ep1·esentilntes ele los sectores y m::indos principales. El Co1oité Central Ejecu· 

tivo e1·n el (frgano encargndo de dii'igk y coonlinar los l1«:ib~ios del P. R.t>1\, en 
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toda la República, asr coino de cuidar el cumplimiento de los planes de los IJOl>ler_ 

nos. estatales y del Fudtra!, [:n 1)nl~1' desc~ndente, lt: 5CCJUÍ<1n los Consejos Ru-

gionales de los Estados. Territo!'io~; y del Disli·ito Federzd y g,_15 rcspeclivos Co-

mites Ejecutivos a1cm·gados dl! !ns !obol't:S partidistas en su ámbito l1.:1Titorial co-

rresponcl!ente; vonía por,teriormentc e! Comité ML1nicipal principio y b;:isamcnto --

del Partido. 

De esta manera el Piwtido de In Revolución Mexican<:\ combina-

bn unn doble forma de or9aniznción; la de los cuatro sectores, que como inte ... 

9rantes del Partido tenfon capacidad y facultadus para resolver cuestiones polí

ticas. y los 6rganos directivos regionales con creciente aptitud de decisión. l 3 i J 
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NOTAS 

(1) P.R.!. ~!istoria Doc"'111~<J_~.,rtldo de lo Revolucl6n, ICi\P, Tomo 11 

p. 331 f·.s interesante cit..w i.iqur l<l opinión de /l,lcjl1n(1r;:1 l új1·u~ ~ob1·é -

el carácter político de éste plan: 11 Calles no c1·a un hombre confiado, así 

que decidió sentar", desde que se hizo oficial la prec•J11diciatur·a de Cárdenas 

los lineamientos básicos sobré los que debería marchnr t~! ~;i9uiente período 

administrativo. Lt:1 fonnu!Jción de un prog1·;11na de gobit.·r·no tLnfa por ob

jeto estrechar las posibilidades de acción ele C\rdenas, sujelrinclolo n la GO!) 

tlnuaci6n de la política del Maximato. Los preparativos pnr·a formular el -

programo de gobierno, que según orientnclón C!Xpt·t:sa del jefo 111t.ixlmo deb~ 

ría ser 1 detallado 1
, se iniciaron desde julio ele 1933. Tanto I!~ comisión -

de programo de gobierno como las comisiones técnic<Js organizadas para au

xiliar a la pt·lmera estuvieron compuestas por- callistas. Es intcre!i-élnte ··

hacer notar que para presidir esta comisión se nombr"ó ¿JI mismísimo Manual 

Pérez Trevlf'lo, quien, según algunos legisladores, presionó para hnpedir 

que los cardenlstas tuviesen cabida en la formulación del llmnado Pian Sex!! 

nall " { los orígenes del Pur·tido Unlco e!:i_México, UNAM, México. 1981 

p. 178 ) 

12 l Cárdenas, Lázaro, Uzaro Córdenas, Palabras y Documentos Públicos. 

Siglo XXI, México, 1929, Vol. 1, p. 110. Arnaldo Córdova presenta una 

imágen rnuy nítida de lo que Cárdenas se p.-oponfo ¡il llecpr al gobierno: 
11 Lo que a Cárdr.:nns le inter~sabn, antes que ninguna otra cos~1. era fort.Q_ 

!ecer el Estado de In Revolución, hncer de él una verdocJera potencia social, 

que estuviera en condiciones ele llevar a cabo la transformación que el país 

necesitaba; y esto se lograría unificando y organizando a las masas bajo ·

la dirección del propio Estado de In !;evolución.... Es justJmente el papel 

que Clírdenas atribuía al Est<ido en la organizacl6n di, lns masas lo que 

explica su rechazo de la polit;ca indivldunlistn y, por lo mismo, "I 0bsol11to 

respeto a la autoridad gubern;.:-imental que él demandab;::i sit!mpru en todos -

y cada uno de los revolucionarios. Este es, sin emb;Jr~¡o sólo un aspecto 

del probi'€ma, El otro, t~I v~z el decisivo, es que C6rdenas se proponi'a -

1·ecurrir a las masas parn de!>terrnr la polrticu person~!isu e imponl!r la .. 

unidad entre los rcvolucion;i.-ios y el respeto e.Je los misrnos a la <JUtot"idad 

gubernamental. La pollticn de masas del Cnrdenisrn?~ E:RA, ~.léxico. -

, 987. pp. 38-39 

(3} Ibídem. p .. 1111 Es obvio que un estos momentos C.'1rdenas había asurnl-
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cla el Plan Soxenal ya no en lc.s. término~ ~n que lo plantea. t~t.:.:j¡Jndrn ~ -

Lajour,, como un instrum1mto cit.! dominación dt; lo.s callista~ sino como 'Jn 

verdadero )' propio progr•una de la t'f~volucidn. 

! I! J P.R. 1. !ii~tori<-l_Q~~~-'.___~l!¿ _ _Ja Co11f cdr.~nKión Nacional Ca®~~~3-

.!21!1_:.__1j_IQ 1 CAP. Vol. 1 pp, l¡]-1111 

1 S l P, R, I, .t!.istorlu Do~~~rital de la Confederni.:ión dB Trnba!ndor~§_-2_~ 

tJ.lª_)_(lco 1936-1937 Euit. ICAP Tomo 1 p. 105 

{6) Cárdenas. Lázaro; ~l_Qro Cárdenas. _Pala~ Documc~ntos fúblicos 

Siglo Veintiuno Edlt. Vol. 1 p. 272 

( 7) Historia Documental del Partido de la Revolución Mexicana, Editoriol 1 CAP, 

TfJlllO 111. p. 1116 

(H) ~ p. 1¡77 

19} ~ p.'179 

(10} Qe. Cit. p. ~83. Sobre la Ideología d~ la Revoluci6n Mexic'1na c:;fr. El 

trabajo de Arnaldo Córdova del Mismo título en especial. ERA, México 

1985 pp. 15-38 

(11) p. 1¡311 

{12) p. 1¡35 

( 13 l González Cosnnov'1, Pnblc> ~- pp. 1111-115. En referencia al ascenso 

dé las luchas popula.-es y su cnnallzación por medios institucionales Córdova 

opina: 11 Lo5 ll¿irnamientos de Cárdenas a las rnasas proletarias pnrn que se 

ur1ifica;~n y se organiznrnn venril tarnbien <.1 modificar- !Jfl¡] tradición ch~ntro 
ele las filos rcvoluciontwi'1s que habín consistido si(;rnpn~ f!rJ ve1· n los trnba

jndor-es como una clientela facihnente nwnipu\~1ble. pero de ninulin inCJdo una 

fuerza capaz de '1ClUílr" pur sr misma,' ¡-1 1n q1.-1t! Sí: rnanejabn por medio de In 

p1·omesa de un mejornmiento inclcte1·rni11.:ido e indefinido de su situnción ma

terial. P¡:wa Cárclen¡is el rnejormHicnto no hnbfo de venir. como un regalo -

del gobernante.sino como una conquista q1Jt! lo~. pr·opios tr<lhajaclon.:s debían 
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realí1ar y mantener una vez obtenida " { 9~ p. 54-55 ) Precls.i! 

rm:ntt:: la fono:i en que debt.:rian realizar y rrtantener esas conquistas era 

mediante lfl rnovili1nción y !.:i lucha como lo expone Gonzólez Cnsonova. 

l 1<11 lbidern. p. 116 Cfr. Lo1·e1Ho r.!eyer, " La encrucijada " en Historia 

_Genernl de MéY.ico Tomo 11. Coll~ex. México. 1981, pp 1298-1327 

llSI González Casanova, P¡1blo ~i.\.: p. 117 

(Jlil Can-ido, Luis Javier, '!.E· cit. p. 180 

{171 !l2idem. p. 131 

{ 18) Sobre el proceso organizativo de las masas Córdova señala: "En una situa

ción de estancamiento material, político e ideológico, la movilización de Jos 

tí.:ibajadores no podía de ninguna tnnncra constituir un peligro. a condición, 

c1<Jt"O está. de que se la condujer<.1 odecuadumente. El régimen Je la HevQ_ 

lución, antes bien, la necesitaba, como un poderüso torrentP que limpiara 

sus establos de Augias de un solo 9olpe: ' [.¡¡ unificación y l<i ongoniza

ción de fos tr~bojadores -- df.:CÍa C.ír<Jcnas .... son '"' bns1~ d~ todo pro9r·cso 

revolucionario, y es preciso insistir en e!ila idua hasta que quec.Je profun~ 

darntmte 9rabrido en In conciencL:i y en In 1·Halidad de nuestra patria 1
• 

Est.:is palnbrns de Cclrdenas s1:~ encuentran en : 

Córd~. Secretn1·íu ele Prensa y f'ropognnda 

1934 p. 155. Citadas por Córdovn. "fl· cit. 

~Jkn_r!~~--9.!:-:0...~J Láznrg 

del CEN tH PNI< México 

pp. 63-[.t; 

( 19) lli.1.2.· Garrido, Luis Javier. ~-,_,_~t. p. 191 Sobre el panicular 

Córdova aflrmn: 11 Lls rnnsas poputares de México estab;in a punto de abaD 

clonar In condición d., sujeto' p<,sivos en que habitualrnente s" les fwbío 

mantenido, para convertirse en ;J9~ntes políticos del ré0ir .... en r~votuciu11arlo. 

Como tales habran de drn· lrntalf;¡s memorables de nhi a poco y º" ellas se 

esperaba esto. ya desde el momento mismo en que se ICT<; volv\¡-1 a conside

rar como un elernento indispensable en !a organización economíc.i.t y polrtica 

del país. Juzgo muy difícil n:aliwr lo,; postulados del Pion Sexcnol --afir 

m.,,ba Cárdenas-- si no cu0nto con lz1 cooperaci6n de las mas<1s obrerns y -

cnmpesinas 01·9ani2adas, dlsciplinada5 y unificad;:is 11 b1...SJi~~-~!.~L .. .9~ri!I -

!..:.:í1;11·0 Cclrdenn!!_, op. cit. p. !>O Córdovd p. 66 

' 
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! 201 Garrido, Luis Javier, 2e.,_s!t_, p. 194 

{221 Leal, Juan Felipe 9~ p. 172 

{ 23) Garrido, Luis Javier, ~~ci.l: p,212, 

Córdova al comentar este rn.:inifiesto lndicn: 

El subrayado es nuestro. 

" Un erro1· muy difundido, 

que se finca en la ignoranc!i.I o en lil m;:ís total incomprensión del carácter 

de la línea de: masas c!t:~! c,ffc!P.nismo, es el ver en la po!ilic:a dd Partido -

Nacional Revolucionario 1rna per"manente tentativa de 1 competir 1 con lii -

CTM y otras orga11íL<1cioní'.~. pop11lares en el terreno de ci,~rto prosc:titlsmo 

de masas que t:Sliibü mu;· lf~jo!' del pl~nsnmiento de Ctird&n;.15 y de los diri

gentes del Partido, 

Estos tonHH~on como din~cViz fundamental lu organiz,:Jclón de los trabajadores 

por su propia cuenta, ¡J! lado o por debajo del propio p;irt.ido, de tal suer. 

te que la relación que luego se üspirabn a estnblecer no ¡;rn c.on lo::; traba

jndores, individualmente con~iderados. sino con su onJ~~riiiJci6r1 11 Córdova, 

Arnaldo, 9~ p. 15'1 Esta opinión parece estar en desacuerdo con 

lil de Luis Javier GLirrido en cunnto n In roh.1ción entre (!! P~rtlclo y las -

organizaciones populares. 

{24) Gon2ále2 Casanova, '.'E..,_•;jt_. p. 120; Fuentes Día2 9)J_:_s.i_t. p. 2112 

{25) Garrido. Luis Javier. O'fl_,_sJ.~_. p. 247 

!26) ~dem. p. 259 

im !E.i_ci_ r- Jo1 

!28) lbld. p, 312 

( 29 l Otros outores como Juan Cun·ea se refieren a esta organiinci6n como la -

federación de Juvt!11tuJ1:~; íl1.::volucionarias de fv1éxico. q1Je n:!'lizó su congr!: 

so constituyente del 15 ol 13 "" Jb1·il d~ 1939, resultando electo como Se• 

cretario General el Lic. Car·los Motlr-azo. Oríg~n y E_~l11ción del Partido 

Histórico de la Revolución Mexic"'!.~~ 198B p. 78 
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(30) Garrido, Luis Javier, ~ p. 359 

( 31) Fuentes Diaz, Vicente , ~ p. 2112 
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11. EL PARTIDO REVOLUCIONARIO lliSTITUCIONAL 

4.1 NACIMIENTO DEL P.R.I. Y LA ORGANIZACION DE LOS TRF.S SECTORES 

A principios de la década cJe los cuarenta el pars hnbfo expe

l'in1entado un reacomodo cJe fuerzas. una establlicJad despu~s de los lar¡¡os y du-

ros anos de pacificación, construcción y establlizoc16n. La R evo! ucián. ese gran 

ruovinlié11to de. ruptura y de definición hacia nuevos horizontes colt~ctlvos, se h<i-

bi'ri por· decirlo de alguna manera. as.entildo. En In mente de tocias. base,¡ y dL 

rigentes. se podla percibir la idcoa de llevar ese periodo de ~stabilidd dt:ntro del 

Partido. No sólo de manifestarlo en otras formas de hacer política menos efer-

vecentes y tumultua1~ias,. sino también de nlcnnzar k1 madurez i:istllucioni.ll. DL 

cho de otra rnnnera: ya no era nectsado el cnmblo acelerado. sino la E:stabilí-

dad. pero paradójicamente esa estnbiliciad l"t!qUC!t~fo de otro cilrnhio: un cambio ,._ 

qu" ntarcara la etapa del equllibr·io. As! pues, ajustes estructun1l~s y estritu-

tarios se h;ician necesl!1·Jos parn de:jar cl;:11·;1111r.!nh~ e~¡tabl~cida !.1 n11~ncionada etupa; 

de la pennc.mencia instituclon'Lil del ,-f19íme11 lf¡:; lü Hevo!uclón. El n11)vimiento nr 

mac.lo por más dinámico y pleno de ideales dC:- tr~insfonuación 1·<idiud dl!bfo de en~ 

conti-zw, por fuerza, un momento efe afi<unamiento. 
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El nrnc~nisrno jurícliLo-politico que fue utilizndo para iniciar -

esta 1::t;:1pa de estabilidad institucion;d fue !;\ Lt~y Electori11 Fe:der.il emitida en d~ 

dembre cJe 19t15 que sustituyó íl l.-1 pafa t:ntonces Dlltigut.i Ley Electot«:-il de 19HL 

Esi'.l \f;y -trncno '~S li~;u·no~; n lo!, pr·~úrnb11l¡1<; teóricos cfl.: este tr;:ibzijo- rnarcllb.1 

con ll\f!S clarid;:id los derecho!; y rcspcin~ .. 1hilidacles de los p•11·tido~> polfticos E!I' la 

vida péiblica. Dicho d1: otro 1nodo: los partidos politico~; p~n-•1 ~.lt!xico ya no 

eran uno burcfr1 copia dt: los modelos or9¡i,ni ZL1tivos de los paisrs etwopcus o de .. 

nol"teamérica. de al9ú" modo li~1bi.rn .:..idr¡11it·idu cd1'la de nalur::i\i1ació11 en nues-

tro pLIÍ!:i. 

piwtidos politices; In ele diter1:nci<11· lo que t;r;i un partido po!ilico de aquello que 

no lo er·u: 

nalidad carisrntltica o de alglin inte1·1~!:. coyuntu1·al. 

La ley electo1·al d1~ 19115 priviligi.:1ba a lus 01·9;u-1uat:iones ma-

tidos; el marco electoral se desci::ntt'dliz;;iha y les atribufo n~spons¿1bilidaclcs CO[! 

cretas a los partidos políticos, y 1-:11 fin se fonrn-:won órgnno~ r· 1er.to1·alt!s especí-

fic0s. 11 \.u tnmsformnci6n dr:I ;;111ll<J1l<J P,11·tido.dt: !¿1 Revnlw.ió1) \lt-~xican<:i en Pa!.: 

tido Revolucionario lnstituciorrn! si:: efectuó en ene1·0 dt l:llH.i, puoi después de 

huberse promulgado la nueva Ley Electo1·,,:.i1 Fcde1·al y yu i:n p!r:n~1 c:unpilñn presi 

dencial del licenciado Alemñn 11 111 

La etLi¡H1 de csla\Ji!itlaU e institucionulizuc.ión d~I Pa1·tido e.le 

la H~voluclón también fue unit et(._q1;;1 d1.: corl:.lu!iclación doctrin;H·i ll. Sus puntos 

de referenclrt eran e' lde~rio de la Hl:Volución ~.11..::>dcnn::t y ló m;uiifestación jt.WÍ"" 

dlc;;i de ese ideario, lil Constitución C1.;111.:1·dl d~ !a Rr:p(1bllca; lu cvn~olid¡:1ción --

cución de la igualdad colectlv•1 ante la tividtmLiíl ele que ki~ dif r:rcncias de clases 

y 5ecto1·es era lo que habi'íl provoe<Hlo l.:i tw~ha iniciada en \~lit'; r:1 a~1rcwis010 --
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que en términos pr:ktlcos qucrí;1 decir• reparto de tíen·as: el desarrollo principal; 

la honestidad de funcion;ffius y ciur..h:idnnos; la inte:rvenci6n del Estado en In vi-

da económica; el nacionalisino. 

La uutoclcfinición qu~ '~n i::st~ t:ntonces dió el Partido fue l\.l si-

guiente: 11 EI Partido Revoluc:ion~1!"io lnstitucioni'tl es una asociiJclón nar:lo1wl con.?_ 

titufrJ¡1 poi· Ja mriyorii"l prognJsisti:..I dL:I país. p11ra sost<mimlcnlo y deszwrollo de --

l~s in:;tituciones dernocníticas y revoluc:lonarh.is. mediante 1<1 función electorJI de 

los ciud<lc.lanos y In ol'ientüción p(llítica, sucia! y t:conórnica del pueblo rnexicana 11
{

2 ) 

El primer presidente del P. H. 1. fue d Dr. í{afüt:! Pi1SC3tiÍu Gamboa cuya tL:Jren -

fue In de organizar la c¡:1mpuña electonll de Miguel Alem6n. Luego de esta octL 

vic.fad tornó el mando del Paftido Revolucion3rio Institucional el General Rodolfo -

s.1nchez faboada. Este pi-eslclentc del partido tuvo la virtud de formar cumlros 

dt jóv1.:1H:s políticos qut= dt~srH1l!~ di::;tacar!Gn en la vida pública del pnís: Luis 

Echevoi-riJ, Agustín Ari·laga l~iveru, N¡¡talio Vázquez Pal\(lres, Joaquín Norls 

Sale.laña, Hugo Cervontes Uel íl.iü, Ci.1rlos Het1\ Encinus. Salvador Pineda, Manuel 

Jimén~z San pedro y Ma1·io Colrn Sjnchez. 

