
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
Facultad de Derecho 

PARTIDOS PDLITICOS Y REGIMEN 
PRESIDENCIALISTA EN MEXICD. 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 
PRESENTA 

ADOLFO VILLAGDMEZ BAZAN 

1975 _ MEXICO, D. F, 
' ~-~--~ ..&t.ld"'ti~ 



 

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 esta 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. 

 

  

 



A mi querido y respetado padre señor 
Paulina Villagómez l.czama, hombre í~ 
tegro, ciudadano campesino cabal, -
quien con su ejemplo y apoyo me im
puls6 a llegar 1<"1 mi meta. 

A mi amada madre, la señora 
Clara Baz~ de Villag6mez, -
modelo de amor ahlegado, de 
solicitud maternal, quien ha 
sido ejémplo de aliento en -
mi vida. 

I 



ll 

Al Sr. Lic. Pedro Vhquez Colmena
res, distinguido ciudadano y pol.1-
tico oaxaqucño, quien al paso de -
su vida ha sabido dar ejemplo y en 
señanza, con su dedicaci&n, capac,! 
dad, probidad y honradez en los -
altos puestos que el Ejecutivo Fe
deral le ha conferido. 

Mi agradecimiento por su im
pulso moral que de él he recibido. 



III 

A mi respetado maestro Li.c. y Diputado 
Federal Oaniel M:>reno Díaz, de quien ~ 
siempre recibi y recibo atenciones, de! 
de las aulas universitarias hasta en la 
dirección de esta Tesis. Mi profundo -
agradecimiento maestro Daniel M>reno. 



A mi distinguido amigo 

Lic. José Vázquez Chavarría, 

hombre pro6o; din~mico y capaz. 

Con el respeto y estimaci6n que 

me merece. 



V 

Y a todos mis Maestros y perso
nas, que a lo largo de mi vida
me guiaron, orientaron y recibi 
sus sabjas enseñanzas. 



l 

T E S I s. 

"PARTIOOS POUTICOS Y REGIMW PRESIDENCIALISTA EN 

MEXICO". 

P R O L O G O. 



2 

PROLOGO 

''El es ta tu quo no ti.ene sino
muy pocos partidarios, y con
raz6n, pues cpando las cosas
cstán a medias, como en la a_s 
btalidad en México, es absol~ 
tamcn te imposible queden fi-

jas en el estado que tienen". 

José María luis inra. 

( 1835). 

El breve panorama que analizrunos en este -
trabajo, se extiende primeramente confonnc a lo esti
pulado por los mandatos consti tucionalcs referentes -
a la vida y funcionamiento de los partidos póH ticos, 
y sus deseables consecuencias en la decisi6n de la 1, 
da pol!tica del pa1s, a trav~s de la conquista del P2 
der; y de esta manera mantener a la ciudadanía en un
estado de part:i.éipación y de representación ante el -
¡nder p6blico. 

Al mismo tiempo detenninar, en tanto se -
asuma el poder, la participaci6n democrática del pue
blo, sin las barreras que un sistema de partido único 
pueda imponer en detrimento del buen uso que todo ci~ 
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dadano pueda hacer de nuestras garantías individuales 
consagradas en la Const:i tud6n PoH t:ica y leyes reg.l! 
mentarias. 

Y con un sistema de representación propo.!: 
cional, se dé oportunidad a todas las tendencias y a
todas las aspiraciones de los gobernados, impidiendo
al gobierno de partido ooico, o de una oligarquía, -
que organizado con habilidad y contando con la fuerza 

material que dan el ejército y el erario, controle d~ 
fini ti vamente los destinos del pa1s. Es por ello, -
que el verdadero multipartidismo, favoréce el desa
rrollo de las matices de la opinión, pennitiendo a -
cada una encamar en un partido politico de tenninado, 
asegurándose así, tma represen taci6n más fiel, 

Asimismo, es una tendencia imperiosa fine! 
da en la misma naturaleza humana, el que el hombre 
busque la compañia de sus semejantes. 

Por ot:n:i lado, también analizamos ligera-
mente, el aspecto derivado y que di6 origen a un nue
vo Poder Ejecutivo, como representante del moderno Es 
tado de derecho mexicano y el tipo de poderes que se
.le otorgaron. 

Se ha dicho que los poderes del Ejecutivo
mexicano sen "poderes absolutos" y, generalmente las 
respuestas explica ti vas a esos poderes se han dado en 
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la esfera del derecho constitucional y tambi~n en las 
prácticas y h5bitos del mexicano. 

El papal m5c; importante que se deleg6 al -
Poder Ejecutivo fué el de :integrar a las diferentes -
clases sociales del pa1s dentro del nuem marco de ~ 
ladones ¡X> lítico-sociales diseñado jur!dicamen te en
e! Constituyente de 1916-1917. 

No obstante la precisión del artículo 49 -
constitucional, se instauró la "dictadura consti tuci.2 
nal 11

, al hacer a los Poderes legislativo y Judicial -
comple~entarios del Ejecutivo, derivado esto del mal"'
co ideol6gico-jurfdico que justifica sus poderes y f,! 
nalidades. 

Este trabajo no se escribe para censurar -
lo que se encuentra establecido en nuestro país, pues 
cada quien encontrará. las razones de sus máximas; y se 
sacará naturalme.n te la consecuencia de que, proponer
cambios corresponde solamente a los privilegiados que 
pueden penetrar con un rasgo de genio en la Constitu
ción entera de un Estado. 

las libertades a que hago referencia en el 
capitulado de esta Tesis, esHn debidamente garantiz! 
das en el texto de nuestra Consti tuci6n PoH tica y l~ 
yes reglamentarias, quedando s6lo en la conciencia ..:..... 
del que esto escribe, la tranquilidad del esfuerzo, -
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la esfera del derecho const:i. tucional y también en las 
pr~cticas y h5bi tos del mexicano. 

El papa 1 m5c; imJX> rtan te que se delegó al -
Poder Ejecutivo fué el ele integrar a las cliferen tes -
clases sociales del pats dentro del nuew marco de re 
laciones poHtico-sociales diseñado jurídicamente en

el Omsti tuyente de 1916-1917. 

No obstante la precisión del artículo 49 -
constitucional, se instauró la "dictadura consti tucio 
nal ", al hacer a los Poderes legislativo y Judicial -
comple~entarios del Ejecutivo, derivado esto del mari
ca ideol6gico-juddico que jt1st:i.fica sus poderes y fi, 
nalidades. 