Bueno es compnrnr In dlfcruncin que existió entre el Partido 

l(.,vol11ciunm·io Institucional y sus antecesores (Pl~R - PRM): ante tocio el cncua-

tfrwnlento de las masas que ahorn, después ele crl!ados los sectores, podía hacer-

se de manera individual; u11a de suma importancia fue la de reducir el p;ipel de 

!ns asociaciones Integrantes '/ el d¡;: concentrar !ns nctivid<lcles ~sociativns en la 

cúpula del partido. Si bien no pro9resó la petición de Portes Gii de desnpare-

Ctff los si;:ctores. ( 
3

} En li.1 terct:1·u L:lúpn del P1.1rticlo de: la Revolución se hizo -

palp¡1IJI•~ su doble estructura, !.:1 ~t:!ctorial y la tc1TillWiül. Conviene seíialLir al 

1·espncto L\Ue donde m/1'.-1 ~e hi~·o evidt.=11tc esta doble 1~structura fue en los momeD 

tos de re~liztw líl desi~1nación de c..indidntos a pu~stos de elección popula1'. l ''~· 

sectol'es quisieron postul<.w í.l sus 111ir:1nbros, inientr~is qu1.:: ICJs comit€s locllt..:.:i qui-
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siercrn hacer lo propio. !\qui' se inició también un !<irgo y dlficll camino <m la 

convivencia de ambas estructuras. ~ ... lás alm, en oc~siones. las diftffencias no 

sólo oflo1·ab.:in en !&1 re!<lclón entre !J estn1cturn snctorial y In estructura 1·e9ional 

De n!!i' qt1e se dtbió .firma1· un cunvl.!-

nio en el que los secton:s se compron11~liero1l a no contender electonthnuntc entre 

sr. 

Cabe mencionai· quu un fncto1· de primer órden ~n té.1·minos -

sociales fue la ~xpanstcin de la cl.:ise media, (t¡)y su encuacframiento dentro del -

Partido a través de lo CNOP 

De otrn rrnrte, ya pill'a medbdos ele liJ dé:cnda de los cuarenta 

el sistem~ político se encontrnbn pe1·fect~1111entc: definido. Los dos plla1·e~ funda-

mentales de ese sistema son el presidencialí&mo y el pni·tido domfnante. Uno y 

otro se apoyan mutunmcnte. Hoblrmdo con 111i1s prüpitdad se deberra decir que 

la inslilllción p1·eside11cial y In Institución polltica del partido son intcrdependle.!} 

tes. Atrás habfo qued.Jdo el mnbi~~nt.-: en el cual pr~dominnbnn lo:. caudillos y 

las peque1ins ¡:igrupaciones que apm·t:dzin y des¡¡pareci'nn intempestivamente. 

Como yri se dijo, t.:I nocimic.:nto del Partido Revolucioruwiu In& .. 

titucional está intitnamente relacionado con 1.-. !ey electoral apt·obndo a fines de -

19115. Tnn es nsi' qu~ pocos días despufs di.;! ap1·obnda usn ley se reunió unn 

Convl!nción del P. R.M. en la que desnpn1·eció Gse portie.lo y se fundó el Pilrtido 

Revolucionario lnslitucion::!t. En esa n\ism1\ convención se nprobaron lo Otcla1·~ 

ción de Principios. el Programa de Acción y !us E!1lcttutos. J\111 tar11bié.n 5e cli-

gi6 ol licenci~do Alemán como c.nndiduto e/el P.inidíJ ~1 lü Presidenci:I de ta Repú_ 

blica. Set·la el primer Presidente civilb.tL1 d':.! la nuf:va elopn del P~u·tido do In 

Revolución. 

La polilic~ de indu5tl'ializnción 
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acelf!r<1da y de promoción a In iníci;::itiva p1~1v¡1da así como In concentn.tción de w 

poút:r y funciones en el pnnido y ya no ~n !a~ ba~e~ de los 5(~cl<wt~ provocó 

e5cisiorrns y n1ptu1·;is con las co1·rii:::nte~ de izqulenlu que hasta entonces h;1bin1 

fornwdo pa.-te dtl P.R. 1: 

La redistribución del poc/(~t- esrecffico en I~ e~tructura del partido renli-

znda en 19116, y el vi1·~je que Alemán imprimió al curso que hasta enton-

ces hubfo seguido In revolución. trajeron como consecuencia va1·iíl~ escl-

sienes en el Partido Revolucionario Institucional. Algunos didgcntes siQ 

dicales nbandonrwon, junto C(Jn sus orgtmiznciorws. "11 p;:irtido. ~mtre ellos 

el anterior secret;:¡rio 9t!ncr<1I ele 1~1 CTM. Vicente Lo1nbdrUo Toledano, 

quien fundó en 19117 el Pao·tido Popular - a pat'tl.- el" 1%0, Partido Pop!; 

lar Socialista 1rrs1- ;\poy.:alo por algunos sindic;1tos que fueron unif!_ 

cadas por él en la Unión Gener-nl de Obre1·os y Campesinos ele: México 

1 UGOCEM ) , así corno po.- la Confederación Unida del Trabajo (CUT), 

lanzó Lombardo Toledano su cand/datur~ para la presidencia ele la repúbl!_ 

ca en 1952 ( 51 

Otra escisión deo·lvada de la nueva política CJdoptadJ por 

Alemán fue la que encabezaron nl9unos veterunos de la HC!votudón y que culmi-

nó rm 1955 con el Partido Auténtico de la Revolución ~lexicana lí'ARMJ. La --

tercer¡¡ de l~s 1·upturas provino de prif5tc1s descontentos que ~e <-191·uparo1) Bn -

to1·no a IH figur;i del 9ener11! fvli9uel Enrfquez Guzm5n que se l<:1nzó como candld!!, 

to a la p1·csidef1cia cJe lil n~púb!icd de /llil11el"a incfopendit:nle en las 12lccciones de 

1952. Desde esa é.poca. en q1H; se di1:rnn esas grandt;:,:; l!~ci~~ionc~ y que se 

plasmaron en la competencia elcc:to1·ul de 1952 clonde el candic.l<:ito del Partido l\e-

volucionarlo Institucional tuvo qtH! cornpe:1ir con candidatos postuk1do~ por los --

g1·upos disidentes, ya no hubo mziyo1·es fracturas dentro del P1irtido. Es hasta 
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1987 que de nut1vo ocurre ol1·0 •!lejomlento de fHlrtldarloü, affo en qw.~ un yrupo 

dldgldo por til lng. Cuauhlémoc-. Cárdentss y Porfirio Muñoz ledo for111;.Hl unu ,.,_ 

" Corriente úemocr0::1tlrndo1u '' con td fin dr: lmpuJnar lll candldrttuni prcsldenchll 

del pf"!mero y que, 411 no consccJulrlo renunc.lun al P.R.t. 

Con la fi.mcbción del Pí:rtldo Revoludon.vlo lm:tit"dd~n.d !*U 

¡1band.(m!ln h1G pcnklon--:~• r::idiuil•:~ y s.oclíltÍ:it<ls que estuvieron pnrnunies sobre 

lodo durante: lo!i mcm~ntor. ii1mt!diJllJm~ntc por.todo~·~.i:; ~ h1 fundación dd PRM. 

SI antes se hnbll'lbti :ibi~,-t~nH':.nt'!: dei lucha de clus<!'S y da pcrst:!cució!1 tl snc;lall~ 

mo ahCJr"il tiC <1do~t;ib;1 un lt.!n~JUJjt\ mut:.hQ mir. rnodcruJo y Si:? hablo t:nt-·.nces dt 

nlicnza d(l cl~¡;¡t1s. 

En 1~ ()cclun~c16n do Princlplos d~. novluubr(;) d¡ 1963 '.it: GtJS"' 

tient!! la necc51dad de garnntiri:ir "'' Ulcne~ta1· n ht:l ml5:SD!: iJ tr~v~s del d:;s1irro!lo 

y expansión de la:!!; lnstltuc.lunc:s públicas. o !ien, do tns lns.tltuclurutt; dt< 1.1 Hev2 

lución. Se reconoec la nnc1~~id:i-d da aC1'ptar to lnver-siñn extr.1.1rl}f.iru p~:rü .H1j~l•i 

a las modalidades y c~rC1ct~rftc.ticu:¡ que rnqulerZt t:l dwrnrrol!o n~1clonnl. 

Declarac16n do Pdnr.iplo!.l fovorcc\".: la itindlcalllaclón de 1o"" h'ilbajütfon:s cou¡o un 

medto para mtiJOrl!r su situ::ic!ón ~rnchil y económica: se pronunclil 1J(1 fovcr· de .. ~ 

una leglslaci6n l~boral que si'.: rija bajo el criterio de jueitkl'1 r.oclnl y po¡quo los 

trabajadores rorticipc1\ t-:n lti~ util!d11dc¡ do las empra.si~. F.n r"'l'ltc:::·:..:: :.u.~ .. ¡ ¡<l -

sil pronuncía 1.:n c;onlrH dt!i lr.tifundbr110 y t:I C'lclqul,mo y se ini;1!5t:.' t,n ¡ ... 1)t.C\!~L 

dad de plnnea1· ti dt:f.llrt·ollo rcgionill. 

En ta esh:ra politku intc:rn¡¡, ..;I Partido Rovoluclonarlo .tnatltucirm!"ll r>Y.i;)'.:'. 

el rlZ:i..pul'< cfo lns IH.>crt.::nlt:::> bá$icas, la sumla.lón dlt 101 1y1betn~·.1t.- .• '/ ']!,

bernado!l bnfe; ul !mp1~r!o da lil Con:nltucián: mq <.foclnrn c:n hivor dt: f3 dc

moc:rat:in representativa, de la e:iti-uctu,.D federa! y la autonon1fo r:Q1lHmQ\, 

de efeccionei\ gcnera!e1 dii-t;Clil!.i y 5ecn;tun. dot sistema n11.11llí1<lrtfcbrlo,~ 
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d1~ que se prohiba In rel!lección para canJOS políticos ... Ln nueva sacre-

d.:1d 111(:XicdnU ~ que nsplrn e! P\'\rtido Revolucionarlo Institucional se cani5_ 

terizn po1·que el hombre di~pOlll.! de todos lo~¡ bicnt:s m~terialt:s y cultur\'.l~ 

les que ntcesita pan1 vivir l'n libcrlL1cl y con dl9nitk1d; po1·4ue e:\ ptu~blo 

coopera en forma ili111itacfa en !~1 fon11~1cicin del IJObicrno; porqu.:: la nación 

ejc1·ce el dominio absoluto ~obn.-:: toclCl!-l 1us 1·t~cu1·so5 naturiJ!es y el Estudo 

interviene como pliJneador de! dcsiuTollo económico y y~wantiza un dc::spli!:_ 

guc máximo de lns fucffzas fffocJucto1·a5. en bien del l11cn:me11to de la riqu~ 

za nltcional y una dist1·ibucitSn ju~ta y equitativa de los ln91·esos naciona .. 

les. 16 ) 

Convi€:ne sei"k1!ar aquí la características de 1os sectures qul: 

constituyen al P. R .1. Ante todo debe aclararst.: qu~ los secto1·es no coinciden 

con tas ce11trnles, l:S decir, con 91·an frecuencl¡1 se confunde .:ti sector obn~ro -

con la CTM y al secto1· ngn1do con !í.l CNC y e5to ~s incorrecto dac..lo c¡tto si bien 

la CTM y la CNC son las 9randcs organizaciones de sus respectivos sectores, 

Revolucionario lnstitucionol. b; por P.Ste motivo precisome;nte qu1! se hllbla de 

11 sectores11
• 

El secto1· obre1·0 cstil compuesto por· numeros.Js asociaciont~s -

te muchos ai1os estuvo dividido en du::. bloquE:s: !.J on:J<miz<lciñn techo Bloque 

de Unidad Obrera ( BUO l. fundmJo " finales de los "i\os cincuentas por lo CTM 

y los sindicato~ nsoclridos n la mi~m.i, y In orgriniztición techo Cent~·~d Nocional 

frnpeso. pero conslder~1hlen1ente m.:J~~ débil. cuya unión individuzd niÍ\'.l imponrin-

te fue '" CROC"( 
7

) Después de un l;11'CJO t1·Ll\X1jo po\i'tico de unificución f.:n 

19!.iL Sf! lo~wó f!nalmenlf! que el 111oví111kmto obrero qw.: se 111uvió ¡1h·ecll!clo1· d~ 104 
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parámetros oficiales se integrara en el Co11~n_!so del Trabajo. Para oct11bre de 

1988 sindicatos que encuadrnn a mtis de tr1~~ millones de trabnjndores confornK111 

el Con9rcso del Trabajo. 

El sector campesino Jdt:mcis de la CNC se compone de otrns 

orgunlzaciones. pero también de 01·9aniz~ciones de profesionlst~s como la Socle-

clnd Agronómicn Mexicnn<l donde están rep1·esentados veterinarios y ug1~ónomos 

qUC! se desempefhin en el campo. Es decir. la CNC es una cúpulu cl(Jndc se I[! 

teuran las más diversos actividades a9rícolas, pero el mayor núcleo que la com-

ponen son los ejld¡¡tarlos. 11 Su órgono representativo y administratrivo t'.JS el -

comisariado ejido!. con un presidente ~ la cabezn 11 (B) 

Fue hasta 1963 cuando apareció otra centr<l! t;ampesina que -

pudo rivalizar con la CNC: la Centn1I Cnmpesina Independiente ( CCI 1. Esta 

centrnl tuvo desde un lnic
0

io el apoyo del General Lázaro Cárdenas. La CNC -

rechazó la Inclusión de la CC 1 dentro del Pnrtldo Rcvolucionnrio 1 nstitucional. 

En consecuencia se tuvo que ufili<l1· al fl.1ovimiento de Liberación N;:1cional creado 

también con el apoyo del ex9obe1·nador de Michoadn en 1961. Fut: hastLJ la .. 

época del Lic. Echeverría cu;indo se logra1~on integnw las corrientes agraristas 

en el Pacto de O campo. 

lnlt..:grnntes dt'!I sector campesino son Lm1bién la Unión Gen!!_ 

ríll de Obreros y Campesinos ( UGCM 1 y la Confederación Agra1·lsta Mexicnna -

(CAM). A partir del 28 de octubre de 1988 se incorpora también Antorcha • 

Campesina. orgílnlrnción que octúa regionnlmente en los Estados de l'L1ebla y 

en menor escala Ver~cni z, pero que sin 1.!lllbargo ocupu un 1u9ur ni lado de Ce!] 

tralcs nílcionales en condiciones muy peculiílres: sus li'd~res ni encunl1«.u-5c en 

franca confrontación co11 el gobernado•· ele Puebla, solicitan su i119reso al PRI -

di1·ect.-irnente en la CiudLld de México, onte el Secn.:trwio de Organización del 
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CEN y con la presencia de más de '10,000 "antorchistas" que ar.uparon totalmen-

te la explanada de los edificios rfol PH 1, a donde llegaron march.mdo con di sel-

pllna casi militar. 

/'. diferencia de los sectores obrero y campesino, el popular 

está representado por una sóla ligíl que encuadra a centenas de agrupaciones, 

la Confederación Nacional de Organizaciones Populares ( CNOP 1. La Unidad 

del sector popular en tot'no ~ una sola organización contrasta con li1 heteroge .. 

neidad de sus componentes: artes<:Jnos, comercinntas, empresarios de transpor: 

te, cooperativistas, empleados bancarios, colonos urbanos, ingenieros y técnl-

cos. profesionlstos, artistas, trabajaJores al servicio del Estado, maestros, --

trabajadores no asalariados, etc. 

Para los miembros ele los grupos profesionales citados. existen en todos 

los planos admlnlstrBtlvos nsociaciones de profesiones, principiando con 

uniones y sindicatos locales a través de ligas municipales o dlstritales, -

después confederaciones en las entidades federativas. hasta llevar a las 

centrales naclonaies, cuyos Jirigentes Integran el comité ejecutivo nacio-

nal de la CNOP, estableciendo con ello una relación directa entre las as2 

elaciones de profesionales y la unión "techo". ( 9) 

4.2 LA POLITICA INSTITUCIONALIZADA: NUEVA ETAPA EN U\ VIDA DE 
MEXICO 

El surgimiento del PR ! es la rnspuest.J al inicio de una nue

va etapa de la Revolucl6n Mexicana que en términos generales podemos llamar -

de modernización, que ;:i su vez está ligada con la necesidad Imperiosa de la in-

dustrialización. De allr la lmpo1·tancia de consolidar el papel rector del Estado, 
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La rectoría del Estado planteuba la necesidad del abandono 

y la desaparición de todo vestigio ele caudillismo en la conducción política de -

Mé>tico, a5imismo del inicio del proce~¡o de desapJric.ión d~ caciquismos estatales. 

regionales y locales. La ncgociacion per·son01I deberia de dor poso a 1a vía in~ 

titucional como formn fundarnent~I df~ \¡1s ndaciones políticas. 

Por otro lado. la dirección del Estado en la polilica de in

dustrialización implicaba también la necesidad del fortalecimiento del presidencia-

llsmo. A esta necesidad se oponí;.m Jtdinitivamente las corporaciones militares 

y eclesiásticas, así se optó por evitar la militarización del Partido, precbamente 

a través de su desaparición como sector. De tal suerte que la Institucionaliza-

ción del poder p~lltlco tenia relación directa con el civllisrno de la Presidencia y 

del Partido, 

La transformación del Partido deberla de conducir a la centr~ 

lización del poder en manos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido en detri

mento de los caciques y en equilibrio de las or9anirnciones sectoriales, 

El fortalecimiento histórico del Ejecutivo y el cambio de las 

relaciones polrticas en ~1 interior del Partido como política deliberada, llegan "Pi! 

rejadas. 

El fortalecimiento del Estado, del Ejecutivo, el dinamismo de 

la economía y" la nueva relación ele las fuerzas Internacionales, planteobnn la -

necesidad del cambio dal Partido de la Revolución Mexicana sustentando en una 

relación clasista en el Partido Revolucionario Institucional sustentado en la lógi

ca territorial y de individuos, pero sin olvidar la fuerza ele los sectores. 

El proceso de institucion(]ll zación implic;iba el inicio del pro-
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ce•o del aflanzomlenlo do la heg•monra del podur civil. (lOI 

Corno s~ dlca, c.on tn tran9formaclón dol Partido de lu R~vol~ 

clón Mexicana por prlmura vu n c'){lge registro íl tos partido~; n"'cicnílles peri' 

que puedan partid por en ele:cclone~. Soh.1rncntc pueden consldct·Jrse partidos 

palíllcos a las organhoclonos que cuinplieren con loa. requlsito5 s\gu\cnltls de • 

acuerdo con la Ley de 19146: 

Al Contar con un número de miembros no menor d6 treinta rnll t!l'I la p. 
República. siempre que, por la mnno5. tn dos tercerils partes de lofí 

entidades fedcrntlviu ::ioa ot·g¡;¡n\ce lt:<).:tlmontQ con por lo monos mil el~ 

dadanos en tedn una. 

Esto para el Partido algnlflcab• ovanrnr •n su or9onl1oclón !arrito· 

rlal y en aflllaclón lndlvlduol. lo cunl •• dlflcullaba con su orgaJ\il~ 

cl6n sectorlol. 

B l Obllgorsa a normar su actuación público por lo Consllluclón F•de1·al 

y a respetar las lnstltuclonas qua elle eiteblocc. 

Para ti Partido ••to lmpllcabn el obandon<> do caudllll•mo y ol fracel2 

namiento interno por lldenugos coyunturalo~. 

C 1 Hace!' cOnstnr en :rn riela const\\utiva la p~~ohlblclón dt1 aceptdr piletas 

o acuerdos quo loi. nuhot'dlntHi n une or9rml1ocl6n lnter"ncclonal. o de

pender o afiliarse "- partido' po!nlc.om extranjeros. 

Esta dlspo5ic.l6n niílejaba de 1ilgunn mane1·a la alianza dca Mdxlc.o con .. 

\us futtrt1ui polít.lc.u~ o.::.ddcnt~!C!!> 'i Ir. dhtl!llón del mundo t:n dos ejes .. 

hegemónico.. 111 1 

O) Adoptar una c!enominaclón propia ~ dlollnta, acorde con sus fines y 
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pt•ograma polTl.ico. la que no µodrá COJllt!ner tilu&ione~ d~ carí.Ícter rg_ 

llgloso y racial. 

E) Formular una declaración de principios y un programa político que ca!:! 

tenga las finalidades, e5trat"9ia y <Jcr.iones de los Partidos Políticos. 