Este trabajo no se escribe para censurar -
lo que se encuentra establecido en nuestro país, pues 
cada quien encoo trará las razones de sus m~ximas; y se 
sacará naturalmente la consecuencia de que, proponer
cambios corresponde solamente a los privilegiados que 
pueden penetrar con un rasgo de genio en la Constitu
ci6n entera de un Estado. 

las libertades a que hago referencia en el 
capitulado de esta Tesis, esH.n debidamente garantiz! 
das en el texto de nuestra Constituci6n Pol1tica y le 
yes reglamentarias, quedando sólo en la conciencia .:. .... 
del que esto escribe, la tranquilidad del esfuerzo, 



5 

aunque la obra no haya alcanzado la perfecui~n deseada 
y solo agrego la frase la tina: "Fcci quod potui s fa
ciant maiora potentes": Yo hice lo que estuvo a mi -
alcance; que hagan m5s los que pueden hacer m5s. 



" PARTIDOS POUTICOS Y REGIMEN PRESIDENCIAU§ 

TA EN MEXIC0 11 
.-

CAPITULO I. 

FUNDAMENTO DE LOS PARTIDOS POUTICOS. 

1.- Def:inici6n de Política y Partidos Pol1ticos. 

6 

2.- Fur.damento Constitucional: Artículos 5,6,7,8 y 9 

3.- Fundamento legal: C6digo Civil y Ley Electoral -
Federal. 

4.- Fundamento ;)octrinario. 

NOTAS.-
I 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS llE LOS PARTIOOS POUTICOS. 

l.- Definición de Política y Partidos Políticos 

2.- Fundamento Consti tuCional: Ar tí.culos 5,6, 7, 8 
y 9. 

3.- Ftmdamento legal: C6digo Civil y Ley Electo 
ral Federal. 

4.- Fundamento Doctrinario. 

1.- Def:inición de PoH tica v Partidos Poli ticos.- An
tes de entrar en materia, hagamos lU1 brevísimo recor 
datario sobre el origen de los Partidos y consultando 
a Mauricc IAiverger en su obra respectiva, hace re fe-..... 

rencia a que efectivan1ente los verdaderos partidos d~ 
tan de hace apenas un siglo y dice que en 1850 ningilll 
pa1s del mundo, con excepción de los Estados Unidos,
conocía Partidos Políticos en el sentido moderno de -
la palabra: s6lo habfo tendencias de opiniones, cl11-
bes populares, asociaciones de pensamiento, grupos -
parlamentarios, pero no partidos propiamente dichos -
(1). Ya en este siglo los partidos politicos funcio
nan en la mayoría de las naciones civilizadas, esfor
zándose las dem~s por imitarlas, 

Podemos evocar a los primeros hombres que
vi vieron en grupos nómadas, con actividades tales co-
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mo la caza, pasto·rco, pesca 9 pero que de cualquier m~ 
nera estaban agrupados s:in constituir desde luego or

ganizaciones de car~cter político que se les pudiera
compara r con los Partidos PoH licos en su amplio sen

tido. In que s:t podemos decir es que todos coinciden 
en afinnar que entre esos c:lanes pr:i.m:i.t:i.vos existía -
un principio de autoridad, que era ejercido general
mente, por el mtls anciano o por un grupo de ancianos
quc sobresa Han entre todos en virtud de su edad, co

noóimientos, actividad y tal vez de su religiosidad¡

tratándose ele esta manera, de los primeros poHticos
que aparecian en Ja faz de la tierra, }' como dice el
L:ic. Carlos Román Ccl:i.s, apoderfmdose del mando en· -
el transcurso de este proceso cvoluti vo al que se ha

dado en llamar "individua l:ización del poder". ( 2) 

A medida que avanza la vida de la humani
dad, los hombres comienzan a tratarse recíprocamente

)' de este trato comienzan a convertirse en grupos, en 

asociaciones o en sociedad y como ccmsecucncia de es

to van nombrando o eligiendo a sus guias o represen.:.
tantes, as{ como tambi~n se van dando sus reglamenta ... 
cienes para que de esta manera poder alcanzar sus me

tas y valores individuales. 

Cuando van teniendo conciencia de unidad,
se va fonnando una sociedad, que necesariamente debe

tener sus instituciones políticas que le servir~ pa

ra regular racionalmente sus relaciones entre sí, con 
el consiguiente beneficio de todos; pasando de una ..._ 
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etapa de ser "meramente un conglomerado", convirtién
dose en tma verdadera sociedad, que el hombre empieza 

a vivirla como tal hombre, haciéndola objeto de su -

reflexión y de su libertad; terminando por organizar
se en forma ¡xiH ti ca contando con instituciones de es 

ta na tu raleza, que a medida que pasa el tiempo las va 
perfeccionando para e.l logro de ,<m vida social. 

Naturalmente que al hablar de que el hom
bre se organiza polí ticamcnte, debemos analizar ei;ta
palabra y para ello estaremos ante distintas opinio
nes de quienes se k 1n preocupado por el estudio de -

este concepto de "Pol! ti.ca". 

Desde el punto de vista tradicional, la -
concepci6n de política que nos ha sido heredada desde 

hace siglos, en el sentido de que "política", del -
griego POU1IKE, es el ARTE lJE GODERNAR o la 11?0US 11 

también del griego, que significa GOBERNANTE O GO-
BIERNO DE L\ CIUDAD - ESTADO. Esta concepci6n que se 

remonta hace }'a varios siglos, ha evolucionado, pues

la realidad de nuestro tiempo hace ele la poHtica, -
otra cosa totalmente distinta. 

Según Nicolás Maquiavelo (1469-1527), doc
trinario y poli tico italiano, dice que "política" es

"dividir para reinar", según lo afinna en su intere-

san te obra El Pr:fncipe, que mereciera los meditados -
comentarios como dice el profesor José Antonio Muri-
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llo Reveles, de la Princesa de Suecia y de 
Napoleón Bonapa rtc (3); afinnaci6n de Maquiavelo que
ahora se traduce como "di vide y vcnce1·ás", f6nnu la -
que ha dado y sigue dando magníficos dividendos, a 
quienes hacen de tal práctica 1.n1a nonna de conducta. 

Siguiendo el concepto ·del profesor Murillo 
Reveles, sobre el término Política nos dice: "Políti
ca es la ciencia que estudia las relaciones entre el
Estado y la Naci6n y entre 6sta y aquel" (4). Enten
diéndose como nación, el conjunto de territorio, po
blaci6n, lenguaje, historia, etc,, de un detenninado
pueblo. Pero tambi6n expresa que en forna menos téc
nica, "Política es el conjunto de ideas, métodos y a.s_ 
ti vidades que ele ben ser desarrolladas fundamen talmen

te por el Estado, con la participaci6n de los ciudada 
nos y sus instituciones, con el objeto de alcanzar -
los fines filosóficos, ccon6micos )' sociales que con
vienen a los in te reses del pueblo". 

los pensadores y fil6s6fms de todos los 
tiempos, mantienen vi va la pol~mica que gira y retl"2 
cede entre quienes sostienen que la Política es una -
rama de la ciencia, y quienes aseguran que es una -
concepción del arte. 

Así que por un lado, tenemos una manifes-
taci6n de que la "Po lÍ ti ca es, a secas, la ciencia -
del gobierno; y por otro tenemos a quienes señalan --
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que la poH tica es simplemente el arte de gobernar y
dar leyes conducentes a asegurar la buena marcha del
Estado y la tranquilidad y el bienestar de los citi-:-

dadanos". 

En la antiglledad, Plat6n definió, no a la
política sino al pol1tico en su c6lebre di~logo en ~ 
que esboz6 su teoría de la RcpCtblica y las leyes, c2 
mo el poseedor de la verdadera ciencia de gobernar a
los hombres y consccucntcmcnte, del poder soberano,
que tiene, por lo mismo, la obligación de estar al -
cuidado de los astm tos p(iblicos, no median te la v:i.0-:-. 
lcncia, sino con la autoridad que le confiere dicha -
cienc:la (5). 

Bisma ck en el Parlamento prus:iano repitió 
su conocida frase, en relaci6n con la política dicie!!_ 
do: "no es una ciencia exacta, como muchos señores -

profesores se figuran, sino tm arte"• El Lic. Carlos 
Rom~n Cclis nos manifiesta que un aforista en el 
presente, <le exquisito humor, manejó esta defini-.:. 
ci6n de política diciendo que "es el arte de servirse 
de los hombres haciillldoles creer que se les sirve a -
ellos 11

• 

Por su parte, el maestro Luis Recasens Si
ches, nos manifiesta que "Política en el sentido pri
mordial de este vocablo, es decir, de la acción enca
minada al gobierno del Estado, o de otros entes públi 
cos". Y agrega tambi~n, que "este concepto más am--·-
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plio comprende el arte de orientar y llevar a cabo -
los fines a que apuntan las más variadas insti lucio

nes sociales, incluyendo directamcn te los en tes pCi

blicos, así como las organizaciones privadas". Con-

t . d t .. , l' . l' ·1nuan o con es ·a expos1.c1.on, nos e ice que en 1.ng .es-

a las actividades relativas al Estado se las llama -

"Politics", palabra que designa la ciencia o el arte'" 
del gobierno poHtico¡ mientras en aquel sentido más

ueneral es expresado con la voz "Policy", vocablo que 

sinni fica t01a determinada Hnea de acci6n adoptada en 
vista a i·calizar eficazmente tm determinado fin", (6) 
En este ól timo sentido se habla hoy de las Ciencias -
PoHticas, 

Así.mismo, el maestro Rccasens Siches, nos

habla de la po H ti ca como arte, cuando maní fiesta -
que este ai•te se traduce en dar consejos para la ac

ci6n práctica en la vida p(ibli.ca, por ejemplo, so

bre: c6mo llegar al poder, esto es, cómo apoderarse-

l 
/ I 

de los resortes e el mando, corno conscrvarl9, como 11!:, 
var a cabo eficazmente tal o cual empresa, como edu

car al príncipe para que tenga éxito en su gobierno,

ctc. 

Tambi~n nos dice Recasens Siches, que Wi-

lliam Robson habla de ciencia poH. tica y es perfecta

mente representativo de esta tendencia, cuando escri

be: "lii ciencia poH.tica consiste en estudiar la n~ 

turalcza, los fundamentos, el ejercicio, los objeti-
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vos y los efectos del poder en la sociedad". 

Interpretando a Jcan Mcynaud, éste nos 

transcribe tma definici6n de Rogcr Soltau, pero que -

estrictamente habla ele ciencia poHtica de la siguic!!, 
te manera: "Es el estudio del Esta<lo, de sus objeti
vos, de las inst:i tuciones que pernd ten su realizaci6n 
de las relaciones del Estado con s11s miembros indivi
duales y con los dcmds Estados, así como de lo que .:....... 

los hombres han pensado, escrito y dicho sobre estas 

cuestiones". (7). 

liemos encontrado en Jo:·ge Rasmussen, en su 

obra [l Proceso Pol!tico, cuando habla de polÍtica, -

que no define a ésta, sino que habla de ella en la -
forma siguiente: 11 1;1 poHtica se distingue por ser -
el (mico proceso por medio del cual se toman decisio 
nes autoritarias que son aplicabdcs a toda una socie

dad y que est~ legHimamen te obligadas a cumplir" 
(8). 

Por las consideraciones que hace Manuel V!:_ 

l~zquez, acerca de la poH. tica, concluye en que: "la 
poH tica es una actividad que tiene como Cmico objeti 

'° el transfonnar la realidad social a la cual se en
frenta, resol viendo los problemas que afectan a los -

hombres de una detenninada comunidad bajo la direc

triz de una ideo lo rf..a q11e persigue el logro de obje
tivos congruetes con dicha realidad" (9). 
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Consideramos que la política nació con el

hombre mismo, por ello h<i sufrido modificaciones par! 
lelas al desarrollo de la humanidad, JX>r ello la pol.!, 
tica tiene la caracter1stica que el hombre le quierc
imprimir al ser un pn)duclo de su creación. Podemos

manifestar que 1 l:anto Ciencia como Arte, comprenden
ª toda nuestra actividad poH tica v, hasta agregamos
que amlxls son dos polos sobre cuyo eje gira la vida -

humana, viniendo a entrelazarse en el campo de la cul 

tura y de la que afinnamos es el caso de la Pol!tica, 

Ahora bien, en lo que se refiere a los 
Partidos PolÍticos, podemos hacer un intento de defi

nición, siguiendo a Sigmund Ncumann en su obra Parti
dos PoHticos ~\:,demos, diciendo que es una organiza
ción articulada de los agentes activos de la sociedad 
de aquellos q·:e se in tcresan por hacerse con el poder 
del Gobierno y que rivalizan por obtenerlo el apoyo -
popular con otro grupo o grupos que mantienen puntos
de vista opuestos (10). 