Las disposiciones del P.R.M. no estaban acordes" las nuevas condi

ciones políticas de la Sociedad y Gobierno de México, por lo que era 

menester revisnrlos. 

FJ los órganos fundamentales, según la Ley, deberfon de ser poo· lo me

nos. una Asmnblcn Nilcional. un Comit€ Ejecutivo NucíonaJ, Comités 

Direclivos Estatales en dandi:: c::xistiera orgLlnización partidaria. 

La disposición obligaba la restructuración interna del Partido, la nueva 

organización la sefialar~rnos en los próximos capítulos. 

La fundación del PR 1 fue inter·µretada en e5a época como una 

necesidad histórica y demandada por los b.1sr:s del Partido. De acuerdo ¡¡I edil!!, 

rlal de El Nacional del 20 de enero de 19'16, los ocho m1os de existe11cia del PRM 

marcan y limitan toda una etapa de evolución µolrtica de nuesti-o país. Según -

el mismo edlto.-ial, el P.R.M. habla cumplido eficazmente con su tiempo y su obj!l_ 

tivo. pues surgió como un baluarte poderoso de la rlemocr.,c!<' en :Jsccn5o y iut! 

un medio magnifico de reunló11 de todos los sectoi·cs revolucionarios para la de

fensa de la Nación ante los embate" del imperialismo. Sin embargo, la realidad 

dejó atrás al Partido de la Revolución Mexicuna. 

11 Fue cada día má!'.í visible. más eviUente. que esD organización perdía efi

cacia y dejaba de ser el Instrumento a1J1·opiado '1 los luch"s de los si;cto-

res democráticos y revolucionnrios del pnl's. Su progn:ima, su e5tructura, 

sus métodos caducaron. El cla11101· revolucionario, desde hace c:iiios, pedía 
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la transformación del P.R.M. o Sil liquidación para convertirlo en un agr!! 

parniento de nuevo tipo, en una institución que, manteniendo y ensancho!) 

do la r:o~1lición d~ las fuer1ns p1'01:Jl"ESÍ~tas de !J Socie:dr:d \le:-; ic;:rníl, se 

adapte. en su programa. en su estructura y en sus 111r!todos, a las exige!} 

cias del desarrollo económico y polilico del pais." ( 171 

Además de los L!COntec.itnientos yu mencion~dl)s 1:n el subcapf. 

tu lo anterior un hecho muy importnnlt~ t ta! que se incoq:JOrú a! .A.et¡¡ Constitutivu 

del Partido Revolucionarlo Institucional un acuerdo de le Confede1·ación Nacional 

Campesina, la Confede1·aclón de T1·abojado1·es de f,léxlco, la Confederación Naci.!'! 

nal de Orgnnizncionres Populares, y otras confederaciones de tn1b~1jadores para 

evitar pugnas int~rgremiales. en m.iltrid de politica declara!. cle11tro del Pnrtldo 

Revolucionario Institucional. 

11.3 EVOLUCION DE LAS RELAClürJES ENTRE LAS ORGANIZACIOHES SECTO 
RIALES Y TERRITORIALES. 

En la Convención Constituyente del Partido Hwolucionarlo • 

Institucional se Implantaron importantes modifltílciones l:n ltis n~lt1ti01H:s internas_ 

así se instituyó el procedimiento de selección de candidatos ª.diputados federa

les, senadores y gobernadores a t.-avés del voto directo de todos 105 miembros 

del Partido depositado en urnas. Este proct!dliniento busr.ó solucionar las pug ... 

nns internas y la influencio de los sector·cs en 1i;1 polí'liL..d no.11.:.iundl. 

En su prime1·a Asamhleíl celebr.:1th1 ~!I\ 1950 se modificó el si~ 

tema de selección de candidatos de nqwesent¡¡ción populur. St volvió a ins .. 

tituir el sistema de asambleas lnl1~g1'í1cfds por delegL!dos rnunicipüles. distrltalE:s, 

regionales y nacionales desígnado!i ~n fonna directa por lJ estructura territorial. 

Esta modificación significó la vuelto dü i<l influencia de los ·;ectores corno produ_s 
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Lo del descontento y los c.onfl lctos que se ~¡f:1)er~ron bajo el procudlrnhmto <.Je -

la elección directa. 

Cntn; l.:1s mrHlificaciones más impo1tnntes que se produjeron 

en la Segunda As;imble<i Nac11i1hd 01 l11nur1<1 dul Partido en 1953, ~s la cn.~ackm 

de los subcomités munícipnJe~ y 1o5 ~ubc.onutés du distrito con el propósito de -

fortalecer las actividades P'-'rtldistm. en su expresión territorial. 

Se aprobó durnnte su T t:(cr..:ra A~nmblca Nacional Ord!'nari;.i celebrada - -

t:n 1960, In ustruc.tura integrada por lo:::. comités de barrio, los mun!clpi!lt!S Y -

los distrltales. que tenian co1110 fL111ción enc:auzar· In acción de los mtemt,n\S d~I 

partido can base en su domicilio y ta división territorial y electoriJI corno Unil -

forma de contrarrestar 1., influencia dt: su org;mirnc.i.5n !;ector-i<il. 

En 1953, a través de lo celebración de fa A~•ñmblt:~ Nocional· 

de Programación. se fortalece el Cornite E:jecutivo Nacional con I"' cr·cacion del -

Instituto de Estudios Politicos. Económicos y Sociales !IEPES) cuy~ imponuncia 

es destacable en el ámbito de la politic~l Kional. 

A partir de su Séptima Asamblea Nacional Otdini.1da celebra

da en 1972~ el C.E.N. se fortalece con li.l creílclón del Movimiento Nucional de -

la Juventud Revolucionarla y la Asociación Nücional ·Femenil Revolucionada corno 

formas de lntcgracl6n y diferenciación n~ e~tos estrnto!': !:OC1i1h!:i. As.ímlsmo. -

se introduce el núcleo de sector como unidad bílslca del Pnrtido, ñstct e:.t:?rían 

Integrados por un mínimo de diez pel'sonns y un máximo de treinta lo que pci·~ 

mitlría la discusión y el aniilisis en la selección de lou candidato5. De lu mis~ 

ma manera se adoptó el sistern'i..t de conv~ncioncs para la selt~cción de cundidatos 

como una for'ma de buscar la c.onciliac..lón 1.::ntre l;i expre!ilón tcrriti:;1·1ul y secto

rial del Partido, 
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En el ámbito idcolóyito st precisa el concepto de nutva 5.o

ciedad y la forma de alcanzado, ademas se definfl la Idea de la participac.ión -

del Estado en la economía y en el programa de acción se plasma la inic.lati va -

para que se reforme la Constitucion, con el propósito de que se precise las ¿¡trL 

buciones y responsabilidades del Estado en \¡¡ vida económica nacional. 

En su NoVt!na As.lmblea Nilc.lonill reallz:ida en 1978 se dete!. 

mina al Nacionalismo Revolucionario corno la vía para alcanzar ti proyecto nacig_ 

nal caracterizada por la democracia sociil1 y se preciso qufJ· ol Partido Rcvolud2 

nario lns.tftucional es un P<irtido integrado por sectoros y cludadi:lnos a través 

de ideales y prog1«1mns comunes. empero. la modificación más Importante e:i la 

definición del partido como de los tn1bajadores Intelectuales y manuales. 

Se mantiene el principio aegün el cual. las organizuciones -

de los secto1·es con~ervarfon su autonomía, dirección y disciplina interna, en 

cuanto a la reallzaclón de sus reivindicaciones. económicns conc.reta5; pero en ... 

la acci6n política de sus miembros se reatltarli dentro de la t!Structura y orga~ 

nos partidistas. En el orden territorial se: sostenía que la seccicin era la uni

dad básico partldlstll para organizar y ejecutar ta acción polnica y 1.-i actividad 

electoral en especifico de los priistas. 

La Décimo Segund~ Asamblea Nacional Ordin<trin se celebró 

en egosto de 1984 que: fue presidida por una gran movilización de las bases .. 

del Partido que se pronunciaron por la renovación y democralización del mismo. 

En esta Asamblea se modlflc:an los documentos básicos. usí, 

se precisa el concepto de Nacionalismo Revolucionario. se incorpor<1 la 1·eforma 

municipal. el sistema de plancaclón dernocrátlcn. el cambio estructural. lü socle .. 

dad Igualitaria, rectoría d~I Eslildo, l.i poli\lca de naclonalizLición. revolución .. 
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eúucativa~ seguridad nacional y renovución 111u1 cil 

Se fortalect: el Comité Ejecutivo Na1:ion.JI n! incorporo1· a to

dos sus nlÍefl!bros y a los presidE:ntes y st.:cretario~ 9eneralcs de Jo5 con1it1h di

rectivos estatales y del distrito federal corno órHc:rno mC1xirnu del P;irtido y asig

narles estatutariamente un lugar dentro cJe lv 1\samblea Nacional. 

También se fortalece al P1;esicJc11te del Comité Ejecutivo Na

cional al atribuirle la facultad cJe convocar y presidir las sesiones cJe la Comi

sión Nacional de Coordinación Política, cJ<:I Cons«jo Nacional para la P"rticipa

cl6n de la Mujer, del Consejo Nacional de Programas Juvenlles, asiínismo, se le -

confirió la facultad de aprobar el Prog1·0111¡, 1\nudl de Labores del C.E.N. y de 

los Comités Directivos Estatales y dl!I Distrito Federal. 

Se instituye la consulta directa a la bíl~e. cuJ11do así lo re

quieran las condiciones, en la cual los miembros del partido 1·adicados en la ju

risdicción de cada comité secclonn1 y 1·e9isti-;lCJos en el padrón partidista eligie

ran~ mediante voto secreto, libre y dir-ccto. a sus candidato-; a cargos de elec

ción popular de los ayuntamientos. m<is adelante se incluye este mismo proc:edl

mlento para la elección de diputados locales. 

En marzo do 198'/ se celebró la Décima Tercera Asamblea NiJ. 

clona! en cuyo marco. el Partido dt1 un gran paso en su democrntizaclón Interna 

al modificar el. proceso de selección de su candidato n lo Presidencia cie In Repú

blica, a partir de la presentación de los p1·ecandidatos en el seno del Partido, 

Asi fue viable que: en ;:igostu de ese <Hio y poi· primera vez, 

acudieron ante el C.E.N. y los presidentes de los Comít1's Directivos Estatales, 

cinco Secretarlos de Estado y el Jete del D.D.F. pao·a Hponeo- su visión dol --
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país y su propuesta polilica. Este hE:cho G1mbiu dt~ forrnJ y i ondo el procec.Ji-

miento para elegir c~ndidnto presidencial ya qu~ se basó en una extenso 1·eco

rrldo que por touo el püi's realiió el Lic. Jorge De lo Vega Dorníngu•i para au;;_ 

cuitar el sentir de los prlislLlS con rc!)per.to a quitHH:~ tenían posibilldadt:s Ue -

llegar a ser el candidato a la presidencia. 

En el ñmbito de la estructun1 del Partido !;C amplfo lí.1 cobe1·

tura del Consejo Nac.iorwl paro In Participación de la Mujer al llegnr al ntvel se~ 

cional y la creación de su Consejo Consultivo. De Igual manero en relación al 

íortalecimiento de 1051 jóvenes dentro de lo organización p<irtidista se eleva a rau 

90 de Secretaría Coordinadora al Frente Juvenil Revolucionar·io. adicionándole la 

cartera de Coordinación Ejecutiva. Respecto al Consejo Nacional de P1·ograrnn .. 

Juv~niles se señala que será a11xiliudo por el Seer-etario del Frunte .Juvenil Rev~ 

lucionario. 

A los sectores se les Incorpora en la valoración de la carre .. 

n• partidista, tarea que era especilica de la Secretaría de Organización. 

En el ámbito del for-t¡¡lecimiento de su estructura te.-ritoi-ial 

se determin6 que los comités sc:ccionales promuev<in In inte'.~P~C1r:.ió11 dt~ comités -

de base y comunitarios. 

Para avanznr· en el r·espeto de la carrera partidista se lnstl

lliye que para ocupar cargos d~ dirigencia en el Cornitó Ejecutivo Nacional, en 

los comités directivos estatales, del distl'ito federal, municipales y distritales • 

se tiene que haber sido dirigente o cutidl'IJ ~n t!I órga110 di1·ectivo inforior ínrn~ 

diato. en los sectores y sus organizaciones o ~n la agrupaci·S1l afiliadas~ o haber 

ocupado un cm-go de elección popul;ir. 
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Como se puede observílr en la 1!volución de !ns rclaclones M 

entru la estructura sectorial y territot"ial en el nivel de los Documento~ Básicos, 

nos ser-inla como conclusión. que siempre se llil buscado la concillación entre am-

bas organizaciones. Lo riue tS sintomático es la tt:ndcncill de fortíllcc\miento ·~ 

del Comité Ejecutivo Nílcion;Jf como Ót"g<:1no df: d1ri9encia, 

11,i¡, LA ACTUAL ESTRUCTUIU\ ORGANIZATIVA 

Para 191!6 ~léxico es un país mucho más complejo en todos los 

aspectos. particularmente en ol terreno político pues su creciente poblnclón recle 

ma nuevos espacios de participación entt't! otros tactoros poi· la organización de .. 

que han sido objeto. Si se pasó de la época de los caciques u I¡¡ de los caudl· 

!los, es el momento de continuar a la etnpa de liJs lns.titudones. 

El 31 de dlclembt'e de 19l!5. como ya se dijo se aprobó una •• 

nueva Ley Elt:cloral que reglamentil In existencia y funcion;1miento d~ los purtidos 

políticos sobre la base de un sistema pluriparliclist;:i y Si.! vislumbra lu sucesión -

presidencial del General Avil;, Cmnacho. 

Poi· lo que se refiere a la estructura orgnnizatlvil, P.I nuevo • 

Pílrtldo mnntlene su composl~ión S(!ctoriol, en !J que los tres 5cctore;; conservan 

su autonomía y por lo tonto la dirección sobre sus miembros en todo lo que se -

refiere a sus fines específicos pero subordinados a la directriz del Pat'lido en -· 

cuanto a las actividades políticas y electorale'. 

Es pd11clpalmentc 811 la estrnctura regional donde a partir de 

entonces se darán mültiples cambios con el proposito de fortalecerla. sin renun· 

ciar n la estructura de sectores. 
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Los estatutos se modifican suc~sívi.unente para íld~cuar· su 

estructura que crece y se diversifica cadi:: vez m6s. de acuE:rdo a la complt.::jL 

dad que gradualmente observa en su entorno politlco, económico y social. 

De esta nrnneril, ut constituirse: el P~wtido Revolucionario -

Institucional en enero efe 1946, queda e5tablecido que sus organos de decisión 

serán cinco: 1) La Asamblea Nacional. 21 El Consejo Nacional. 31 El Coml· 

té Central Ejecutivo, •1) Los Comités Ejecutivos Regionales rlr, f:stado. Terl"itQ. 

rlos y Distrito Federal y 5) Los Comit¿s Municipalr,s. 

Como órganos ejecutivos señala ocho: 11 Presidente. 2) s~. 

creta1·io de Acción Agra1·ia, 3) Secretario de Acción Obrera, '') Secretal'io de -

Acción Popular y Cultural, 51 Secreta1·ia de Acción Femrmil, h 1 Secretario de 

Acción Juvenil, 7) Secretarlo de Acción Po lit ica Diputado y 81 Sec1·et•wio ele -

Acción Polilica Senador. Deberra co11t~11· L.unbién con un Secn:l<11·iu General, -

un Tesore.-o y un Instituto de Estudios Sociales, Políticos y Econónticos, l IESPEI 

Destoco en esta nueva composición partidista la creación 

de un nuevo órgano su1,,.emo de 111ando vertical que es la Asamblea Nacional y 

cuya integración se realiza a base de delegados que tenían como princípnlcs fa

cultades la de conocer el Informe del Comité Central Ejecutivo, tomar p.-olesla 

al candidato del Partido a la Presidencia de la República y nombrar JI Presiden 

te del C.C.E. 

El Consejo Nacional se integt·a con t1·es delegado,, uno por -

cae.Ja secto1·. de cuda entidad de lzi í-<epUblica y los 1llÍt;mb1·os dE:l Comité Centr·al 

Ejecutivo. Se observo entonces un Consejo Nacional más numeroso puc:~ t!n el 

P.R.M. se componía tle 32 miembros unicmnente. 

interpretar los estatutos en caso dn duda, así como conoct:r cadil b mese::.: úl -
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informe del e.e.E .. nombrar presidente Interino del e.e.E. en caso de faltar 

y designar " propuesta del preside1ne del e. C. E. ¡¡I Secretario Genernl y .,1 -

Tesorero. 

Por lo que toc;1 al .~2.!.nité C!':ntn1I É_jecutivo que aparece en 

la tercera posición, se conform;¡ de una manera mi:ls represc::ntatlva que ~u nnte-

ceso!" en el P. H .M. ~ pues yn incorporíl a un Sec1~utal'io de Acción Juvenil que ul 

Igual que la Secretarla de Acción Femenil. debe str •:lecto en Asornllle~ Nacional 

de sus organizaciones estatales y st~ considera tambión lil representación del _ ... 

Congreso al crearse dos Secretaría de Acción Polilica, una paro ol representan

te de los senadores y otra para el de los diputados del Partido. 

El Secretario General es el encargado de los r<:9lstro:; y es· 

tadísticas del Partido, función que anclanuo el tiempo dará origen a la Secret.!!_ 

ria de Organización, así como de los tMeas de información, pi-opnganda y del -

órgano periodístico, que más adelonte contorinará a la Sccretoría de lnfo1·111ación 

y Propaganda. Sin embargo. el Sect"etcirio General todavfa no adquiere la fa-

cultacl de sup!it· al Presidente en su~ ausencias pero ya es el re:sponsable. facu!_ 

tad que ccnserva hasta la actualidad. ele la lmpcrtante tarea de atender " tra

vés de los Delegados Generales. los conflictos que púdieran ocurt'ir en las cntl-

dad es fede1·ativas. 

Objetivo fundamental que se impone a la Secretaría de Acción 

Femenil es "luchar para que se otorguen a la mujer los derechos ele ciudadanía 

y gestiona•· las reformas a la legisloción vigente. para que la mujer obtenga los 

rnismos derechos del hombre11 ( 
131 y u lil nueva Secrctariú cl1: Acción Pofftica se ~ 

le señale que debe apoyar, dentro dt sus respectivos blo4ues ptu·lanJt-:nta1·ios. 

las iniciativas de leyes o decretos que ilCUE!nlcn los órganos del Partido. 
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En febrero de 1950, durante la P1·imera Asamblea Nacional, 

se dió a conocer un dictámen sobre las modificaciones a la Decluración de Pri!l 

clplos. el Programa de Acción y los EstatutG•. Con tllo, t:n fu t~stn1ctura ve!: 

tical apareció en lugílr del Consejo ~h1cional. un órgnno denominado Gr~-Cnmisión 

compuesto por quince miembros; cinco por Ci.1da sector elegidos en a'...:iarnbleas Oil'" 

clonales. Asimismo. en la base ap¡wecler011 los Subcomités f\·1unlciµ,_ilt..:~ y lus -

Subcomités Distritales que se integr<lbún con cinco miembros dt:I Pa..tirh> propues 

tos por los Comités Ejecutivos Regionalt.!s; r:I n:quislto e.r:a $er re.sidt~ntc: del mun.L 

clpio de que se trutara y ser repre:itllliltivo du la5 actividades sociales y económ.L 

cas. 

Por su parte, el Comité Central Ejecl•tivo registra la incorpo

ración plena de un Secretarlo General, que tiene entre otras funciones como lu 

de coordinar la Campar~a Nacional de i\lfabetiznción, dirigir los métodos ele edu

cación política, que más adelante originará a la Secretari'a de Capacitación Poli11-

ca y la ele suplir al Presidente el C. C. E. en sus faltas temporales. 

Se establece lo Oficidlía ~layor como una dependenciu udminl~ 

trativa de la presidencia con las únicas funciones de set responsable ele la dis-

ciplina y las labores del personal burocrfitico y l¡-15 que le sean seílalad~s por el 

Presidente y el Secretado General. Los Secretarios de· Acción Femenil y de 

Acción Juvenil pasan a depender clol Seo.retarlo General corno direcclomis. 

El IESPE cambia de nomb1·e por el de lnstitutü de Investiga-

cienes Politicas, Económica y Soci;iles 11IPES1. pero sus funciones son las mismas. 

Es en estn misma Asamblea que st: :Jt:11i::du. 11 t::slu instituto l!Stimulará la crea .. 

ción y funcionamiento en las entidades federativas de los 01·9a11lsmos de invosti-

gación que le son afines" ( 111 1 Se~ p1·eviene nsí In creación de !os Centros de 

Estudios Políticos, Económicos y Social"s 1CEPES1 de los Estados. que se establg 
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cerán formalmente durante la Tercera Asamblea "n mano de 1960 y depe11derán 

en lo administrativo de los Comités Directivos Estaloles y en lo técnico, del 

IEPES. 

En lugar de 1'1 Gran Comisión. se reest~blcce el Consejo Na-

cional que se conforma con el P.-esiclente y el Sec1·et¡¡l"io General del 1·ecién de-

nominado Comité Ejecutivo Nacional 1 CEt• I y "por los p1·csldentes de los comí-

tés directivos estatales 1 ya no regionales) y quince representantes de cada uno 

de los sectores agrario. obrero y pupul¡w. quienes los nombrnrán y ren·ovariin ,..' 

libremente 11 t lS I Como se puede observar. se tiene grnn cuidado t!n hacer .... 

participar a la estructura territorial del Partido con la presencia de los Comités 

Directivos Estatales. pi::ro sigue: teniendo un gran peso l¿1 purtlclpadón sectorial. 

Se crean nuevos órganos de dirección del Partido con el obj~ 

to de descentralizar y democratlza1· la toma de decisiones, como las Asürnbleas -

Estatales que se integran con representuntes de los sectores y de las asmnbleas 

municipales que son, Junto con los Asambleas Dlst.-ltales y las Asambleas Seccia-

nnlcs, los órganos decisorios de base. Se dá pues, una trascendental .-eforma 

en la estructura· piramidal. 

En fébrero de 1953. du1·onte la Segunda Asamblea Nacional, -

entran en vigor las reformas hech:is a los documentos básicos y con ello, lu es-

t.-uctu1·a vel'tical se mantiene igual. pero lo integración del Comité Central Ejec!J 

' tivo se amplía con la creación ele las Direcciones Jurídica, de Prensa y Publicidad. 

de Acción Deportiva y los Departrnnentus c1,, Estadistica y de Archivo, así coma 

la Comisión de Afiliación. 

El Oficial Mayor ve aurnenlaclils sus atri1JL1ciones pues ya no 

se encarga solo de las cuestiones burocráticas, !:iino que es sustituto, un las 
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faltas temporales del Secretarlo General. Las Direcciones de Acción Femenil y 

de Acción Juvenil pasan a depender del C.C.t. y el llPES adquiere su actual -

nombre de 1 nsliluta de Estudias Políticos, Económicos y Sociales ( IEPES 1 

Muy irnportante:s rnodlfit:ilcl01H::s a la estructura organizativa 

del Partida se dan bajo la presidencia del Gral. Alfonso Cor·ona del f<osal dura!) 

te la Tercera Asambltll Nacional que ~t: Ct!lcbra en 111ar10 de 19GO. 

Por su parte. el dho1·a Comité Ejecutivo Nacional n:glstra la 

transformación de la Dirección de Pn~ns~1 y Publicidud en Secretrir\n de Prr.nsa 

y Propaganda, la aparición de la Secretaría de Organización y la de Finanza;. 

Surgen también las Dir·ecciones de Acción Deportiva, Acción Cívica y Orientación 

Política y la de Acción Social, desapar·ecienclo ia Comisión de 1\filiación y los --

Departamentos de Estadística y Archivo. Las Direcciones de Acción Femenil y 

Acción Juvenil adquieren su car5cter de organizaciones nacionales. 

Lo!i alcances de li!!::i 1·eforrnas estatutnri;:is zipt•obadds por la -

Tercera Asamble¡¡ Nacionül fueron c.h.:linco.1dos. en 11 La ReµlibliG1 11 de abril de -~-

1960, en dos aspectos genernl"s: a 1 L,1 Denrocrnti zncion l 11tornn: b 1 La TecnL 

ficación Política. El primer ángulo corr·e5ponde a un lmperntivo urgente que se 

hacía preciso introducir dentro de los sistemns del Partido, .. la democratización 

lnstítuícla por los Estntutos vigentes es. mós que nLtdn, un 1·en<Jcimil!ntb no sól~ 

del PRI, que vuelve a cobrar vida de auténtico partido sino, ~dPn1ñs, de n:nacL 

miento de In polnica mexicana qtn! amanen: t!n una democr3cir1 m:is ~rnch.J y ven

turosa ... pero lu dernocrncla no es todo, urg.:: tecnlficm· los pi·ocedlrnícntos; 

reafirmar so!idmnente la estructurLI; 01·ga11íz<w los cundr·os ... libe1·tad de org~ni

znción; democracia con cliscipli11<1; ~ulída1·idnd con militancia; pla11e1.1ción con téc

nica; acción política con inflexible sentido revolucionílrio, son IJs mt::las qul! el 

Partido se h¡¡ trazado bajo el signo de sus nuevos hombres y de SllS nuevos pr.Q 



.138 

cedimíe11tos ... " 
1161 

Durante 1~1 prt.:!':lidE!nda dt!I Lic.. C.:irlos r,lJdrazo se previene 

lo creación de la Comisión Nacional de Justicia; deoJpore.ce l:i Oficialía Mayor -

y sus funciones quedan. las politicas a cargo d1.:I Secn~tario de Organización, 

fundamentalmente en lo que se refiere a sustituir en sus ausencias temporales .. 

al Sec1·etario General. y las administrativas bajo la respons41bilidad del Scc1·eta

rio de Finanzas. 

Dentro de lds Direcciones Nacionales Femenil y Juvt.::nil. SC! 

dispone la creación de tres subdirecciones que debían de: queda1· u cargo de -

represen\ antes de cada uno do los sectores. Se crea también la Comisión Nacifl_ 

nal ele Fomento Deportivo y Recre¡¡ción f'opular. 

En la Quinta As<mtblea Ndcionnl ele fob1·e.-o de 1968 se moclifL 

can los estatutos para Incorporar ot~·a vez la oficialía mayo·· y r.r·ear la Comisión 

Nacional Editorial que debía enc.i1·9<wse ele reolirnr publiCilciones d~ canícter po

lit.ico, cultural. educativo, c.ivit::o y soc.i~d .isi· co1no esl~blcLL·r· uirnisiones simila

r'es en los Estados. 

En 1971, t.d'ln de I;.¡ Sexta A):)amble¡¡ t~c1cionzil, la cstruc:turfl -

orgánica del CEl\J observa lmportLrnte:,; innovaciones: ap~reccn las Direcciones 

de Acción Electoral. de Fomento Deportivo y Rccreución PopLdar y la df: Servi

cio::; Administrativos. estn liltim;1 r.01110 11na dPpendencia dt::: la Oficialla Mayo¡-. 

Se da lugar también al surgimiento tk 1,. Sec.relarÍil de Copacitacióll Poli"tiCil y 

al Instituto de Cnpacltación Poli'tica (!CA.PI que, ¡} p<.Jrti1· de (:ntunc.J;':l curnpte: .. 

11na runción ele gran importanci~i l:n f¡1 pn:pi11·Jdu11 de cuüdi·{J:, de: Fo; litio. 

Un año despues, f;n 1972 du1·ante lu presidencia del Lic.. --
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Jt:sús Reyes Herolus. se aumenta en lil estructura piramldnl un nuevo basamento 

que se.-ra la Asumblea de Núcleo. Asími!::imo. se crean las Coml5loncs de Dislri ... 

to. Electoral que tenla como fondón 11 la de mant(rner y pe1-fecclona1· l.:a 01·g~mlzación 

del Pn1·tido en materia electoral. dentro de la CÍfcunscripción en que actúe. 11 (l?) 

s~ incorpora tn111blú, la Comisión Nacioníll de IUcolü9l<:1 depen 

die:ndo ciirl:clilintmte del Presidente, la C.onlisil)11 Coordinado1·a de Convencionf~~ y 

ol Consejo Consultivo del IEPES. 

La orgnnizLJción ele jóvenes se dcmomind tv1ovimiento N,1clonal -

de la Juventud Revolucionada ( MNJ R 1 y la de lus muJeres Aqrupación Nacional 

Femenil Revolucionaria ( ANFER 1 y ambas se agregan al C. E. N. por medio de ·-

delé9~Hios que sirven como enluce con el Partido. La Dirección dr: Fomento D!:_ 

portivo cl~ja de se1· también de R"creación Popular y se e~.toblcct>n los Delegados 

Re9ionales como factores de coordinación de los Delegados Cenerulc:s. 

En 1978, se c1·eo el Instituto de Histo1·in y Ci.,nci~ Polrtico, 

ó1·~1ano que depende de la Comisión !-..11Jci0nal de ldr:ologi'a~ teniendo corno objetivo 

la realización de estudios y triJbnjos n~~ccsari
0

os para profundizar tll el conocl-

rnil:!nlo t:rltico Je la Historiil <le rvh.!x1c.o. nsí como investiga1· el pe;ns.1mi~nto ie2_ 

rico que ha contribuido al progreso social de los mexlc:ilno!i. 

Asimismo, si:: su111a iJ la e~tructura orgánic::i dtl C. E.N. dnco 

:)ec1·etarfos dependiendo del Oficial 1'vlayo1·. 1:1 S1::creta1·fa doe 1\ccicin Electoral, IJ 

s~creta1·íu ele Fomento Deportivo, qu~ ::intes venf'u fungh~ndo 11 ni\'el de Direc-

cion; l<.1 Sec1~etari'a de Divulgación id1!olo~JiC<¡ que tomu l<h funciü1H:S (¡._~ la desa· 

parecida Comisión Nacional Editorial. Ad1.:oliis de promOVl!•·. coordinar pru:_wa-

mns de comunicación por radio y televisión y org::inizar jon1Mlas dt:: ¿1n;:i!isis y -

debate sobre grandes cuestíonf!S nacio11t1les ent1~e otras; la Secreta1·i·a de Asun-
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to::i Internacionales que se encarga princip.ilmrmte de nsesorar a través de estu

dios e investigaciones en cuestiones inte1·nacionJles, tumentílr !os lzi;::os. de .-imi~

taci con otro& pa1·tiJos políticos extnmjt!ro~ e 1nlt(j1'é11· un Centro de üucunH;nta~ 

ción lntt:1·11acional. Lu SecrE:tarÍil Coorci111Jdo1·~ d~ la Unidtld HevolucionariLl qLH:: 

or~Janlza a las personas que tuvie1·on participación material f! lntelt!CllJJI en al He

volució11 de 1910 o las que se han clcst.icaclo en consolidar, desorrnll,,,- los prin

cipios y postulados de este movimiento social, así como el fort¡¡lecer la militlmci•"' 

partidista. 

También se adjudica la Dirección de Promoción y Gtsloriil de 

la Comunlclad, órgano que copla y promueve las demandas de la población cana

lizando su gestión .ante las instancias o instituciones del sector público federal. 

estatal y municipal, 

Se siguen suct!diendo modificaciones a los estatutos y por 

ello a las estructuras del Partido hasta la actualidad. En 19311 se establece In 

Comisión Nacional de Justicia, el Consejo 1-Jacibnal de Programas Juveniles, la -

Comisión Nncionnl de Coordinación Politicw. este último órg~mo cupulnr t::5lri.üégl

co pan1 la toma de decisiones fol'maclo poi· el P1·esidenle, el Secretario General, 

los Secretarios de Acción Agraria. Obre1·a y Popular y los Secrntarios de Acción 

Politlca y Coordinación Legislativa. La antes Dirección de Pl'Omoció11 y Geslori'•i 

se convierte en Secretaría y la de Prcn::.a y Propagandi'.s co111bia de d~nominación 

a Secretaria de Información y Propaganda. 

Se crea también otr.i d~pendencla administrativil. la Din;cción 

de Desarrollo Comunitario y AtenciOn a la f;amilin, bnjo el contnil de la Sücn~ta-

ría de Promoción y Gestoría de la Comunidad. La orgnniz .. 1ci611 fem(-!llil se deno-

mina Consejo para la Integración de la Mujer \' la de los jóvenes Secreq1ri"a Coor.

dinado1·a del Frente Juvenil Revolucionar10. 
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Siendo pt·esldente de:i C. E. N, del P. H, 1, el Lic. Joo·ge De la 

Vega Oomínguez, la única adlcl611 que >t h;icc a la estructura es la creación del 

Con se JO Consultivo del e. E. N .. órgano de asesor fil y apoyo técnico que ustri lnte~ 

9r-~1do por un Coordlni!dor, los rep1·f!SentLJnles de los sectores 'l militante~ dislin· 

guidos. 

Como se observa, la estn.icturu organizativa del P.R. 1, se l~a 

modificado tocios las veces que ha sido necesario con el único objeto de: adtCUi:W 

su respuesta política a los rociamos de una sociedad cada vez mi.is co111plejc1 y ... 

desde luego, con el propósito manifiesto de conservar el poder politico de la na

ción. 

Su organlrnció11 interna ha crecido mucho en 1·elaclón con In de 

sus orígenes y. hasta nhora h'1 sido eficiente pues hí.! ascgu1·;1do la ti«msrn!slón 

pacifica de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Fundamentalmente lo ha conse-

guido porque se ha organizado de manci-a tal que en su estructura sectol"lal y 

territo1·h1I encuadra a los intert:s(:s tundurncntales del país, que resuelven y con

cilian en su seno sus diferencias gremiales. políticas, sociales y económicas. 

Si el P.N.H. fue un rao·ticlo de partidos, el P.H.I. es un par. 

lldo que se basa en los ciudadano• y en las agrupaciones ciue representan 11 las 

clases trabajadoras de la nación. 
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NOTAS 

( 1) Fuentes Díaz, Vicente, ~t. p. 2117 

(2) ~. p. 249 

(31 Portes Gii, Em!llo, Quince ai\os de Polític¡¡ Mexicana. Botas, México, 1941 

p. 227 

( 1¡) Aunque no es el tema centn1I ele este trabajo conviene mencionar que la nueva 

etapa del régimen de la Revolución pt'opició cambios profundos en la estructu

ra social. Existe uní1 amplia llttratura ~obre los procesos socitJles experimente 

dos de la década el~ los cu1.1r~nta en udt:lontc,aqul nos limitamos a citar dos -

trabajos muy Ilustrativos sobre el particular: Hansen, Roger, ~olrtica del 

desarrollo Mexicano, Siglo X X 1, México: 1985, Delhumeau, Antonio, México: 

Realidad politlca de su~_f'.!!':.!.~ó'.".• Instituto ~llexicano de Estudios Polrlicos, 

México, 1970. Es inte1·esante citar lo que llan;en die" sobre los procesos -

soclales: " La urbanización, la industrialización, la scculai-!zaclón. la educación 

y los medios de exposición masiva constituyon en conjunto lo que, en general, 

se denomina proceso de modernizílción de una sociedad. Con respecto a la ..... 

política, quizá es más importante el proceso que Karl Oeutschu ha denominado 

• movilización social 1
, en el cual • grupos importantes de las nntiguus obligiJ

clones soclales, eco11ó1r.icas y f"icológicas se deterioran o dustruyen y la 

gente queda en condiciones de aceptar nuevos patrones sociales y de campo¡: 

tamiento ( 11 Social Mobilization ¡111d poli11cal Development ". en Arnéricnn Pofl

tical sclencle Review, 55 septiembre de 1961. p. 1¡91¡ 1 Ln destrucción de 

los valores y normas tradicio1niles, que acompañan a la movilidad social y --

al crecimiento económico moderno. tiende zi provocar mayores cuníliclos sociu 

les e inestabllldad política. A medida que las sociedades crecen en número y 

se hacen más complejas en estrnctun1 y en actividades. stn·gen ntlevos gr~po!. 
de la élite. industrial que desafían " l¡¡s aristocracias tradicionales; al mismo • 

tiempo presentan demandas poli"ticns aquellos que ocupLln la hnse de la escala 

social. cuyas normas colectivas de vidu también se ven sujetas a cambios. L.:t 

tesis básica de Huntlngton es que dtirí:.lnte este proceso de rnode1·niznci6n 

• el mantenimiento de un alto 111vr.!I ch: cornunidad depende cada vez más de -

lns instituciones polítlcas t Politicai 01·der in Chanqinq Societies, New Haven, 

Vale Univertity Press. 1968 1. Afirma que si no se estoblecen esas institu-



. 143 

ciones, el resultado es con mucha frecuencia una forma de' sociedad preto

riana 1, en la que todos los tipos de fuerrns y grupo5 sociales 1 étnico~, 

religiosos, territoriales. económicos o de ~!_~tus_ J se ven di,.er:trunente en

vueltos en la política nacional. 

Ya que estamos trntando aunque 5t!íl someramente en esta nota lns con:.ecueD 

cias sociales que trajo consigo el nuevo régimen es oportuno señalur que -

también se han desarrollado an;)lisis mU)' serios y puntuales sobre lo que: -

se conoce corno la 11 famiJi¡) t·evc!ucional"ia 11
, es d~cir, !a closr:: política que -

se formó y consolidó con el nuevo ré:9imen. En prime( lugar clt~bemos de 

citar el libro ya clásico de Frank B1·ancfon1burg, I_he t..b'.J~-~-~~~!oder-:.!2_ 

México, Englcwood Cllff, P1·enllce-Holl. 1%t1, en donde precisamente se 

acuño el término de 11 f¡unilia rc:•1otucionuria 11
, Hay ott·os dos libros de au

tores extranjeros que nos interesa mencioruw; Smith, Peter. Los JabE.::rintos 

del Poder, Colegio de Mch:ico, México, 1981; Camp. Rocleric, Los Lideres 

Pofi'ticos de México, ( su educación y n~clutamiento l Fondo de Cultura 

Económica, México, 1985. 

Entre los autores nacionales que han abordJdo el terna sobre$Jlc el n~ciente 

trabajo de Gilberto Ramí.-ez Dilcome y Emilio Salirn Cabrero. Ln clase política 

mexicana. EdaMex. México, 1987. La definición que estos outores dan -

s,obr·e la clase politicíJ m~xicana no.s parece extr·erntitfrrnwnte ilustn.itivn 
11 La clase política mexic~nil. como grupo gobern:'rnte es un actor político co

lectivo definido por su relación espoclrlca y sobredelerrninante con el Estado, 

es un conjunto de individuos cuyo rasgo distintivo es que su papel domínB!! 

te es el cumplimiento de funciones ideológlr.as y políticas, es decir, que su 

actividad principal se relaciona con el funcionamiento úe los aparatos del 

Estado y/o la Ideología , y no con la producción. como es el caso de las clases 

sociales. Entt:ndE::nios por clase po1!íticc1 mexic<iné1 al grupo político dominn.!J_ 

te en México.que pot' l:i cohc~ión y conciencia cie si mismo aparece y ciar.§! 

mente definidos. De acuerdo con esto, .el forrnino clase política cobra un 

sentido funcionnl en el plano supere~tructural. Encont1·arnos que 'dnntro de 

la burocracia política, el grupo de personas que ocupan !.:t µrwte miís declsi_ 

va del poder político constituyen clase política. Entendernos il la burocra-

cia polrtica como unu categoría soc:inl cspec.ilica, que no est5 t.lircctamente -

determinada por su pertenencia de clase, sino riue depende cl~I funciona

miento concreto del aparato del Estado, lo que le permite posee1· u11id<1d y 

coherencia propias, y dlrigi". en términos político-ideológicos, n la base 
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de una o más clases sociales. A cunli1,uaclón citarnos ~lguno> de los trabi!_ 

jos de autores naclonaleo y ext1·anjeros sobre la clase política Camp, Roderlc, 

La formaci6n de un qobcr12.nnte .2_Ja socinlización de los .J.fde1·es [~5?.!l'!.icos en~! 