El mismo autor Neumann nos comenta en su-
obra, que antes enunciamos, que para definir complet!!;_ 
mente a los Partidos Políticos modernos, es necesario 

comprender con toda claridad la sociedad de la que -
fonnan parte .integrante y a la que intentan represen

tar. La diferenciaci6n de los di versos "status" del
país y el grado de su movilidad, la escala de valores 

predominante, la cohesi6n interior o el car~cter crí

tico de la Nación, todo el complejo entremezclarse -

de estos factores heterogéneos, es el que nos indica-
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rá la extensi6n de las tendencias bien sean oligárqui, 
cas o la parU.cipación dcmocr~ ti ca que exista en una 
comunidad poli ti ca dctenninacla, a efecto de poder es
tar en posibilidad de definir a los Partidos Pol:!ti-

cos. 

Don Manuel García Pelayo1 en su obra ~ 
cho Consti hicional Comparado, dice que los partidos

polHicos son grupos ele personas organizados con cl

fin de ejercer el poder del Estado o de influir sobre 

61, para realizar total o parcialmente un programa P2 
lÍ tico de carácter general; ademfls, agrega que son ..:._ 
instituciones de ciencia poU ti ca que <leri van su exis 

tencia de la necesidad de crear intereses y criterios 

comunes a 11 pluralidades parciales dentro de la total.!, 

dad social", que superen la heterogeneidad de los cri 

terios particulares, para que la .sociedad se integre 
de modo pcnnancn te en el Estado ( ll), 

Interpretando a Maurice Duverger, nos indi, 
ca que "el purtido poH tico es tm conjunto de comuni
dades, una reuni6n de pequeños grupos que se encuen-
tran disemjnados a trav6s del país, ligados por insti, 
tuciones que tienen el car~cter de coordinadoras; no

teniendo estas instituciones por sí solas la natural~ 
za poli tica, ya que el partido aparece sólo por su 
aglomeración, bien en la cima, bien en los diferentes 

escalones" (12). 

Enunciamos tambi~n que los partidos poU-
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ticos son comW1idades con fines generales: pues se -
presentan como sistemas completos }' cohcrcn tes de ex
plicación social; tienden a tma organización de cnn
junto de la vida nacional e incluso internacional. 

En su obra rcspecti va, Maur:ice Duvergcr -
se refiere a que la mayor parte de los esh1dios rela

tivos a los partidos poH ticos se dedican sobre todo

al an~lisis de sus doctrinas, dejando en tanto a sal

vo la definición sobre los mismos. Desde luego, quc
esta noción u orientación mejor di.cho, se deriva de .:. 
la noción libera 1 que considera al PARTIDO, m1 te todo 
como un grupo ideológico. Y transcribiendo lo que 

menciona Benjamín Constan t en 1816, del partido, es

as't: "Un partido es tma agrupación de personas que
profesan la misma doctrina politica". (13) los pa~ 
ti.dos poH ticos en la actualidad, se definen mucho -
menos por su programa o por la clase de sus miembros
que por la naturaleza de su organizaci6n: un partido 

es lllla comunidad con una estructura particular. Tam

bifui los partidos modernos, se caracterizan antes que 

nada por su anatomía: así como a los protozoarios de
las 6pocas anteriores, ha sucedido el partido con tm

organismo complejo y diferenciado. 

El partido político ha sido tambi~n defini 

do, a veces, como una organizaci6n montada y conserv! 
da con el prop6sito de que un candidato sea elegido -
para un cargo político. 
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Al hablar de partidos politicos, el Li.c,
F. Javier Gaxiola O., en conferencia pronunciada en -

el año de 1961,, manifest6 que "el partido politico -
para serlo, debe tener un programa m5s o menos r:Í.r~ido 

basado en su doctrina "o principios de la concepcit>n
del mundo, f:i losoffa de la historia, de la sociedad y 

de la poH tica, ideas cconc'>micas 1 religiosas, etc,,
en las que se :inspira", ( lh) En esta conccpci6n dc
pa rtido poHtico, el autor más que dcffoir al mismo,
hace un comentario acerca de las caractcr1st:icas que
de be reunir tm partido }' no propiamente lo que es un
particlo ¡x>H tico. 

Para el vulgo, el partido político se def,i 
ne, como una ocupaci6n más, generalmente encaminada -
al medro personal y a la malversación, en todas las -
esferas del poder público, 

La originalidad de los partidos en este -
siglo XX, reside en su organizaci6n, dffiidolo esto cD'
mo tm hecho; así como que esta organización tiende a
con vertirse en un elemento esencial de la acci6n del
parti<lo, de su influencia y de su papel? es tambi~n -
muy evidente; ¡x>r lo que los dos explican la orienta
ci6n general de los partidos. 

Hacemos alusi6n a la concepci6n que de par 



18 

tido poHUco enuncia J. &luardo V~zquez Carrillo en
su obra El Partido Liberal Mexicano, cuando dice que: 

"elementalmente", un partido político es tma agrupa
ción de hombres que se imcn para realizar ciertos o~ 

jctivos sociales en vista de que: a) coinciden en -
sus aspiraciones ¡x1H t:icas; b) coinciden en sus pro 
gramas de trabajo, y e) coinciden en sus tA'.cticas d; 
lucha" (15). Esta dcfinici6n a nuestro juicio, es __, 

muy simplüita y tal parece que no abarca todos los ª!! 
pectas y características que en la actualidad revis
ten a tm verdadero partido político. 