Méx leo ~ostrevolucionario, Fon el o de Cultura Económica, 1981: Herntindez E. 

Gustavo. 11 La movilidnd polltica en t\1cixíco 11 en Revisto de política y admlnis ... 

~!Y,ciÓ!'· No. 2, México, 19.,S, Sirv~nt.Car\os. et. al. L.:.~~~>es dirigentes 

~ México cuadernos ele la FCP y s. ~léxico, 1973; Tuclrn1'. Wllliam, "~ 

élites Mexicanas" en Aportes Nu. 13, México, 1969; Vernon. R<1ymond, El di· 

lema del desarrollo ecanón~LS.2._il~.J·]é:dc2_ Diana, México, 1983. 

( 5 l Tras su derrota, los sinclic(ltOf. de ter1·ocarrileros y pet1·oleros. unidos en 

la CUT, se le separaron, volviendo al seno del PR 1. \l6s tarde la CUT, • 

en su conjunto abandonó a l.onibardo, 1·egresando también al PR l. De la 

CUT, se originó en 1952, Id Confede..aclón Revolucionaria de Obreros y CaJ!I 

pesinos ( CROC 1 perteneciente al sector obrero del Partido. 

Citado por Furtak, op. dt. pp. 115-46 

(6) lbidem. pp. 59·60 

( 7) p. 61 

(81 p.63 

( 91 p.68 

(10) "De Avila Camacho a Miguel Alemán", en Cristina Puga et. al. Evolución 

del Estado Mexicano: Consolidación 1940-1983, Caballito, México, 1986 

p. 20 

( 11 I Al respecto González Casanova sei'\ala .«1ue: "La nueva ley elec.toral se pr~ 

sentó como avance para supera1· 1 !~1 deficiente organízilcicin de nuestros ciu

dadanos en partidos poli'ticos 1
• T udd dlu par cefo c~t~r imbuida del esplri tu 

democnitico que tomaba como pttnto ele partlcle la realidad concreta del 

país... Fue así la base ju1·i'clíca parci que él partido del Estado se organlZ!!, 

ra en forma idónea, y para la inslitucionallzación de los rartlcios tle oposi-

ción electoral. En el trasfondo del sistema legal se hallaba" va1·ios supue¡¡, 

tos y objetivos. Que en la derecha y lo izquierd~1 lo~ partidos ne se 

subordinaran 1 a una 01~~1aniz3ción intenlilclonal o ar,ociaciones polillcas 

ex tranje1·as ', para Impedir la vieja injerencia de las rotencias por el inter· 



medio del Vaticano. o la más reciente de los comunistas por la Internacio-

nal "· ~· p' 125 

(12) PRI Historia Documental 191¡5 - 1950 , T. 5, ICAP. México 1982. p. 2q9 

( 13 l Estatutos del PR 1, Art. 26 26 ele enero ele 19% 

( 14 l Estatutos del PRI, Art. 711. de febrero de 1950 

( 15 l Estatutos del PR I, Art. 19, 6 de mayo de 1960 

( 16 I Historia Documental del Partido de la Revolución Tomo VI 1 Ed. México, 

ICAP. pp. 529 

(171 Estatutos del PRI Art. 51 • 21 de octubre de 1972 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los planteamientos teóricos sobre los partidos 

políticos desarrollados en el primer capítulo, nos percatamos de que estas organi

zaciones tienden a la conquista y al mantenimiento del poder. Como talos lo> 

partidos politices son un fenómeno moderno que deriva de la adquisición. cada 

vez más amplia en términos sociales, de derechos políticos. Así. cuando los de

rechos políticos estaban limitados a unas cuantas personas, en general los propl.!! 

!arios. no había necesidad de crear grnndes y masivos institutos polil:icos como -

hoy los tenernos, sino que eran suficientes pequefias asociaciones. Casi siempre 

estas agrupaciones estaban en reloclón directa o dependían de lo que hicieran o 

decidieran sus representantes en el parlamento, Pero si en un inicio los dere

chos políticos estuvieron muy restringidos y las asociaciones fueron propiamente 

clubes de notables, la práctica políticn moderna condujo a la expansión paulatina 

de Jos derechos polil.ic;os a capas cada vez más amplias de la población (los no -

propietarios, los que sabían leer y escribir. quienes tenían un t1·abajo. Jos obr~ 

ros, Jos campesinos, los jóvenes, las mujeres) hasta llegar al sufragio universa(, 

Lógico era que al irrumpir estas capas de lu: población en la escena po,lítica ya.

no sólo requirieran del Estado la prntección de la propiedad (que no tenían l sino 

que generan otro tipo de demandas como una legislación laboral, mejores candi-
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ciones de empleo. salud, vivienda, urbanización, comunicaciones, ole, estos de ... 

m\Jndas tenfain que ser presentadas en conjunto, colectivcuncnt..:. 

los pnrtidos políticos fueron adoptando las lnquietud(!S y los movimientos sociales 

dentro de sus demandas y es corno los portldos cr·c:cieron y fuernn aclquirlendo -

un peso especilico dentro de !a vida polítkil. Esta es la cxplic"1i.:íán de los par_ 

ti dos de masas; pe1·0 cabe hac.e1· una acliwaclón import<Jnte: no putde haber par 

tido de masas si los individuo:::. qu~ conforman esas masas no tienen derechos pg_ 

líticos. Luego entonces los partidos de masas están intimurnl!nte ri=lucionados -

con la ampllac16n social de los derechas políticos. Una siguiente etapa en el .. 

desarrollo de los pa1~tidos est~i C<J1«JCterizada por el fortalecimiento de lns e~tru_s 

turas de esas organizaciones proch1cido por una suerte de especi~ilizilción en el -

trabajo políl.ico corno las elecciones, ¡,, deoi9nación de candidatos n puestos de -

elección popular, ·el trabajo parlmnen!drio. la recepción y t.-amitació'' de deman

d¡¡s sociales, la estructura~i6n re<Jional d~ los órganos dependientes del partido, 

la lucha por la conservación o transformación de In leglslaci6n que tiene que .. -

ver con los partidos, ele. Est'1 especinlizaclón lnstltuc.ional tiene que ver con 

la formación de los asr llamados par·tidos de aparato. 

En estas conclusiones es oportuno relacion11r planteamientos 

teóricos esgrimidos en el primer capítulo con lo sucedido en nuestro país. 

Ante todo y según se desprende del se9undo capítulo la situación ele los parli· 

dos políticos en México poco antes. clur;mtc y después ele la Revolución apenas 

se puede decir que fuera embrio1rnria. Había una enorme dispersión de corrie.n 

l«S y de principios que no podrían ser inte9rodos en un cuacll'o político más o 

menos homogéneo y ordenado. Aparec1iin y' desnparecían orgílnizucicines con -

una gran r;:ipidez. Cabe destuct11· aquí que en realidad los individuos tc:nclran 

a Integrarse en torno ~ ciertas pe1·so11alidadts regionales que ju9~lban un doble 

papel como líderes sociales y como jnfes 111ilito1·es, Más aún, durantt! el porfi-

dato es innegable que si hubo f.HWtidos politices esto!> fueron ele cundros; du-
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rante la Revolución lo que sobresale son los ejércitos acoudillados; después de • 

ella lo que dominó la escena pública fueron la> organizaciones que progreslvame!} 

te se fueron derivando de la disolución de uquellos ejércitos. 

La historia polític;, mexicuna es altamente Ilustrativa en clmn

to a la aparición de los partidos de cuad1·os o mejor dicho de un partido de cua

dros que provino directamente del movi111iento arrnado; el Partido tfacional Revo· 

lucionario analizado en el capítulo número dos. que fue una alianza ele cm1ditlos 

y de sus respectivas orgonizaciont~s regionales. Como se le hu dudo en i lamar. 

el P. N. R. fue un partido de partidos o ;;i oe quiere, un ¡rnrtido cuyos cuadros 

eran los caudillos. De 1929 a 1933 perrada de vida del Partido Nacional Revoi!o! 

clonarlo su exlstenciu tuvo corno centro de explicación la pacificación y cncuadr!!_ 

miento ele los caudillos. Ahora bien, en México a díferenc!8 de lo que sucedió 

en otros paises, la creación, el desarrollo y consolidación del Partido de la Rev~ 

lución está· intimamente relacion<:1do con el orís¡en, evolución y afianzmniento -

del Estado Nacional. Deci1· "Régimen de la Revolución" es hacer 1·efcrencla in

mediata tantÓ al Partido como al Estado que brotaron del movimiento rn·mado de 

1910. 

La historia política ele México también es muy clara en cuanto 

al nacimiento de los partidos ele masas o, para hablar con míls propiedad, de la 

génesis del partido de mas<is: El Partido ·de la Revolución Mexicana estudiado 

en el capítulo número tres. En este caso hay una reloción de complementación 

entre el P. N. R. y el P.R. M. dado que si uno fue un po1·ticlo de caudíllos el 

otro fue un partido de masas. Y esto es así porque si dé un lado la Rcvolu-

ción fue un movimiento nrmado guiado por lideres loculn!., de ot1·0 l<.1 H~volución 

fue una lucha que tuvo como acton~s principales ;i las masas campesiniJs. ele 

suerte que uno y otro momento se relacionan con lo c5encla misma de In gesta -

iniciada por Mndcro. El P.R. M. fue un partido de masas or9anizadns sectorial-
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mente desde el Inicio. 

El tercer momento, el P. R .1, estudiado en el capítulo núme· 

ro cuatro de alguna manera tiene que ver en su desarrollo con lo que hemos ·

llamado el pcfftido de aparato. üonde después de un periodo de 9randes rnovili_ 

zaciones y de enormes esfuerzos por pacific81· ul pais se temía que pasar neces~ 

riamente a la institucionalización, a 9ílrantiz;Jr la pennant:nciLi del sistema en tor. 

no a ÓnJnnos politlcos estables. l..i l.istoria del Partido de l;-i Rt:volución a pa1· 

tir de 19"6 marcha por' esa sene!". 

Es interesnr1lt: destaCilr un hecho que por lo general es poco 

apreciado por los analistas que estudkm los partidos políticos en México: la 1!:, 

gislaclór1 sobre ésta materi" promulgada en 19116, Esta ley electoral abre un nU!:. 

vo período de lo vida política mexic""" no solo porque estuvo estrechamente 1·ele 

cionada con el nacimiento del PRI, si110 porque n partir de e!la se inicia una 6p~ 

ca de rnaduración del sistenrn ele p<:irticlos en México. Nddie duda que el nuestro 

es un sistema de partido dominante, pero no, y nqur es válido poner acénto.de ... 

partido único. El reconocimiento de que otros Institutos políticos tienen Igual • 

derecho a existir y de que se 1:stipuló la legislación respectiva, hizo que en 1945 

nuestro país se orientara hacia una modernización política. Entendida esta como 

la acimislón del pluralismo y In tolernncia frente a otras corrientes polrtlcas e ide!!_ 

lógicas. Sin exagerar podemos afirmar que In nueva realidad que hoy vive. el 

país tiene un punto de referencia funciamental en aquella ley de 1946. 

Una conclusión i111pof'lante es la que se refiere a lo ideología 

del Partido de la Revolución: si bien el gran marco de su ideado político lo -

constituye el movimiento armado dt: llJlO que en términos juridicus eslii plantea

do en la Constitución de 1917. se encuentran Interesantes va1·iaciones en las -

decla1·aciones de principios y en los e.st;ilutos de cada uno de los tn:s 9randes 
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momentos. El P. N. R. en cuanto a su ideado hizu hincapié P" la necesaria •• 

unidad política (no por casualidad brotó como respuesta a la crfsis política de· 

rlvada del asesinato de Obregón! y en la conveniencia como dijo Calles de pasar 

de un gobierno de hombres a un gobierno de instituciones. Ot 1·0 tema ideológ!_ 

co propio del P. N. R. fue la percepción del momento histórico que motivó su nac!.. 

miento: e1·a preciso crear las bnses para quG so cumplieran las demandas ent\f"· 

boladas por las masas qua hicieron posible el triunfo revolucionario. Tal vez -

como en ningún otro momento, salvo el r.aso de la asamblea constituyente, JI for. 

marse el P.N.R. se hizo visible la gran heterogeneidad de corrientes ideológicas 

que participaron e11 la lucha. Attr concurrieron desde el viejo positivismo hasta 

el socialismo radien!. Por cierto, la formación en 1938 del PRM marca ~1 ascenso 

precisamente de corrientes ldeol6glcas radicales en la conducción de ese organis· 

mo. Las posiciones más avanzadas de la Revolución se manifestaron co11 gran -

apertura y no era raro encontrar en las asambleas que dellbcrohan sob1·e su for 

maci6n o 11 hermanos de lucha". es clocir. ~ ios comunistas y socir.listas. Así -

se comprende porqué en los documentos de partido se admitía la lucha de clnses, 

11 la dcinocracla de los trabajadores'' y ILl educación socinlista, así como también .. 

la necesidad de combatir al imperialismo y ol nacional socialismo. 

La formación del P.R. 1. marca una etapa ideológica mucho -

más moderada donde se hacen convivir los anhelos tk justicie s0cial con la admi· 

sl6n del sistema cilplta!lsto, In necesidad de democracia con la presencia de la -

lnversi6n extranjera, el requerimiento de incrementar las fuentes de empleo con 

el fomento al ,,capital privado. 

A pesar de estas variaciones que por lo demás coinciden -

con etapas especificas de la formación y consolidación polrtica de México hay un 

eje fundamental que caractel'iza a la Ideología del partido: la concepción del -

Estado corno centt"o de la actividad nacional, la integración de los sectores socia· 
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les en una alianrn ele clases, el pacto entre el Estado y las clases mediante las 

reformas sociales. y sobre todo el nacionilllsmo rcvotucionario. A esto debe ~ 

agregaroe la defensa de la soberanía nacional. En el plano internacional des-

tacan la solución pacifica de las controversias, la no inte1·vención y la aulodeter. 

mlnaclón de los pueblos. Si se pidiera sintetizar todos estos puntos Ideológicos 

se respondería que el idearlo de la Revolución se puede resumir en una concep

ción del Estado como punto central de la vida colectiva donde destaca su parti

cipación en la economía, la defensa de la Identidad nacional que tiene como prL 

mer punto la defensa de los recursos naturales c¡ue nos pertenecen y por último 

un compromiso político entt~e el Estado y el partido con lus grandes mnsns socia .. 

les. 

Haciendo un recuento se puede decir que a partir de 1929 -

la construcción del nuevo régimen tiene dos grandes líneas la formación del par 

tido de la Revolución y la creación de las instituciones públicas del Estado, 

pero a diferencia de otros países donde en esa época se formaron regímenes to

talitarios o de partido único aquí se estableció un régimen ele partido dominante 

y de Estado fuerte, pero no auto1·itario. La consolidación del Estado Nacional 

y del partido dominante indicó la superación de la anarquía y la dispersión 

propias de la etapa Inmediatamente posterior a la lucha revolucionarla. La CO!} 

trnpartida del caudillismo fue el presidencialismo; el complemento de la guci·ra -

contra la dictadura fue la paz institucionalizada. 

Otra conclusión que es conveniente destBcar es la formación 

del sector militar dentro del P.R. M. y su posterior salida. D"sde luego ac¡uí 

jugó un papel de primer orden Manuel i\vila Camacho entonces Sccretal'io de la 

Defensa que trabajó intensamente para convencer al sector" cr\st1·ense pa1~a ingr~ 

sar al Partido; mas paradójicamente el mismo i\vila Camacho siendo Presidente -

de la República fue quien propició la salidn de los milila1·es d"I Instituto. Este 
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comportamiento que podri"t1 par~cer cc.1nt1·adictorio sin embargo e!'. uno de los h~ 

chos más relevantes di.! la historia política nacional. El primer puso comprom~ 

tló a los hombres de üflllllS con las instituciones revo\ucio1rnri;is YJ. que aunque 

la mayorín de la·s caudillos mudel"un en las últimas rebeliones como la cfo la huer

tista o In escobnrista, l.J. verck1d en1 que el ejército revolucionrwio ti.~nía una enor 

me autonomin y se corrfo el ries<Jn cié caer por la vla de un nucvu cnnflicto en 

destinos imprevisibles pnra el país. El st:!gunclo paso, una vez constrer1ido y 

comprometido el sector militllr, e1·u el de circunscribirlo iJ sus l~1n:us <-:spf.!cificas. 

E5te compo1·tarnicnto obedeció a la ló9ic1 cJel paso del milit¡]t·isrno di civilismo. no 

fue casual que Avila Canrncho, co11cie11te de su misión. fu~ra el último prl!sidcn

lc militar. Una conclusión que deriva de estas argumentíJciones es que el nacl_ 

miento del P. R .1. marca el triunfo del civilisrno. No debe olvidarse que al 

P.N.R. y al P.R.M., a pesa1· e.le su~ diferéncins, los un(;: la car¡1cterística de -

habe1· sido organirnclones donde los militares jugaron un pope! de priiner órden. 

Asr pues. una diferencia fundnnH.:ntul entre las c.Jos primeras orgnnizaciones. P~R 

y PRM. con respecto al PR 1 es que en aquellas es evidente la presencia de las 

estructura'i y organizaciones rnilitilres, mientras que en esta ültimn ~obrHsalcn 

las estructuras y organizaciones civiles. valga corno ejemplo la fundoción ele la 

CNOP en 19112. Dentro del partido V 111.ís propiamente dentro ele sus estructu-

ras se llevó a cabo el proceso funclarn&ntal que explica Ja po!i'ticu mexicana del 

presente siglo: el paso del mi\it;wismo al civlllsnio. Aquí podrían desprender: 

se algum1s conjetu1·as interesantes: mientras las vidas del P. N. R y del P.R. M. 

fueron muy cortas de 1929 a 1938 el primero, de 1938 a 19116 el segundo la del 

PRI ha sido muy larga. de 19116 n la fecha. Esta duración "" el tiempo entre 

otras cosas puede deberse a ese paso que hemos mencionado : los dos primeros 

sacudidos e influidos por el sector militar. el segundo determinado poi· el civili§. 

mo. 

Este paso forzosamE:nte tuvo que valer en la conformación -
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d~I poder dentro del partido. Ante las presiones y las luchas internas, el --

poder se concentró en !LJ cúpula. Por ello las trnnsformaci01w5 e~.truc.tlirales 

resuft¡iron significatiVílS; los diric3entes del partido tuvieron m5s fuer;rn que los 

dirigentes de base. L~1 premi1u~ncia de las asélmbleas cedió p.Jso a l•1s estruct~ 

r<1s burocrfitlcas. al ap;.irnto y es b¡¡jo e5ta dinárnicil polrtic;i que t~s e:structuras 

sectoriales supernron (j las e5tructut'as ter1"itorh1les. Esta dife1·enci¡ición se --

hilo palpable sobre todo ill rnom~11lo de: designar cLmdidatos a puestos de elec-

ción popular. los candid;1tos de los. sectores poco a poco gnrrnron lr~rnmo ---

frente a los candídJlos provenienlts de la5 regiones • .Jquf es obvio que se hnbta 

de un proceso de cent1·ziliznción. Por cierto. cabe destacar la lmportanciti de -

m;uel convenio que se fit·mó entre los sectores, poco después de In fornt<1ción • 

del f'.R.I, cuando se comprontelierun a 110 competir electoralmente entre si, lo 

cual trajo como consecuencia la paz entre lns grandt=s CE.:11trales. tri1nbién en de-

trimento de los órganos regionales, 1 ntcntos Importantes por variar las rclac!2 

nes ~ntre los sectores y las regiones y entre las bases y los dirigentes fueron 

los que encabezó Carlos Madrazo en la década de los sesento como presidente del 

Partido. 

Estó por demás insistir en que el aparato administrativo se -

hizo cada vez más complejo y diversificado conforme fue avanzando el tiempo y 

sobre todo conforme se fueron incluyendo nuevas organizaciones y sectores so

ciales a sus estructuras. Una conclusión que vale la pena sub1·ayar al respec

to es que en el nivel funcional de los órganos colegiados perdieron Influencia -

frente .J lus instancias de mando vei·ticnles. 

ción del partido, 

Es Importante tet11bién aborda•· el probleme de la buroct·atiza· 

En el ámbito dé la teoría de tn ndministración asumimos la --

tesis de que tll organización administrativa es un medio para a!c,rnz¡w un fin pr~ 

determinado. empero. tas org;mizaciones suf1~'cn una serie de patologlns que des-
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vlrtúan su esencia. Ln estructura adminlstrativ<.1 del Partido no C!;;Capa a estas 

tendencias, por lo que es menester plantear algunas posibles soluciones y reme

dios para encauzar las desvlaciorws. Uno de Jos p1·incipales problenws que sur

ge en cualquier org,inilílción ndministrativn es evidentemente el fenóni1.:no de la -

burocratizaci6n, Jo cual implica concentración y ccnlrallzoción de las decisiones, 

lentitud en In toma de decisiones, papeleo excesivo, líneas rígidas de autoridad, 

nepotismo, compadrazgo. ~Hniuuismo y las rnás de las veces In ridministración se 

convierte en un fin en si rnismu. 

La organización administrativa de un partido político también 

se sujeta a este fenómeno por lo qué es necesario buscar formas de desburocra

tizaclón o de simplificación administrativa que logren alcanzar sus fines eflcient~ 

mente. 

La organización administrativa del P. R .1., debe adecuarse • 

en primera instancia a los objetivos y propó~ltos del Partido a corto, mediano 

y largo plazo: a las nuevas condiciones de la lucha política en nuestro pals; a 

los compromisos contraídos en su plataforma electoral; a los compromisos y pro

gramas de gobierno; a las demancJ¡1:; concretas de su mffltancia y a los métodos, 

estrategias y tácticas quu diser'\c par·a la lucha política. Asl, una estructuru 

·administrativa partidista que no responda a estos requerimientos significará una 

traba parn el propio partido. 

De acuerdo a su Decl•u-ación de Princl pi os el P. R, 1.. i;s - -

una organización politlca que tiene por objetivo construir. por la vía del nacíe, 

nalismo revolucion3ri~ .. una sociedad libre e igualitaria carllcte1~izada por hi de

mocracia y la justicia social, conforme a la d.octrlna de lu Revolución Mexicana. 

Aunado a este objetivo debemo!:i de saber" o inda9nr la natu· 
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raleza del Partido, así. sus documentos básicas señalan que es el Partido Hist1_ 

rico de México; es el Partido que representn una unidad de las fuerzas que de· 

rrocaron a la dictadura de 1910; es un gran frente popular de acción política · 

permnnente que actúa con base en el Proyecto Nacional; es nli~nzn ele clases 5.2_ 

dales comprometidas con la doctrino y el prog!'ama revolucionario; es un pnrti

do polilica m1cianal formada par los sectores Agrario, Obrero y Popular y por 

ciudadanos qu€ sostienen una platnforma de 
0

principios, y un programa coinlln; 

es un partido que busca mantener el poder por la vía democri:ítica. y ele ejcrcei: 

lo legítimamente. 

En términos generales el Partido cuenta con los órganos po· 

lfllcos·admlnlstratlvos encargados de llevar a cabo estas objetivas, así como su 

organización refleja la naturaleza del mismo. Empero, en el nivel de la funcig, 

nalidad. actividad y operablfldad de las órganos encontramos serias deficiencias 

que es necesario erradicar. A manera de ejemplo, al secciona! se le consldr,ra 

como la unidad básica de convergencia entre la organización sectorial y territo· 

ria! del Partido, sin embargo. cabría preguntarnos cuántos secclonales realrnen-

te existen y funcionan. Los estatutos contemplan también la creación de Coml· 

tés Dlstrltales en cada uno de los trecientos distritos electorales fcderules unln~ 

minales en que se divide el país para efectos de la elección de los diputados de 

mayoría relatlv;i. Sin embargo, dichos comités no existen de manera pet'rnune!} 

te desde 1985 que se crearon para atender las elecciones federales ele ese año. 

EL P, R .1 .• debe responder poniendo en operación en fo1·ma 

eficiente toda su estructura y adaptándose a las nuevas condiciones ele la lucha 

política ya que existe sin duda, la voluntad para adecuarlo a las actuales circun.!?_ 

tancias de competencia electoral. 

Un gran desafío del P.R. 1., es el de convertirse ele un par· 
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t!Uo del gobierno a un panidu tn el gobic1·no. Ser partido del ~Jobie.rno IK1 ~ 

originado desgaste y pérdida de auta1101nia. Es importante que se desvincule 

del gobierna ya que con frecuencia las Instancias de lu administración pública -

sustituyen al partido en las t¡11·e3s (!t.: 1·epresentación soci;:.11 y p.H·t:ce un pnrtido 

diseñado para el control social y 110 pa1·a su representaciUn. í.s decir. debe 

retomar su papel de Vi.mgu~irdi<l 1dcolÓ~Jic;1 y 01·9unizativa e ii- adelante del go

bienw pero sin desligarse de ti-! y ::.in pcrde1· su comp1 umiso ck: .ipuyo y nuti-ie!} 

te que 1·efue1·ce su pocle1· cl12 c.onvoc.~1torio p1·irnero y de 1·ec:!utzimie11to dt!~:;pués. 

de CJl'Upos que Ue una creciente impuC)ntJción al si5temn político pueden pasnr • 

al te1~reno de las oposiciones. Ejemplo de lo anteriol" son los acercamientos --

que han tenido recientemente el sindicato de telefonistas y el mexicano de elec

tricistas que, shl afill;irse lll P. R .1. han manifestado simpatfo por sus candida

tos. 

En el nivel de las entidade;; federativas cada gobernador, -

tiene "su partido11 lo que dificult<1 que el P.R. 1 .. sea cabalmente un partido ~ ~ 

político nacional. Si en un tiempo se <JVitó In rnilitari2aci6n del partido, hoy 

en dia se debe ele evita1· la bL11·oc1·atización del mismo. esto no implica que se -

olvide y se desconozca su ideología, programa de acción y sobre1 todo se rnargi_ 

ne a I~ VL:1'clodc.:r.:.i inilitanciL.1. 

Sel" pa1·tido en el IJObierno implica una profunda tr¡:¡nsform~ 

ción del P, R .1., que evilaria la falsa neutralidad que frecuentemente se clá en 

la administración pública. La diferencia seria que al I'. R .1. , dejarían de ver-

lo como un órgano 1n¿)5 e.Je IH administrución p;:i1·a convi:1·ti1~se en un n~presenl~!} 

te y líder ele las bases. 

El Comité Ejecutivo Nticionill sG converti1·ín en vigilante de 

1a acción gube1·nnmenta\, su vringu;;H"diD y base ele ~1poyo para emprender rein-
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vidicoclones <:>ociHlts ante los embates Internos y externo. El Presidente no -

puede gobernar solo. pues se vel"fo envuelto en presion.:s lntrn y extraguber

nmnentales si se aclopl:1 la ló9ica de líl personílli zacl6n dt.!I poder. 

Ser partido en el gobiérno implica dignificor y opoyal" la -

militancia pues conduce a la. posibilidad de lle~Fff a gobt:rnar o ndministrar con 

base en la cin-rera prn·tidista. Ti.lmbién implica que dese.Je el primer nivel de la 

achninist1·ación pública. adern~1s di:! info1·nwr a la t"epresentación nnciu11al, se in

f orrne al P ai·tido como ocu,-,- ió el 111 de octubre de 1988 ante el C. E. t". encabez!!_ 

do por su presidente el Lic. Jo1·90 De lo Veg~ Domínguez. 

Es priorilorio fortal(!cer prácticas que se han iniciado como la 

de llamar i'1 los funcionarios p;:u·a que expliquen ante el Partido, las polilic.ns ..... 

que orient;:m su gestión administrativa como sucedió en 1987 cu:Jnclo ncudicl'on .. 

varios secretarios de Estado y, posterionnc:n.tc cunndo comparecieron quienes .. 

eriln conside1·ndos posibles merecedores de In prccandldritura <i la Presidencia .. 

de la República o también corno sucedió a nicdiados de 1 ~88, en que el C. E. N .. 

y su consejo consultivo se reunieron con ol Presidente y el Gabinete Económico 

quienes explica1·on \os alcances del pacto de solidaridad. En esta reunión fun-

r.ionario< y dirigentes del partido no solo solicitaron Información sino que hicie

ron cuc:stion~rn1icntos sobre In conducción de la economía. 

Las asociaciones juveniles y femeniles del Partido deberán -

de replanterse. lo que implica. si bien no ~u desaparición como 01·9;:111iz~r.iones, 

si un cambio de tácticas y estriltegias parn que cumplnn como lugar de vida po .. 

lítica de los jóvenes y mujeres. [n el devenii· del Pa1·tido estas dos organiza· 

ciones son las que más modificaciones registran, no solo e::n cuando su nomen-

clatura si no en su posición dentro de la c:structura. 

sabido que hacer con ellns y peor nún. li1S org~rnizaciones no han resuelto in ter-
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nnmentc qué camino se<Juir: si consolidarse como organiz'1ciones de close o Í!.~ 

tegrarsc a los sectort:~ de:: acuerdo a su orí912n. ocupJcíón e e~trato sociBI. 

Ante el aporentc desgnste ele los sectores que r'1:presentnn -

la estructura horizontal. hay quienes han ílSllmído In ide<i de su t1r!~.:mparición, 

pero lo que conviene es que est1·echen más sus vlnculos parn hacer de sus inl~ 

gran tes verdaderos militantes y no 111\en1brns clesclibu)aclos. En tocio caso, es -

urgente revisar la convergencia de li.ls dos eslt ucturt:1s pues se conrnrmnn con -

Jos mismos militantes que se encuadran por su ocupacl6n en los secto1·es y por· -

su domicilio en las secciones. Por ello. sin perder el concepto de estructura -

sectorial, debe admitirse que la afiliación automática ele los miembros de una or

ganización ele base no es suficiente para establecer un compromiso de honda mi

litancia partidista y esto hace necesaria la afiliación personal. 

La demoCl"acla directa que llene su expresión en la suma ele 

los votos que tos ciudadanos indivlclualmente depositan en las urnas en las elef_ 

cionr.s constitucionales se contr;:ipone con lt1 riemocracln indirecta que significan 

las 11 posicbnes 11 de sector al intedoi· del partido y que se bnsan en reptu-tori aut2_ 

máticos, concesiones, costumb1·es y vetos. Por ello, el nuevo equilibrio que se 

requiere es el que propicie que quienes se afilien Individualmente y no esten -

vinculo.ldos con algún !iCCtor. encuentren el crimino para 1·ealizar una carrera de 

partido que les ele oportunidad de accecle1· u cargos partidistas que comp•·cnda 

desde los secclonales hasta los de dil'igencia incluyendo candidaturas. 

En conclusión. puedtn advertirse claramente dos etapas en -

la evolución histórica dt! la estructura orgánica: l¡:l primera, cunndo reflejaba .. 

la realidad política y la segunda, cuando refleja ajustes de tipo funcional que -

no corresponden a plenitud con los cambios potrllcos del país. 
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Asi. el encuad.-amiento de los actores políticos, la inslitucl2 

nallzaci6n del poder civil sobre el militar. el predominio de la Presidencia de -

la Repúbllca sobre la jefotura máxima de la Revolución y la centralización del -

poder politico son fenórn1.:nos que se rcfle:jt1ron en \u estructura oruánico:1 del 

partido y ~e observan en In r.onliclón 'l"" fué el P.N.R, la incorpornción de las 

masas con el PRM y la fundación del P.H .1. 

Poster lormente. solo en In creación y desarrollo de la estrus_ 

tura territorial 5e obsl!rv~n cambio5 cun l<.1 creación de nuevos órg¡mos. Por· 

lo que respecta a los sccto1·cs. n p[;sar de que muchas nuevas organizaciones -

se han afiliado, los decisiones fundnme11tales en el agrario y en el obrero las -

toman la C.N.C. y la C. T .M. respcGtivamente, ignor'1ndo c~sl por completo a -

las demás. Por lo que toca a la C. N, O. P, el sur9lmiento de \Jr'Upos emergentes 

ha puesto a prueba, sin mucho éxito. su capacidad ya que no ha podido cooptar 

a los que hnn surgido de la r.lase medio y no se trate de gremios o emplendos 

estatales. 

De lo que se trnta es de retomar la conducc16n de la evolu

ción de la e5tructura para que esta 110 responda unlcamente a lo funcional e -

inmediato, sino que también se aboque a tomar en consideración la nunva reali

dad social. 

El reto es continuar siendo el partido en el podtir, con copacl 

dad de convocatoria en un medio de creciente competencia política y para ello, 

es necesario obtener más participación ciudadona, autonomía del gobierno y ma-

yor democ1·acia interna. Sólo dsi será posible continuar fiel al manch1to del 

origen: conservar el poder. 
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ANEXOS 



COMITE ORGANIZADOR DEL PARTIDO 
NACIONAL REVOLUCIONARIO 

1o Marzo - 1929 

Gral. Plutarco El ras Calles 
PRESIDENTE 

lng. Luis L. Le6n 
SECRETARIO GENERAL 

Gral. Manuel Pérez Trevli\o 
SECRETARIO TESORERO 

Sen. Manlio Fabio Altamlrano 
SECRETARIA DE PROPAGANDA Y 
PUBLICIDAD 

Profr. Basilio Vadlllo 
SECRETAR ID DEL INTERIOR 

Lic. Aarón Sácnz 
SECRETARIO DE ORGANIZACION 

Gral. Manuel Pére z T revliío 
2o. SECRETARIO DE ORGANIZACION 
( D.F. Y TERRITORIOS l 

Dip. David Orozco 
3er. SECRETARIO DE ORGANIZACION 

Prnfr. Bartolomé García Correa 
4o. SECRETARIO DE ORCANIZACION 

• 1 lb 

PRIMER COMITE NACIONAL DIRECTIVO 
DEL P.N.R. 

4 Marzo 1929 - 11 Febrero 1930 

Gral, Manuel Pércz T revi1~0 
PRESIDENTE 

lng. Luis L. León 
SECRETARIO GENERAL 

Dip. C¡¡rlos Riva Palacio 
SECRETARIO DEL EXTERIOR 

Dip. Gonzalo N. Santos 
SECRETARIO ESPECIAL 

Dlp, l.1elchor Ortega 
SECRETARIO ESPECIAL 

Sen. Bartolomé García Correa 
SECRETARIO ESPECIAL 

Dip. David Orozco 
SECRETARIO ESPECIAL 

Ramón V. Santoyo 
DIRECTOR DEL IESPE 
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11 Febrero 1930 - 22 Abrll 1930 

Profr. Basilio Vadll!o 
PRESIDENTE 

Corl. Malíes Rodríguez 
SECRETARIO GENERAL 

Lic. Jorge Mexueiro 
OFICIAL MAYOR 

Sen.. Bartolomé Carera Correo 
SECRETARIO DE ACTAS 

C.P. Me!chor Ortega 
SECRETARIO DE PRENSA 

Sr. David Oro2co 
SECRETARIO TESORERO 

Cor!. Carlos R iva Palacio 
SECRETARIO DEL EXTERIOR 

Dip. Conrnlo N. Santos 
SECRETARIO DEL D.F. 

.tn 
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30 M>ril dt 1930 - 15 Octubre dt 1930 

Lic. Emilio Portes Gil 
PRESIDENTE 

Lic. Genaro V. Vázquel 
SECRETARIO GENERAL 

Sen. Pastor Rouaix 
SECRETARIO DE ACTAS 

Sen. R3fael Apango 
SECRETARIO TESORERO 

Líe. Jesús Silva Herzog 
SECRETARIO DEL EXTERIOR 

Dr. José Pérez Cll y Ortiz 
SECRETARIO DEL D.F. 

Sr. Fi-oylán Manjnrre2 
SECRETARIO DE PRENSA Y 
PROPAGANDA 

Dr. Lucio Mendieta y Núl\cz 
DIRECTOR DEL IESPE 
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15 Octubre 1930 • 28 Agcsto 1931 

Cral. Lázaro Cárdenas 
PRESIDENTE 

Lic. Siivestre Guerrero 
SECRETARIO GENERAL 

Lic. Silvuno Barba González 
OFICIAL MAYOR 

Sr. Elías Cnmpos 
SECRETARIO TESORERO 

Dip. Manuel Mijarez V. 
SECRETARIO DEL EXTERIOR 
Y ACCION OBRERA 

Sen. Valcntín Ag11llar 
SECRETARIO DE ACTAS Y 
ACCION AGRARIA 

Dlp. Manuel Jasso 
SECRETARIO DE PRENSA 
Y PROPAGANDA 

Dr. José Pérez Gii y Ortlz 
SECRETARIO DEL O. F. 

P. N. R. 
28 Agosto 1931 - 12 Muyo 1933 

Gral. Manuel PGrez Trevlflo 
PRESIDENTE 

Sen. Gonzalo N. Santos 
SECRETARIO GENERAL 
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Sen. Matfos Ramos Santos 
SECRETARIO DE ACTAS Y ACC-ION 
AGRARIA 

Sen. Manila Fnblo Altarnlrnno 
SECRETARIO DEL EXTERIOR Y 
ACCION OBRERA 

Dip. Rafael E. Melgar 
SECRETARIO DE PRENSA Y PUBLICIDAD 

Dip. Juan de Dios Bótlz 
SECRETARIO TtSORERO 

Dip. José Santos Alonso 
SECRETARIO DEL D.F. 