El Partido Revolucionario Institucional, -
en su Declaración de Principios, dcf:inc exclusi vamen
te a liste y dice: "El Partido Revolucionario Inst i tu 

cional, es un organismo poH tico que sus ten ta los 
principios de la Revolución fl~xicana. Su principal -
objetivo es conquistar r n¡¡mtcner el poder p(1blico m~ 
diantc el sufragio y a travl!s de su acción pennanente 

en la lucha por el perfeccionamiento dcmocr.1tico y la 

justicia social, a fin de conservar la estabilidad -
pol1tica y acelerar el desarrollo ccnn6m:i.co y social

que demanda la nación "• Naturalmente que esta defi
nición se constriñe a un determinado partido y no a -
una concepción amplia de lo que es partido poHtico,

y sólo la enunciamos para efectos de llegar a una co!:_ 
clusi6n y de que nos demos cuenta cómo la definición

la enfocan desde di versos puntos de vista; adem5s de

esta definición se le mezcla con su principal objeti

vo. 
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fa definición de Poviña, c:i. tado por Pedro

J. Frías, la sintetiza cambia.11do tres clcmcn tos de la 
manera siguiente: ''es la agrupaci6n permanente y or

ganizada de ciudadanos, que median te la conquista le

gal del Poder Público, se propone realizar en la di-

recci6n de .l Estado, 1m de terminado programa poH. tico
social" (16) 

En lo que respecta a la Ley Electoral Fed~ 

ral, 6sta en su artículo 27 expresamente dice: "1.os

partidos políticos son asociaciones constituidas, CO!l 
fonne a la .ley, por ciudadanos mexicanos en pleno 

ejercicio de sus derechos poH.ticos, para fines elec

torales y de oricn taci 6n po H ti ca". 

Papel p1·edominantc en la actualidad, desem 
peñan la doctrina y la custodia de la pureza en los 

partidos que tienen tendencia revolucionaria? que de.§_ 
de luego cst6n alejados de todo oportunismo. 

Por nuestra parte, clespu~s de haber hecho

comentarios sobre distintas opiniones acerca de lo -

que son los partidos políticos, hacemos lU1 in ten to -

por adoptar una definición, y para ello debemos to'-

mar en cuenta las siguientes cuestiones~ a) Organiz~ 
ci6n; b) Doctrina; e) Base social; y d) Que ~sta 
tenga el fu1imus de conquistar el podero De lo ante

rior presentamos nuestra defini.ci6n que queda en esta 
forna: "Partido poHtico es una organizaci6n consti-



tuida por ciudadanos nacionales, quienes tienen una -

doctrina de fin ida y lllla concepción f ilos6fica del :in

terior y exterior, manifestando por lo tanto, su ten

dencia hacia la conquista del poder", 

2.- FUNDMmNTO CONSTTI'UCIONAL: ARTICUI.OS 5,6, 7,8 y 9 

La Constitución PoH tica de los Estados -

Unidos M:!xicanos, es clara y precisa en su cap~. tu lo -

"De las Garantías Individualesº, cuando dice textual

mente en su art!culo 9o, que: 11No se podr~ coartar el 

derecho de asociarse .o rcuni rsc pac!ficamen te con 

cualquier objeto Hcito; pero solamente los ciudada

nos ele la Rcpliblica podrán hacerlo para tomar parte

en los as un tos po lÍ ti cos de 1 pa{s ". 

Del anterior precepto se infiere, la libe! 

tad expresa para integrar o constituir Jos partidos ... 

políticos que se deseen en nuestro país, desde luego

ajusHlndose a las prescripciones establecidas y a los 

requisitos de car~cter reglamentario que al respccto

existen. Así pues, con base en este articulo 9o. -4 

constitucional, podemos decir que en nuestro país, -

existe porque así lo notamos, una verdadera amplitud

dc libertad para la mejor organizaci6n poHtica de 

nuestros conciudaclanosp para que puedan participar en 

los en tes públicos, 
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Desde luego c111e nos estamos refiriendo es
trictamente a lo preceptuado en nuestra Carta Magna;
pero de nini~tma manera en este caso, estarnos tra t:ando 
lo que en la pr<1ctica sucede, cuando de organizarse y 

fonnar lll1 partido político se trate, 

Cabe hacer mcnci6n, que cuando en el Q:m-

grcso Constituyen l-e de 1916-1917, se discuti6 y apro
b6 el referido artículo 9o., el d:i.putado Cano pidi6 -
a los congresistas que en este art-ículo se agregaran
más seguridades sobre la libertad de reunión, hacien
do referencia a la experiencia que se tenía sobre las 
represiones en las huelgas que habían sido tan cruel
mente disueltas, atentando contra este derecho; por -
lo que el diputado MC.n;i.ca le contesta que el derecho
de huelga, se ubicar5 en otro lugar y que desde luego 
ya se garantiza. 

Asi pues, en el Diar:io de los Debates con!! 
ta que,el constituyente Francisco J. Múgica contesta 
al tambiál constituyente Nicolh Cano, quien pide las 
garant!as para los obreros, en el caso de que se unan 
para la huelga, lo siguiente: "Iba a contestar al S,2 
ñor diputado Cano, diciéndole que ya est~ garantizado 
el derecho que tienen los obreros de asociarse con tm 
objeto Hci to, y la comisi6n, que al tratar el arHc.!;! 
lo So., como se dijo aquí cuando se ley6 el dictamen, 
aseguro al hablar del derecho de huelga para los obr,2 

ros, que buscaría lm lU[r,ar a propósito, que no había
renunciado a ponerlo en la Constitución, sino que bus 
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caría y estudiar1a el lugar m5s a propósito para po-

nerlo. Desde luego tiene el señor d:iputado este --

ofrecimiento ya escr:i to de la comi s:i6n, la r;arantía -

de que se procurar~ poner este derecho, que es una de 

las necesidades del medio ambiente social actual". 

(17) 

Encontramos la gran preocupación del dipu

tado Cano, porque se plasme en la Consti tuc:i6n el de

recho a la libertad de retmión; as:! como también la -

misma preocupaci6n del diputado Magica, quien asegura 

que esta garantía se plasmará en la Consti tuci6n y -
que la considera como una necesidad del medio en que

se vi ve. 

Por tanto, todos los ciudadanos mexicanos, 
pueden ejercitar este dcreoho con fines poHticos1 ya 

que exclusivamente ellos est~ facultados para aso-

ciarse o reunirse, e integrar si asi lo desean, tll1 -

partido poHtico, o los que fueren. 

Consideramos en este trabajo, que el ter-
cer párrafo del artículo 5o. constitucional, tiene -

referencia con nuestro tema, al establecer expresame,!! 
te que "El Estado no puede pe mii tir que se lle ve a 

efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por 

objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sa-

crificio de la libertad del hombre •• ," Esto nos con
duce a pensar que el hombre por el sólo hecho de go

zar de la libertad, est~ haciendo uso de la misma pa-
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ra dedicar sus esfuerzos a la causa poli tica que eli
ja, dentro de los marcos constilucionales. Notamos -
adem~s, el verdadero :in teros del Estado en sal vaguar
dar este sagrado principio, de l:i bertad, que ercemos

es innato e inmanente al mismo ser humano. 

las garantías individuales que consagra -
nuestra Carta Magna, aparte de su fin propio que es -

la protecci6n misma del hombre, ascnura el de la co
lectividad, cncontr~ndosc en que la libertad indi vi

dual s&lo est<1 li.mi lada frente a la libertad de los

dem5.s; pero vigilar la conservac:i.6n e.le estas liberta

des y los Umi les en que ftmcionan, es desde luego -
asegurar la libertad de cada uno. 