El 16 de octubre de 1931 se realizan carn· 
bios en el seno def Comité Ejecutivo, que· 
dando Integrado asr: 

Gr¡¡I. Manuel Pérez Treviffo 
PRESIDENTE 

Oip.Lic. Fernando Moctezuma 
SECRETARIO GENERAL 

Dlp. Ernesto Soto Reyes 
SECRETARIO DEL EXTERIOR Y 
ACCION OBRERA 

Dlp'. y Grnl. Rafael E. Melgar 
SECRETARIO DE PRENSA Y PUBLICIDAD 

Sen. y Corl. Matías Rodríguez 
SECRETARIO DE ACCION AGRARIA 

Dlp. lng. Juan de Dios Bátlz 
SECRETAR 10 TESORERO 

Dlp. Lmnberlo Or'tega 
OFICIAL MAYOR 

Dlp. Corl. Francisco A ~foyer 
SECRETARIO DEL D. F. 
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12 Mayo 1933 - 9 Junio 1933 

C. Melchor Ortega 
PRESIDENTE 

Dlp. Fernando Moctt:zuma 
SECRETARIO GENERAL 

Dlp. Guille1·mo Flores Muí'\01 
SECRETARIO TESORERO 

Dlp. Carlos Riva Palacio 
SECRETARIO DE PRENSA Y 
PUBLICIDAD 

Sen. Malfas Rodríguez 
SECRETARIO DE ACTAS Y 
ACCION AGRARIA 

Dlp. Lic. Julio Bustillos 
SECRETARIO DEL EXTERIOR Y 
ACCION OBRERA 

Olp. lng. José Morales HessP. 
SECRETARIO DEL D.F. 
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Al aceptar el Gral. Cárdenas líl precandi
datura crea un cuerpo de con\ rol de las 
actividades político-electorales de la si
guiente forma: 

Sen. 1 ng, Ramón Ramos 
SECRETARIO GENERAL 

Lic. Ignacio Carera Téllez 
SECRETARIO DE ORGANIZACION 
POLITICA 

l ng. Carlos Peral la 
SECRETARIO DE PROPAGANDA 

Dip. lng. Francisco Termine! 
SECRETARIO DE PRENSA 

Sen, Lic. Silvestre Guerrero 
SECRETARIO TESORERO 

Ernesto Soto Reyes 
OFICIAL MAYOR 

Dip. Lic. Cabina Vázquez 
SECRETARIO PARTICULAR 
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9 Junio 1933 - 25 Agosto 1933 

Gral. Manuel Pérez Trevlño 
PRESIDENTE 

Bartolomé Vargas Lugo 
SECRETARIO GENERAL 

. Guillermo Flores Muñoz 
SECRETARIO TESORcRO 

Alejandro Lncy 
SECRETARIO DE PRENSA Y 
PUBLICIDAD 

Matias Rodríguez 
SECRETAR 10 DE ACTAS 
\' ACCION AGRARIA 

Dr. Jullán Gw·w Tijerina 
SECRETARIO DEL EXTERIOR Y 
ACCION OBRERA 

Dip. José Morales Hcsse 
SECRETARIO DEL D.F. 
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P. N. R. 

25 Agosto 1933 - ¡1¡ diciembre 1934 

Sen. Carlos Riva Palacio 
PRESIDENTE 

Sen. Federico Medra no V. 
SECRETARIO GENERAL 

Alejandro Lacy 
SECRETARIO DE PRENSA 

Lnmberto Orteg~ 
OFICIAL MAYOR 

Dip. José Morales Hesse 
SECRETARIO DEL EXTERIOR Y 
ACCION OBRERA 

Dr. Alc]nndro G¡¡rrn Tljcrlrin 
SECRETARIO DEL D.F. 



P. N. R. 

1~ Diciembre ¡931¡ - 15 Junio 1935 

Gral. Matías Ramos Santos 
PRESIDENTE 

Dlp. Lic. Antonio Vlll¡¡lobos 
SECRETARIO GENERAL 

José María Dávllt1 
2o. SECRETAR 10 GENERAL 

Manuel F. Ochoa 
SECRETARIO DE ORGAt~IZACION 
Y ESTADISTICA 

C. Ausencia C. Cruz 
SECRETARIO DE PRENSA Y 
PROPAGANDA 

Sen. ing. Angel Posadas 
SECRETARIO DE ACCION AGRARIA 

Dip. 1 ng. Cu5lovo Segura 
SECRETARIO DE ACCION EDUCATIVA 

Dip. Gllber·to Flores Muffoz 
SECRETARIO DE ACCION OBRERA 

Dlp. Máximo Othón 
SECRETARIO DE ACCION ECONOMICA 
Y TESORERIA 

Sen. Jullán Gat'Za Tlierlna 
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS POLITICOS Y SOCIALES 

P. N. R. 

15 Junio 1935 • 20 Agosto 1936 

Lic. Emilio f'orlcs Gil 
PRESIDENTE 

Lic. Ignacio GarcÍD Téllez 
SECRETARIO GENERAL 
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Sen. Gustavo A. Talamantes 
SECRETAR 10 DE ACCION OBRERA. 
ORGANIZACION Y FOMENTO 
INDUSTRIAL 

Sen. Corl. Ernesto Soto Reyes 
SECRETARIO DE ORGANIZACION 
Y FOMENTO AGRICOLA 

Dlp. J. Ignacio Carera 
SECRETAR 10 DE ORCANI ZACION 
Y ESTll.DISTICA 

Sen. David Ayaia 
SECRETARIO DE ACCION EDUCATIVA. 
DEPORTIVA Y DE SALUBRIDAD 

Díp. Corl. Rodolfo T. Loalza 
SECRETARIO DE ACCION ECONOMICA 
Y TESORERIA 

Dip. Lic. Roque Estrada 
SECRETARIO DE PRENSA Y 
PROPAGANDA 

Julilin Garza Tljerlna 
DIRECTOR DEL IESPE 



P. N. R. 

28 l\9osto 1936 - 2 l\b.-il 1938 

Lic. Siivano Barba González 
PRESIDENTE 

Lic. Esteban Carera de Alba 
SECRETARIO GENERAL 

Sen, Wenccslao Labra 
SECRETARIO DE ORCANIZACION Y 
ESTADISTICA 

Olp. Antonio Mayes l~avm-.-o 
SECRETARIO DE ACCION AGRARIA 

Dip. Cílberto Flores Mui\o? 
SECRETARIO DE ACCION EDUCATIVA 

Sen. Jullán Aguilar 
SECRET1\RIO TESORERO 

Dip. Cilberlo Bosques 
SECRETARIO DE PRENSA 

Dlp, Arnul1o Pérez H. 
SECRETARIO DE ACCION OBRERA 

E.nrlque Calderón Rodríguez 
DIRECTOR DEL l,E.S.P.E. 
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PRIMER COMITt CCtHHAL f.JECUTIVO 
DEL PARTIDO DE LA RCVOLUCION 

MEXICMIA 

2 Abril 1936 - 19 Junio 1939 

Lic. Luis 1, Rodrí9uc; 
PRESIDENTE 

Lic. Esteban García de Alba 
SECRETARIO GENERAL 

C. Elfos Miranda 
SECRETARIO TESORERO 

Olp. César Martina 
SECRETARIO DE ACCION AGRARIA 

C. Alfonso Sánchet Madarlaga 
SECRETAfllO DE ACCION OBRERA 

Gral. Edmundo Sánchei Cano 
SECRETARIO DE ACCION SOCIAL 
Y MILITAR 

Lic. Leopoldo Herniinde< 
SECRETARIO DE ACCION POPULAR 
Y CULTURAL 

Alejandro Carrillo Marcor 
DIRECTOR DEL IESPE 

P. R. M. 

19 Junio 1939 • 2 Diciembre 1940 

Gral. Heriberto Jara Corona 
PRESIDENTE 

Lic. Gustavo Cárdenas Huerta 
SECRETARIO GENERAL 

Carlos Serrano 
SECRETARIO TESORERO 

• 1 ~j 

Lic. Leopoldo Hern6ndez 
SECRETARIO DE ACCION CULTURAL 
Y POPULAR 

Dip. León G:ircía 
SECRETARIO DE ACCION CAMPESINA 

Gral. Edmundo Sánchez Cano 
SECRETARIO DE ACCION MILITAR 

Alfonso Sánchel l.l~dJrlaga 
SECRETl\.R 10 DE ACCION OBRERA 



P. R. M. 

2 diciembre 1940 - 19 Enero 1946 

Lic. Antonio Vlllalobos 
PRESIDENTE 

C. Florenclo Padilla 
C. Gustavo Cárdenas Huerta 
SECRETARIO GENERAL 

1 smael Salas 
SECRETARIO TESORERO 

C. Francisco Martín ex Peralta 
SECRETARIO DE ACCION CAMPESINA 

C. Fernando Amllpa 
SECRETARIO DE ACCION OBRERA 

C. Antonio Nava Castillo 
SECRETARIO DE 'ACCION POPULAR 
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PRIMER COMITE EJECUTIVO NACIONAL 
. DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
19 Enero 1946 - 5 Dlciembr·c 19116 

Dr. Raf~H!I Pascasio Gnmboa 
PRESIDENTE 

Lic. Ernesto P. Urucllurtu 
SECRETAR 10 GENEHAL 

C. Augusto Hinojosa 
SECRETARIO DE ACCIOf< POLITICA 

C. J. Jesús Lima 
SECRETARIO DE ACCION 
POLI TI CA 

C. Fernando Amllpa 
SECRETARIO DE ACCION 
OBRERA 

C. Francisco Martínez Peralta 
SECRETAR 10 DE ACCION 
AGRARIA 
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P.R. l. 
5 Diciembre 19116 - r¡ Diciembre 1952 

Gral. Rodolfo Sánchez T oboada 
PRESIDENTE 

C. Te6fllo R. Borunda C>rtíz 
/ ng. José López Bermúdez 
Lic. Adolfo L6pcz Mateos 
SECRETARIOS GENERALES 

C. Je-sús Mo/ina Urquidi 
SECRETARIO DE ACCION 
AGRARIA 

C. Bias Chumocero Sán~hez 
SECRETARIO DE ACCION 
OBRERA 

C. Ernesto Gallardo 
SECRETAR tO DE ACCION 
POPULAR 

C. Fernando López Arles 
SECRETARIO DE ACCION 
POLITICA . 

Mayor Guillermo M. Cannlcs 
SECRETARIO DE FINANZAS 

Lle:. Luis Echeverría Alvarez 
SECRETARJO DE PRENSA 

Lic. Armando Arteaga Santoyo 
1.1.P.E.S. 

C. Margarita Carera Flores 
SECTOR FEMENIL 

C. Antonio Mena Brlto 
SECTOR JUVENIL 



P. fL l. 

Diciembre 1952 • 2f, Abril 1956 

Grnl. Gabriel Leyva Velázquez 
PRESIDENTE 

Sr. José G6rnt:7 Esp;wio: 
SECRETARIO GENERAL 

Lic. Agustín Salv•t 
TESORERO 

Gral. f1¡1anuel J as so 
OFICIAL MAYOR 

Lic. José Castillo Tielmans 
SECRETAR 10 PARTICULAR 

Posteriormer,te se deslgn6 al Sr, Gllberto 
Garcín corno SECRETARIO GENERAL 

Magdalena Aguilar . 
SECRETARIO DE ACCION AGRARIA 

Fldel Velázquez 
SECRETARIO DE ACCION OBRERA 

Caritino MalcJoniJdo 
SECRETAR 10 DE ACCION POPULAR 

Emlgrio Martínez Adame 
SECRETARIO DE ACCION POLITICA 

Agustín Salv¡¡t 
SECRETARIO OE FINANZAS 

Moisés Ochoa Campos 
SECRETARIO DE PRENSA 

Armando Arteagn y Santoyo 
DIRECTOR IEPES 

Margarita Gnrcíu Flores 
SECTOR FEMENIL 

Antonio Mena Brito 
SECTOR JUVENIL 

P. H. l. 

26 Abril 1956 • 3 Diciembre 1958 

Gral. Aquotrn Olachca Avilés 
PRESIDENTE 

Lic. Rafael Corrales Ayal" 
SECRETARIO GENERAL 

Lle. Luis Echeverríu 
OFIClilL MAYOR 

Magdoleno Agullar 
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SECRETARIO DE ACCION AGRARIA 

Fidcl Velázquez 
SECRETARIO DE ACCION OBRERA 

Carltino Maldonado 
SECRETARIO DE ACCION POPULAR 

Francisco Calinda Ochoa 
SECRETARIO DE ACCION POLITICA 

Mdisés Ochoa Campos 
SECRETARIO DE PRENSA 

Lic. Aguslln Salvat 
TESORERO 

C. Margarita Garcla Flores 
Marlha Andrade del Rosal 
SECTOR FEMENIL 

Lic. Rodolio Cormílez C11evar11 
COMITE D.F. 

Arq. Guillermo Rosell de la Lama 
l.E.P.E.S. 



f' R. 1. 

1¡ Diciembre 1958 • lo. Diciembre 1964 

Gral. Alfonso Cornna clel Rosal 
PRESIDENTE 

Lic. Juan Fernández Albarrán 
SECRETAíl 10 GENERAL 

l.ic. Leapoldo Hcrnándel Partlcla 
SECRETARIO DE l'.CCION AGRARIA 

C:. Blu!. Chumi.Jct:1·0 
SECRETl\íl!O DE ACCION OBRERA 

Lic. Alfonso Martínez Domínguez 
SECRETARIO DE ACCION POPULAR 

San. Riafaul Moreno Valle 
SECRETARIO DE ACCION POLITICA 

Dlp. María del f{cfuglo Báez 
SECRETARIO DE ACCION POLITIO. 

C. Abelardo de la Torre Grajales 
SECRETARIO DE ORGANIZACION 

Lic. Agustín S¡¡lvat 
SECRETARIO DE FINANZAS 

C •. Fruncisco Galindo Ochoa 
SECRETARIO DE PRENSA Y 
PROPAGANDA 

Lic. Salvador Pinedü 
OFICIAL MA VOR 

Posterlorm~nte el Lic. Rodolfo González 
Guevara es designado SECRETARIO 
GENERAL 

Lcopoldo Zea 
Octaviano Curnpos Salas 
DIRECTORES DEL IEPES 

: 
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P. R. 1. 
11 Diciembre 1961¡ • 22 Noviembre 1965 

Lic. Carlos A, Madraza 
PRESIDENTE 

Dr. Laµ ro Ortega 
SECRETARIO cm ERAL 

Lic. Lcopoldo Hernánde2 Partido 
SECRETARIO DE ACCIOt>J AGRARIA 

Dr. Remildo Guzmán Orozco 
SECRETARIO DE ACCION POPUl.AR 

C. Bias Ch u macero 
SECRETARIO DE ACCION OBRERA 

Sen. Lic. Armando Arteag¡¡ Santoyo 
SECRETARIO DE ACCION POLITICA 

Dlp. Lic. Fluvlo Vista Altemlrano 
SECRETARIO DE ACCION POLITICA 

C. Fernondo Diaz Durán 
SECRETARIO DE ORGANIZACION 

Lic. José Luis Lamadrld 
SECRE'rARIO DE PRENSA Y 
PROPAGANDA 

Lic. José Espinosa Rivera 
SECRETARIO DE FINANZAS 

Lic. Rodolfo Echeverria Ruiz 
SECTOR JUVENIL 

Lic. Carlos Andrade Mufloz 
1.E.P.E.S. 



P. R. l. 

22 Noviembre 1965 - 21 Febrero 1966 

Dr. Lauro Ortega 
PRESIDENTE 

C. Fernando Oíaz Durán 
SECRETARIO GENERAL 

C. Amador Gon .t álet 
SECRETARIO DE ACCION AGRARIA 

C. Bias Chumacera 
SECRETAR 10 DE ACCION OBRERA 

Or. Renaldo Guzmán Orozco 
SECRETARIO DE ACCION POPULAR 

Sen. Crol. Crlstobal C<ltmán Cárdenas 
SECRETARIO DE ACCION POLITICA 

Dlp. Rubén Moheno Velasc:o 
SECRETARIO DE ACCION POLITICA 

Sen. y Mayor O•w•ldo .Crevloto C. 
SECRETARIO DE ORGANIZACION 

C. Juan Antonio Orozco 
SECRETARIO DE FINANZAS 

lng. Noé G. Eil:ondo 
SECRETARIO DE PRENSA 

Francisco Berlrn Valcnzueln 
SECTOR JUVENIL 

Ignacio Machorro 
DIRECTOR DEL 1.E.P.E.S. 

.186 

P. R. l. 

21 Febrero 1969 - 7 Diciembre 1970 

Sr. Alfonso Martrnaz Oomingucz 
PRESIDENTE 

?rofr. Enrique OHvar<:!$ Santana 
SECRETARIO GENERAL 

Lic. Fluvia C. VLstü Altamirarto 
OFICIAL MAYOR 

Lic.. Augusto Gómci Vil!¡111ueva 
SECRETARIO DE ACCION AGRARIA 

Diµ. Bias Chumncero 
SECRETARIO DE'ACCIOti OBRERA 

Dlp. Dr. Renaldo Guzmán Orozco 
SECRETARIO OE ACCION POPULAR 

Dlp. Lic. Víctor Mniuanlila Schaffer ' 
SECRETARIO OE ACCION POLITICA 

Sen. José Rlc.ol<li Tirado 
SECRETARIO DE ORGANIZACION 

Dlp. Humberto Lugo Gil 
SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA 

Dlp. Pedro Luís Bartilolti 
SECRETARIO DE FINANZAS 

C. Enrique Ramrrc2 y Ramírez 
ASESOR DEL C.E.N. 

Lle. Juan Zuritn Lagune:s 
PRESIDENTE D~ LA COMISION 
NACIONAL EDITORIAL 

Lic. Jorge de la Vega Domíngue: 
DIRECTOR DEL 1.E.P.E.S. 

Sen. M•. Lavalte Urblna 
DIRECTORA DE ACCION FEMENIL 

C. Julio A. Gallardo 
DIRECTOR DE ,\CCION JUVENIL 

Lic. Abraham Agullur Panlaguo 
DIRECtOK DE ASUNTOS JURIDICOS 

Dr. José de las Fuentes Rodrrguei 
DIRECTOR DE ACCION CIVICA Y 
OHIENTACION l'OLITICA 

Sen. Ram6n Osorlo Carbajal 
DIREctOR DE ACCION ELECTORAL 

Lic. Miguel Alemán Vela•co 
DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS 

Gro!. Manuel Valle Alvaro 
DIRECTOR DE ACC!ON DEPORTIVA 

C. Gabriela B. de Dord6n 
DIRECTORA DE ,;cclON SOCIAL 



P. R. 1. 

7 Diciembre 1970 • 21 Febrero 1972 

Profr. Mamrnl Sánchez Vite 
PRESIDENTE 

Sen. Vicenk Fuentes Diaz 
SECRETARIO GENERAL 

Lic. Rodolfo Er:hev~n·ic; Ruiz 
Oficial Mayor 

Dip. l.ic. A lfredu V. Bonfll 
SECRETAf\10 DE ACCION AGRARIA 

C. B !ns Chumac~ro 
SECRETARIO DE ACCION OBRERA 

C. Julio Bobadllln Pena 
SECRETARIO DE ACCION POPULAR 

Sen. Dr. Salvador Gámiz Fernández 
SECRETARIO DE ACCIOl·J POLITICA 

Dlp. Lic. Cuauhtérnoc Snntana Seute 
SECRETARIO DE ACCION POLITICA 

l.ic. Carlos Jonguitud 8al'rlos 
SECRETARIO DE ORGANIZACION 

SenLlc. Enrique Gonz:llcz Pedrero 
SECRETAHIO DE CAPACITACION 
POLITICA 

C. René Viñet l.ópez 
SECRETAHIO DE PRENSA Y 
PROPAGANDA 

Sen, Enrlqu<l Cárdenas González 
SECRETARIO DE ACCION SOCIAL 

Dlp.Uc:, Abe! Raníírcz Aco•tn 
SECRETARIO DE FINANZAS 

Santiago Roel 
DIRECTOR DEL l.E.P.E.S 

• ¡¡¡~ 

P. R. 1. 

21 F~brero 1972 - 25 Septiembre 1975 

Uc. Jesús Reyus líorolcs 
PRESIDENTE 

Sen. Lic. E11rique González P"drnro 
SECRETARIO GENERAL 

Lic. Carlos Sünsores Pércz 
SUBSECRETARIO GENERAL 

l.ic. Rodolfo Echevcrrfa Ruiz 
OFICIAL MAYOR 

Sen. P1·ofr. Enrique Olivares Santana 
SECRETARIO DE ACCION POLITICA 

Dip. Profr. Osear Flores Tapia 
SECRETARIO DE ACCION POLITICA 

Oip.Llc. Luis H. Ducolng 
SECRETARIO DE ACCION POLITICA 

Dip. Lic. Alfredo V. Bonfil 
SECRETARIO DE ACCION AGRAR.IA 

C. Blus Chumaccro Sñnchez 
SECRETARIO DE ACCION OBRERA 

C. Julio Bobaclilla Pel1a 
SECRETARIO DE ACCION POPULt\R 

Dlp. Lic. Rafccl Rodríguez Barrera 
SECRETARIO DE ORGANIZACION 

Lic. Arturo González Couío 
SECRETARIO DE CAPACITACION 
POl.ITICf1 

Sen. Lic. Víctor Manzanilla Schaffer 
SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA 

Lic. Sergio L. Benhumea 
SECRETARIO DE FINANZAS 

Dlp. Lic. Alejandro Peraz~ Uribc 
SECRETARIO DE ACCION SOCIAL 

Horacio L.1bastída Mul\oz 
DIRECTOR DEL l.E.P E.S. 