Como todo partido polÍ t-ico es U. integrado

por seres humanos, no podemos menos que estar de 
acuerdo, en que para el funcionamiento de los mismos
partidos, es necesario el libre concurso de las ideas 

y para lo cual el artículo 6o. constitucional lo ex

presa claramente: "la mani.festac:i.6n de las ideas no

será objeto de ninguna inquisici6n judicial o admini,!! 
trativa, sino en el caso de que ataque la moral, los
derecbos de tercero, provoque algm delito o perturbe 

el orden público". 

Al hombre lo caracteriza de los demás se-

res de la naturaleza, esa facultad que tiene de canee 
bir ideas y al mismo ti.empo poderlas transmitir a sus 

semejantes; siendo esta libertad de tr<msmisi6n de 
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piamente del ser htunano. Ya Rous.seau mostn'S genial
mente que lo que caracteriza de modo esencial al hom
bre es Ja progrcsi vidact, la cual :implica su ca.pacidad 

de comunicaci6n con el prt1jimo y de poder aprender y

aprovechar lo realizado por 6ste. Pues atmquc imagi
náramos tm hombre muy i.n tcligentc, capaz de descubrir 
por st solo las verdades teóricas y pr~ct:icadas, si -
toda esa sabidur{a o conoc:i.mil!Jl tos no pudies~n eomuni_ 

carse o manifestarse, perecerían con dicho individuo; 

y sucedería que los dem5s hombres presentob o futuros 

tendrtru1 que empezar de nuevo, desde el principio. 

Y que no decir del arHculo 7o, consti tu

cional tamb:i.&l, en el que tcxtualmcn te se establece:
"Es in violablc la libertad de escribir y publicar es

cri tos sobre cualquiera materia. Nincuna ley ni aut2 
rielad puede establecer la previa censura, ni exigir -
fianza a los autores o impresores, ni coartar la li

bertad de imprenta, que no tiene mrts Umites que el -

respeto a la vida privad~, a la moral y a la paz p6-
blic.<. U:ts leyes orgánicas dictarán cuantas disposi
ciones sean necesarias para evitar que, so pretexto -
de las denuncias por delitos de prensa, sean encarce~ 
lados los expendedores, "papeleros", operarios y de
m5.s empleados del establecimiento de donde haya sali

do el escrito denunciado, a menos que se demuestre 
previamente la responsabilidad de aquéllos 11

• 

En un comentario hacia nuestra Constitución 
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Pol1tica, y sobre este artJculo, hacemos eco de lo -
que se asienta y que expresó el ilustre periodista -

don Francisco Zarco, en la Asamblea Const·i tu yen te de-

1857: "Deseo defender la libertad de prensa como la 

más preciosa de las ga ran Has del ciudadano y s.in la

que son mentira cualesquiera o tras libertades o dere

chos, Un e~ 11~hre escritor inglés ha dicho: "(Jti tad

me toda clase ele libertad pe ro dejadme la de hablar y 

escribi. r con fonne a mi conciencia"º Estas palabras

demucs tran lo que de la prensa debe esperar lU1 pueblo 

libre, pues ella, señores, no solo es el anna m~s po--:. 
derosa contra la tiranfa y el dcspoti.smo, sino el 
ins trumcn to m~s eficaz y m5s activo de 1 progreso y de 

la ci vi lizaci6n ( 18) • 

Ach1alemente comprobamos que las palabras

de Don Francisco Zarco han resultado ciertas, pues en 

los albores de nuestro siglo y como precursores de -

nuestro movimiento social de 1910, los honnanos Flo-

res Mag6n, cuando entablaron la lucha contra el dict! 
dor Porfirio Dfaz, plasmaron sus ideas en el Proerama 

del Partido Liberal Mexicano en el año de 1906, donde 
se adelantaban a la mayorta de los ide6logos en los -

aspectos fundamentalmente poH.ticos, sociales y eco-

n6micos; as{ como tambiful en los pcri6dicos El Dem6-

cra ta, en el que se denunciaban las pobres condicio

nes de vida y de injusticia cometidas a los campesi-

nos y obreros; el Regeneracion, en el que se denuncio! 

ban los horrendos crímenes del profirismo; El !lijo -
del Ahuizote en 'el que <lesa taban abiertamente la lu_,.. 

cha c6ntra - e 1 régimen del porfi ria to ~y tam-

bi~n haéémos mensi6n a la obra de don Fran 

cisco I, Madero la Sucesi6n Presidencial en -
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1910, en que con toda firmeza a tacaba la dictadura -
de Porfirio D!az; habiendo consH tu!<lo todo es to, una 
de las verdaderas armas que habían de servir para ca!!l 
biar nuestra vida :iJ1sti tuc:i.onal }' sentar las bases de 

nuestro sistema actual. 

y Cl1 Sll obra citada, don Franci seo r. Mad.s_ 
ro, escribía tma detenninan te conclusi6n: "El linico
medio de evitar que la Rcpliblica vaya a ese abismo, -
es hacer un esfuerzo en trc tocios los buenos mexicanos 
para organizarse en partidos poH ticos a f:in de que -
la voltmtad nacional esté debidamente representada y
puedc hacerse respetar en la pr-6xima campaña electo
ral 11 (19) 

Por tanto, es a nuestro juicio, esta libe¿: 
tad de escribir y publicar cscri tos, el verdadero me
dio de acci6n de los partidos pol:!ticos; es más, co!l 
sideramos que es el motor de sus act:i. vidades, para -
que en esta fonna puedan desarrollar sus programas Y
prop6si tos. Asimismo, poHticamcnte es de la mayor ..:. 
importancia, puesto que ayuda, ya sea con inicia ti vas 
o con cr! ticas a recoger el sentir de la ciudadanía y 
llegar a una aspi.raci6n democr~ ti ca, que es la de as2. 
ciarse para fonnar verdaderos partidos políticos que
reflejen la opini6n de la ciudadanía. 

Recogemos las palabras del maestro Daniel
Moreno, cuando manifiesta respecto a este artículo 7o 
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en su obra El Congreso Consb luyen l-c de 1916-1917, -

que es "Ideal que si¡~ue siendo tm propÓsj to has ta 

nuestros días, donde las autoridades que quieran abu

sar logran con vcrtirlos o acusar a los pcriocl:i.s1:as i!!, 

dependientes, de manera que se les considere reos del 

orden com(m". Por ello creemos, que aCtn hace falta -

dar verdadero cumplimicn to a este precepto consti ht-

ciona 1, por parte de quienes de ten tan el poder en 

nuestro país, 

En la fracción tercera de 1 artículo 35 de
nuestra Carta Magna, se garantiza también la crcaei6n 

de los partidos pol1 ticos, ya que expresamente dice:
"Son prorroga ti vas del ciudadano, asociarse para tra

tar los astmtos pol!ticos del pa!s". De donde se de

duce que todos los ciudadanos mexicanos tienen el 

derecho pablico, de formar asociaciones de tipo poH

ticot cumpl:iendo los rcquisi tos reglamentarios. 

los derechos de asociación y de retmi6n 

que consagra el arHculo 9o. consti tuc:ional, no est~ 

garantizados en t6nninos absolutos, pues su ejercicio 

debe llevarse a cabo pacífica y Hci tamente1 adem~s -

de que constan temen te la autoridad coarta este prin

cipio crnsti tucionnl, pues para efectuar Lma relU1i6n

o asamblea, existe la exigencia de solicitud o lice.!2 

cia ante el 6rgano estatal correspondiente, dependie,!,! 

do el penniso o su neeati va, del criterio del mismo -

órgano esta tal. 



Se pensaría que hay aparente ligereza con!! 

titucional, respecto a los partidos poH.ticos 1 ya -

que incidentalmente la Qmsliluci6n PoHtica de .los -

Estados Unidos ~'exic<u1os los menciona, mlls nunca los

estructura, pero esto es pcríectamcn te cxpl:icable, si 
se considera que la clasificac:il>n de los partidos po

líticos, es en todo caso, atendiendo a dclcnninados -

momentos y circunstancias; claro que consideramos que 

la estructuraci~n tiene gran importancia~ pero por -

ser de carácter estrictamente reglamen lar:i.o, debe tr~ 

tarse en la ley respectiva de la materia, para estar
acortle con nuestro sistema legal, 

En los artículos 54 y 63 constitucionales, 

es en donde se mcmcionan inciden talmente a los part! 

dos .polí.ticos; pero en otro capitulo, haremos refere!!, 

cia m!s amplia de estos preceptos de nuestra Carta -
Magna. 

J.- FUNDMWTO lEGAl;:•- C6digo Civil y ley Electoral
Federal. 

Como ha quedado asentado, que para la for
maci!Sn de t.m partido poHtico, es premisa mayor la 

"asociacil>n de personas", a eso se debe que tratemos

de encontrar algCm fundamento en nuestras leyes civi

les; y pcxlemos afirmar que en nuestro C6digo C:i.vil -

para el Distrito y Territorios Federales, existen di!!, 
posiciones expresas, tales como la del articulo 2,670 
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que a la letra dice; "Cuando varios :individuos con--. 
vinieren en reunirse, de manera que no sea enteramen
te transitoria, para realizar tm f:in com(01 que no es
t~ prohibido por la ley y que no tenga car~cter pre-. 
ponderan te econ6mico, const:i. luycn una asociaci6n ''. 

Esta reglamcn tac:i.6n ci vi 1, exp rcsamen te se 
refiere a las asociaciones, y por lan to es l~ clarame:: 
te permitiendo la constHuci6n de partidos pol!t.i.cos 
atmque literalmente no los emmc:i.c en su redacci6n. 

Qm esta disposfoi6n de car5ctcr ci vll, º.!! 
con tramos w1 fundamento de los partidos poH li.cos, -
acerc4 de su consti tuci6n o creaci6n, m~s bien <licho
de su fonnaci6n, que penni te a tocios los ciudadanos
de la República, bien sea asociarse por primera vez -
para fundarlos, o bien para organizarse y adherirse -
a algtmo de los existentes, que en fonna consti tucio
nal y legal están ya funcionando. 

Asimismo, dentro de este precepto y de los 
demás que se cncuen tran contenidos en el Título ™ci
moprimero del C6digo Civil que se cita, en el Capitu
lo denominado "De las Asociaciones", encontramos una
clara reglamentaci6n de los arH.culos consti tuciona-
les que en anteriores Hneas hemos dejado asentados -
con toda precisi6n. 

Existe una ley que m~s especificamente tra 
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ta sobre los partidos pol1ticos1 y ~sta es la Ley 
Electoral Federal, que en su Capítulo Tercero titula
do 11 De los Partidos Poli ti.cos ", especifica con toda -
claridad en sus art:foulos del Z..1 al h4 bis, desde la
definici6n de partidos políticos, hasta el derecho a
que gozan de la cxcnci6n de sus impuestos. 

Esta Ley Electoral Federal, habla textual
mente de partidos poHticos; y toma como tales a las
asociaciones de ciudadanos mexicanos que hayan cubic.!: 
to determinados requisitos que entunera el articulo 28 
respectivo, siendo los sigui en tes: a) contar con m~s 
de dos mil quinientos asociados en cada Entldad fede
rativa y que en suma no sean menos de setenta y cinco 
mil; b) respetar las normas const:i tucionales y lega
les; c) no subordinarse a ningLma organización ni 
partido intemacional; d) contar con denominación, -
f:ines y prot~ramas poH t:i.co propios; no hacer alusi,2. 
nes de car~cter religioso o racial y e) ac t:uar por la 
v1a pad.fica y precisar los medios que pretenda adop
tar para la resoluci6n de los problemas nacionales. 

Como imperativo legal, todo partido polí
tico para que sea tomado en consideraci6n, es estric
tamente necesario que se registre ante la autoridad -
competente, y t!sta es la Secretaría de Gobemaci6n, -
para que ella, una vez registrado y ,publicado en el -
Diario Oficial ele la Federación, infonnc de su consti 
tución a la Comisión Electoral Federal, a las Comisi2_ 
nes locales Electorales y a los Comi t~s Distri tales -
Electorales, acerca de cuál.es son los partidos pol.Hi 

• 
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cos legalmente registrados, asf como sus caracterist-l, 
cas especiales. 