P. R. l. 

25 Septlcmhre 1975 • 4 Diciembre 1976 

Lic. Porfirio ~lufioz Ledo 
PRESIDENTE 

Sen. Lic. Augusto Cóm11z Villanueva 
SECRETARIO GENERAL 

Dlp.Lic. Rodc!fo Echovcrrín Ruiz 
OFICIAL MAYOR 

Dip. lnQ. Coli;stino SJlcedo Monteón 
SECREl Al\10 DE ACCION AGRARIA 

e. Olr.i~ Churn0Ctr"O S3nc:hnz 
SECRETARIO Df' M~CION OBRERA 

Lic. David Custnvo Gutiérroz Ruiz 
SECRETARIO DE ACCION POPULAR 

Sen. Profr. Enrique Olivnres Santana 
SECRETARIO üE ACCION POLITICA 

Dlp.Llc. Cnrlo• Siinsoreo Pér·ez 
SECRETARIO DE ACCION POLITICA 

Lic. Leopoldo González Sáenz 
SECRETARIO DE ORGANIZACION 

Oip. Lic. Arturo González Cosía 
SECRETARIO DE CAPACITACION 
POLITICA 

Arq • Pedro Ramírr.z Vázquez 
SECRETARIO DE PRENSA Y 
PROPAGANDA 

Profr. Carlos Jongultud Barrios 
SECRETARIO DE ACCIOl-1 SOCIAL 

Lic. Severo López Mestrc 
SECRETA.RIO DE Fll-IANZAS 

C. Hllda Anderson do Rojas 
REPRESENTANTE DE LA AGRUPACION 
NACIONAL FWWIL !lEVOLUCIONARIA 

Profr. Rafoa! Occguera Ramos 
DELEGADO DEL MNJ R 

Lic. Rodolfo Moctezuma 
DIRECTOR DEL. l.E.P.E.S 

R !cardo Vale ro 
DIRECTOR DE LA COMISION 
NACIONAL EDITOHIAL 

Lic. Hugo Cervantes del Rfo 
COMITE DIRECTIVO DEL D.F. 
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P. IL l. 

11 Diciembre 1976 - B Febrern 19'/9 

Lic. Carlos San,orel Pérez 
PRESIDENTE 

Sr. Ju en Seblnes Gut!érrcz 
S~CllETARIO GENERAL 

Sc:n. Lic. Luis del Toro Calero 
SUBSECRETARIO GENERAL 

Lic. Miguel Covián Pérez 
OFICIAL MAYOR 

Profr. Oscnr Ramír·ez Mijilrez 
SECHETARIO DE ACCION AGRARIA 

Sen. Bias Chumacera Sónchez 
SECRETARIO DE ACCION OBRERA 

Dip. Lic . .Jesé de las Fuent~> Rodríguez 
SECRETARIO DE ACCION POPULAR 

Sen. Lic, Joaquín Gnmboa Paseo e 
SECRETARIO DE ACCION POLITICA 

D 1 p. Lle. Augusto Gómez Villanueva 
SECRETARIO DE ACCION POL.ITICA 

Sen. Alberto Al varado .~rámburo 
SECRETARIO DE ORGANIZACION 

Lic. Jo"é Murat Casas 
SECRETARIO DE CAPACITACION POLITICA 

Sen. Lic. Humberto Lu90 Gii 
SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGAllDA 

Profr. Onofre Hernández Rivera 
SECRETARIO DE ACCION SOCIAt. 

Lic. Tri5tán Canales Najjar 
SECRETARIO DE FINANZAS 

San. HIJdiJ Anderson de Rojas 
REPRESENTANTE DE LA ANFER 

Dlp. Profr. Rafael Oceguera Ramos 
DELEGADO DEL MNJR 

Líe. Dantón Rodríguez 
Alejandro Cervantes Delgado 
DIRECTORES DEL. iEPES 

Lic. Antonio Cueto CitaliÍn 
DI RECCION DE ACCION ELECTORAL 

Lic. José Bruno del Río Cruz 
DIRECTOR DE LA COWSION NACIONAL 
EDITORIAL 

Lic. Fldel Herrera Btiltrán 
COMITE DIRECTIVO DEL D. F. 
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P. R. l. 

Febrero 1'3El - 19 Marzo 1981 

Lic.. Gu5lavo Carvajal Moreno 
PRESIDENTE 

Lic.. Jo~é de las Fuentes Rodríguez 
SECRETARIO GENERAL 

Lic.. R~fílel Rodrfguez Bm·rera 
OFICIAL 1.IAYOH 

St:n. Protr. Os.car H;:imire:z Mljares 
SECRETARIO DE ACCION AGRARIA 

Sen .Bias Chumacero 5<.lnc.hez 
SECRETARIO DE ACCION OBRERA 

Sen. Lic .. Humberla Lugo Gil 
SECRETAR 10 DE ACCION POPULAR 

Sc11. Lic. Joaquín Gamboa Pao;coc 
SECRETARIO DE ACCION POLITICA 
Y COORDINACION LEGISLATIVA 

Dlp. Dr. Lauro Ortega M. 
SECRETARIO DE ACCION POLITICA 
Y COORDINACION LEGISLATIVA 

Lic. Jasé Luis Alonso Sandoval 
SECRETAl\10 DE ORGAtHZACION 

Lic. Vícta1· Manuel Barc.eló 
SECJ(ETARIO DE CAPACITACION 
POLITICA 

Lic. Ser~1io Guerrera Mier 
SECRETARIO Dé OIVULGACION 
IDEOLOGICA 

Lic. Humberto Romero Cándano 
SECREl ARIO DE ACCION 
ELECTORAL 

Lic. Manuel Garcfn Murillo 
SECRETARIO DE INFORMACION 
Y PROPAGANDA 

Dlp. Profr. José Luis Andrade !barro 
SECRETARIO DE ACCION SOCIAL 

Lic. Almil Delia Carcia Ramirez 
SECR(T ARIA ASUNTOS INTERNACIONALES 
Et~CARGADA DEL DESPACHO 

Lic.. Félix Flores Gómez 
SECRETAR 10 DE FOMENTO 
DEPORTIVO 

Lic.. EduiJrdo Guerrero del C;;istillo 
SECRETARIO .DE FINANZAS 

Corl, Jesús Vidatcs Marroquín 
?ECRET ARIO COOROINADOí< .DE LA 
UNIDAD REVOLUCIONARIA 

Oip. Lic:. José Ramón ~hwtE:ll Lópcl 
REPRESENTANTE DEL ~U~. l.R. 

Lic. José Luis Alanzo 
Lic. Guillermo Fonscc.a Alv.:irez 
COl.HTE DIRECTIVO - D.F. 

Lic. y Profr. Alejandro Cervantes Delgado 
Lic. Guillermo Fonscc.a Alvurez 
Lic. Carlos Tórres Manzo 
DIHECTORES DEL t.E.P.E.S. 



P. R. l. 

19 Marzo 1981 • 14 Octubre 1981 

Javier García Paniaguo 
PRESIDENTE 

Guillermo Cosío Vidaurrl 
SECRETARIO GENERAL 

Arturo González Cosía 
OFICIAL MAYOR 

Sen, Víctor Cervera Pacheco 
SECRETARIO DE ACCION AGRARIA 

Son. Bias Chumacera Sánchez 
SECRETARIO DE ACCION OBRERA 

Sen.Lle. Humberto Lugo Gil 
SECRETARIO DE ACCION POPUl.AR 

Sen. Joaquín Gamboa Pascoe 
SECRETARIO DE ACCION POLITICA 
Y COORDINACION LEGISLATIVA 

Dlp. Ignacio Vázquoz 1irres 
SECRETARIO DE ORGANIZACION 

Son. Guillermo Morffn G•rcía 
SECREARIO OE CAPACITACION 
POLI TI CA 

Carlos Sánche• Dosal 
SECRETARIO DE ACCION 
ELECTORAL 

Dlp. Arturo Romo Gutlérrez 
SECRETARIO DIVULGACION IDEOLOGICA 

Sen. Morelos Joime Canseco 
SECRETARIO DE INFORMACION Y 
PROPAGANDA 

C. Ram6n Martínez Martín 
SECRETARIO DE ACCION SOCIAL 

C. José Luis Andrade !barra 
SECRETARIO DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES 
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C. Félix Flores G6mez 
SECRETARIO DE FOMENTO DEPORTIVO 

Lle. Florenelo Satazar Mortínez 
SECRETARIO DE FINANZAS 

Cor!. JesÚ• Vldoles Marroquín 
SECRETARIO COORDINADOR 
DE LA UNIDAD REVOLUCIONARIA 

C. Hugo Díaz Thome 
REPRESENTANTE DEL MNJR 

Dlp. Yolanda Sentíes do Ballesteros 
REPRESENTANTE DE LA ANFER 

Lic. Jorge Tamayo 
DIRECTOR OEL IEPES 

Lle, Celao Delgado 
COMITE DIRECTIVO DEL D.F. 



P. R. 1. 

111 Octubre 1981 - 2 Diciembre 1982 

Lic. Pedro Ojeda Paulloda 
PRESIDENTE 

Lic. Manuel Bartlett 
SECRETARIO GENERAL 

Lic. Adolfo Lugo Verduzco 
OFICIAL MAYOR 

Sen. Víctor Cervera Pacheco 
SECRETARIO DE ACCION AGRARIA 

Sen. Bias Chumacera Sánchez 
SECRETARIO DE ACCION OBRERA 

Sen. Humberto Lugo Gil . 
SECRETARIO DE ACCION POPULAR 

Sen, Joaquín Gamboa Pascoe 
SECRETARIO DE ACCION POLITICA Y 
COORDINACION LEGISLATIVA 

Dip. Lauro Ortega Marlinez 
SECRETARIO DE ACCION POLITICA Y 
COORDINACION LEGISLATIVA 

Lic. Silva Hernández 
SECRETARIA DE ORGANIZACION 

Sen. Guillermo MorHn García 
SECRETARIO DE CAPACITACION POLITICA 

Dlp. Arturo Romo Gutiérrez 
SECRETARIO DIVULGACION IDEOLOGlCA 

Guillermo González López 
SECRETARIO DE ACCION ELECTORAL 

Miguel González Avelar 
SECRETARIO DE lNFORMACION Y PROPAGANDA 

Lle. Juan Maldonado Pe1·eda 
COMITE DIRECTIVO D.F. 

Lic. Cílrlos Salinas ele Gurlari 
DIRECTOR DEL IEPES 
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2 Diciembre 1982 - 8 Octubre 1986 

Sen.Lic. Adolfo Lugo Verduzco 
PRESIDENTE 

Dip. Lic. Mario Vargas Sa\dai'>a 
Lic. lrma Cué 
SECRETARIOS GENERALES 

Lic. Gultlermina S.:inchez l\1ern Salís 
Lic. Genaro Uorre90 
Lic. Maxlmilhmo Silerio 
OFICIALES MAYORES 

Dlp. vrctor Ccrvern Pac.hcco 
SECRETARIO DE ACCION AGRARIA 

C. Bias Chumacera S;.ínchez 
SECRETARIO DE l\CCION OBRE\\/\ 

Dlp. Lic. Enrique Fernándcz Martínez 
SECRETARIO DE ACCION POPULAR 

Sen. Lic. Miguel González Avelar 
SECRETARIO DE ACCION POLITICI\ 
Y COORDINACION LEGISLATIVA 

Dip.Llc. Humbcrto Lugo Gil 
SECRETARIO DE ACCION POLITICA 
Y COORDINACION LEGISLATIVA 

Sr. Manual Garrn González 
SECRETARIO DE ORGAN1ZACION 

Sen. Lic. Milriano Palacios Alcacer 
SECRETARIO DE CAPACITACION POLITICA 

Lic. Fausto Vlllayómez Cabrera 
SECRETARIO DE ACCION ELECTORAL 

Or. Ricardo Carrillo Arrontc 
SECRETARIO DE D\VULGACION IDEOLOGICA 

Dr. Alfredo Nolasco Cabra\ 
SECRETARIO DE INFORMACION Y 
PROPAGAIJDA 

Sen. Humberto Hernández Hadda<l 
SECRETARIO DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES 

Sen. Ramón Martínez Martín 
SECRETARIO DE ACCION SOCIAL 

Dip. e lng. Antonio Murrieta Necoechea 
SECRETAR 10 DE FOMENTO DEPORTIVO 

C.P. T. Jorge Thompson Agui\m· 
SECRETARIO DE FINANZAS 

Corl. Jesús Vidnles ~l<.irroquín 
SECRETAR 10 COORDINADOR DE \.A 
UNIDAD REVOLUCIONARIA 

Lic. José Encarnación /\\foro cazares 
REPRESENTANTE DEL MNJR 

Sen. Lic. Yol.:lndu Sentre~ Ballesteros 
REPRESENTANTE DE LA ANFER 

Sen. Dr, Angel Acevc::> Sauceda 
DIRECTOR DEL IEPES 

Dlp. Lic. Arturo Romo Gutlérrez 
SECRETARIO ADJUNTO DEL C.E.t<. 

Dlp. Lic. Juan Sa\doi\a Rosetl 
SECRETARIO ADJUNTO DEL C.E.N. 

Sen. Socorro Dfoz Palacios 
PRESIDENTE DE LA COl.l\SION NACl.:JNAL 
DE IDEOLOGIA 

Oip. Lle. lgn<:iclo Otvera Quintero 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

Lic.. José Natividad Gonz:\lcz Pilrás 
DIRECTOR DE PROMOCION Y GESTOl\IA 
DE LA COMUNIDAD 

lng. Alonso Bretón Figueroil 
DIRECTOR DE SERVICIOS 
ADl,llNISTRATIVOS 

Arq. Jaime Aguilar Alvarez 
COMITE DIRECTIVO - D.F. 
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8 Octubr~ 1986 • 

Lle. Jorge De la Vega Oomrnguet 
PRESIDENTE 

Lic. lrma Cué S. 
Lic. Humberto Lugo Gll 
Lic. ~\anucl Camacho Solís 
SECRETARIOS GENERALES 

Sr. Víctor Cervera Pac.heco 
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 

lng, Antonio Murrieta 
Sen.Líe. Luis Donaldo Colosio Murrlcla 
OFICIALES MAYORES 

Sen. Héctor Hugo OHvarec; Ventura 
Secretario de Acción Agraria 

Sen, Bias Chumacera 
SECRETARIO DE ACCION OBRERA 

C. Lic. Guillermo Fonseca Alvarez 
SECRETARIO DE ACCION POPULAR 

Sen. Lic. Antonio Rlvapalaclo 
Sen. Emilio M. González 
SECRETARIOS DE ACCION POLITICA Y 
COORDINACION LEGISLATIVA 

Oip. Eliseo Mendota Berrueto 
Dlp. Nicolás Reynés B. 
Olp. Uc. Guillermo Jiméne2 Morales 
SECRETARIOS DE ACCION POLITICA 
Y COOROINACION LEGISLATIVA 

Lic. Pedro Joaquín Coldwell 
SECRETARIO DE ORGANIZACION 

Lic. Arturo Nú~e1 Jiméne1 
SECRETARIO DE CAPACITACION POLITICA 

Lic. Fernando Ortiz An:ma 
Lic. Patricio Chlrlnos Calero 
SECRETARIOS DE ACCION ELECTORAL 

Lic. Juan José Brcmc1· 
Lic. Jo•é Carre~o Garlón 
SECRETARIOS DE DIVULGACION 
IDEOLOGICA 

Uc. Dionisia Pércz Jác.onm 
Lic. Otto Gronados R. 
Sr. Miguel L6pez Azuara 
SECRETARIOS DE INFORMACION Y 
PROPAGANDA 

Sen. Antonio Jaimes Aquilar 
SECRETARIO DE ACCION SOCIAL 

l.k. Alejandro Sob;;i.-10 Loaiza 
SECRETARIO DE ASUN105 
INTERNACIONALES 

lng. Alfonso Ramón Bti'=)lff 
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Sr. Raúl González Rodríguez 
SECRETARIOS DE FOMENTO DEPORTIVO 

Lic. Eduardo O<: la Torre K. 
Lic.. Ma. Elena Vázquez Nava 
SECRETARIOS DE FINANZAS 

Lic. Manila Fobia Beltranes 
lng. Carlos Rojas Gutiérrez 
SECRETARIOS DE PROMOCION Y 
GESTORIA 

Olp.Llc. Guadalupe Gómez Maganda 
SECRETARIA COORDINADORA DEL CONSEJO 
PARA LA INTEGRACION DE LA MUJER 

Cor\. Jesús Vidah:s M~rroquín 
Gral. Renato Veaa Amador 
SECRETARIOS COORDINADORES DE LA 
UNIDAD REVOLUCIONARIA 

Lic. 011nlel Hernández León 
lng. Raymundo Arrecia 01'tt!<;1a 
SECRETARIOS DEL FRENTE JUVENIL 
REVOLUCIONAR 10 

ORGANOS AUXILIARES 

DI¡>. Lic. Socon·o Día1 Palacios 
COORDINADORA DE. LA COMISION 
NACIONAL DE IOEOLOGIA 

Lic. Samy David O. 
Lle. Ignacio Vóiquez Tórres 
PRESIDENTES DE LA COMISION NACIONAL 
DE INFORMACION Y EVALUACIOI< 

Lic. Alfonso Cebreros Murlllo 
COORDINADOR DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DEL C. E. N. 



Lic. Jesús Salaza1· Toiedano 
Lic.. Tulio Hcmrindt:z Gómez 
PRESIDENTES DE LA COMISION 
COORDINADORA DE CONVENCIONES 

Lic. Agu,;tín T1111"z Cruces 
PRESIDf:IHE DE LA COMISIOi-1 DE 
HONOít Y jlJSTICIA 

ORGANOS TFU.1 ICO!', 

Lic. Cudo~ Tó1·rt~ !.:lanzo 
Lic. Enrique González Pedrero 
DIRECTORES GENERALES DEL l. E. P. E.S. 

Dr. AluJ;;nJro Carrillo C¡¡strn 
Lic. Emilio Lornya Thalamann 
PRESIDENTES DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DEL IEPES 

OTROS OHCANOS AUXILIARES 

Lic. Santbgo 01\ate Laborde 
Lic. David Jiménez Conziilez 
DIRECTORES DE ASUNTOS 
JURIDICOS 

Lic. Saúl Gon<c\lez He1-rera 
Lic. Bruno l(iehnle 
PRESIDl:NTf.S DE LA COMISION 
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO Y 
CONSOLIDACION PATRIMONIAL 

Lle, Herlherto Gallndo Q. 
Lir.. Dionisia Püez Jácorn~ 
Lic. Sllvlt. tiernñndez F..nríquez 
SECRéTARIGS AOJIJIHOS DE COORDINACION 
DE ASOCIACIOl~ES POLI TICAS 

Lic. Leonardo Famat 
SECRETARIO ADJUNTO A LA 
PRESIDENCIA DEL C. E-. N. 

Lic. Roberto l~~drara Pintado 
SECRETARIO ADJUrHO 

SECRETARIOS ADJUNTOS REGIONALES -------------------
Profra. Elba Esther Co1·dillo Morales 

Sr. Fr~nclsco Merino Rábago 
Lle. Jorge Agullern Noricga 
Lle. Germán Parra P1·ado 
Lic. Juan Maldonado Pereda 
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