A nuestro juicio, adolesce de fallas la 
ley Electoral Federal, en lo que se refiere a los Pª! 
tidos poli t:icos, pues en el aspecto del registro que 
debe 11evarse a cabo ante 1n Secretada de Gobema--..:: 
ci6n, no se establecen medios o proced:i.m:i.en tos, para
preveer casos de que ésta se niegue a registrar a dc
tenninada Asoc:i.ac:i6n de ciudadanos, que desde luer,o -
reúnan los rec¡ui.s:itos ex:i.¡~:idos por la Ley ele la mate
ria, para constituirse en partido poHtico nacional,
va que se de ja st>lo al arbitrio de \U1a dependencia -
que es parte del Poder Ejecut:i vo, resolver sobre cue~ 
tiones que:; tienen tm verdadero cimiento consti tucio-... 
nal y que adem5s, como antes se mcncion6, son una de
las garantías individuales de mayor trascendencia. 

Si no se reglamenta en esta fonna, dando -
mayor posibi U.dad de hacer uso de las defensas const,i 
tucionales, para el logro de registro de asociaciones 
que tengan reunidos requisitos de Partidos Po H ticos, 
como ha sucedido, se est~ poniendo en serio peligro -
el arHculo 60. constitucional, quebrantando el verda 
clero sentir del Constituyente. 

4.- FUNDAMENTO DOCTRWARIO. 

Toda vida humana, desde la m~s rudimenta--
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ria vegetativa hasta la m~s elevada del espfritu, na

ce, se desarrolla y se sostiene, poclrfomos decir, por 

el comercio social entre los hombres. 

Ya Arist6tcles deda, que tm hombre que P.!! 
diera vivir sin los dem~s, seria o Lllla bestia o ill1 

dios, esto es, más o menos que 1.m hombre, El puro 

!sombre tiene que vivir, como el pie o el cerebro den..:. 

tro del cuerpo, en el seno de la comunidad, dándole -

vid a y recibi~ndo la de ella. 

ID social fonna parte esencial, necesaria, 

de la vida humana, como componen te ineludible de ella, 

hasta el ptm to de que tm hombre no social seria impo

sible. Agregamos que es tma verdad indiscutible la -

famosa frase de Arist6teles "EL HOMBRE ES UN ANIMAL
SOCIAV1, ya que tm hombre no social consti tuir1a un -

absurdo. 

Aunque es cierto que el hombre necesita de 

la ayuda de sus semejantes para su propia subsisten-
cía blol6gica, no consti tu)'e esto el fllldamento radi

cal de la sociedad lnunana; nos dice el maestro Reca

scns Siches, pues en los hombres se da algo nuevo, -

respecto a los animales: tma necesidad estrictamente 

humana de convivencia, consistente en que nuestra vi
da requiere a los dem~s, como t~nnino intencional de

muchos de sus actos propiamente dichos (20). 
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Es bien patente que en la base de todo Es
tado, hay mm pluralidad de hombres y en la rafa del-· 

mismo, como en Ja de toda asoc:iadfm humana, está --

dándole rcaljdad ,. vida la soci<1bi Jiclacl natural del -

hombre. A ella alude c.l P. Francisco Suárcz (18) en
cstos t~nn:inos; "El hombre por su na tu raleza es pro
penso a la sociedad civil y de el.la necesita granclc
mcn t:e para la convénicn te conscrvaci6n de su vida, C,2 

mo rectamente cnscñ6 AristfJtclcs en el primero de -

los PoHticos, capítulos I v II; antes había escrito: 

"el hombre es animal social y apetece natural y rcct!_ 

mente virir en sociedad". Son pues tres las afinna
cioncs importantes que Su~rcz hacei primera, el hom
bre por su m:i.sna naturaleza es social; scgt.inda, hay -
en el hombre una continua propcnsi6n a vi. v-ir en soci~ 
dad; y tercera, que para v'.i vir le es necesaria la so
ciedad. (21) 

Cuando decimos que el hombre por naturale
za es social, estamos afinnando que su peculiar mane-· 

ra de desenvolverse y de operar, está correspondiendo 
a su mera esencia y esto hace que desde luego, tal 
hombre sea social. 

La naturaleza social del hombre, de la que 

nace su innata y constante tendencia a vivir en soci~ 

dad, se manifiesta en la necesidad que tiene de la -

sociedad para vivir, necesi tanda por tanto de esta S,2 

ciedad para poder conservar su vida. Pues el hombre

a! nacer se encuentra en un estado de indigencia y -

6ste lo compensa con la ayuda mutua que recibe de la-
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sociedad, porque nace dcspro visto de todo y es cuando 
está m~s ncccsi tado de la ayuda ajena que sin ella -

irrcmisiblemcn te perece ria. 

Cuando hablamos de na turalcza, nos referi
mos a lo que pr:imariamcn te entendía Aristóteles, co

mo la generacitSn natural y principalmcn te el nacimicn 
to de los seres v:i. vns, esto es, explica el P. Franc:i.s 

co Su~rcz (19), la palabra NATURAL c¡ucrla decir NAS: 
CITUHA1 "y de aqut pudo <lcr i. varse a significar los -
principios intrmsccos de la cosa engendrada, a saber 
su materia y su fo1111a 11

• (22) 

Ciertamente la \riela del hombre es siempre

oocial y empieza a vivirla como tal hombre, pero tan
sÓ•lo cuando la hace objeto de su rcflexi6n y por con
siguiente de su libertad, Y vemos que si su natura-

leza tiene como imperativo hacerlo \r:i vir en sociedad, 

tambi~ su misma naturaleza le obliga a usar de su r~ 
z6n y de su libertad dando una fonna, una oricntaci6n 
y finalmente tm contenido a su vida social. 

Como hemos apuntado que el hombre no puede 

Vl.vir por sí solo, sin recibir ayuda de los demás hom 
bres en e 1 seno de la sociedad, estamos der:i vando de

ello la sociabilidad natural del mismo. As1 pues, _..., 

las sociedades humanas son posibles y necesarias, po¿: 
que todos los hombres tienen la misma naturaleza y -
que ~sta es verdaderamente social, pudiendo en virtud 
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de ella, asociarse el hombre de di versas maneras, c.n
ocasioncs en fonna acc.idcn tal que no pase de cons ti
tu:ir una muchedumbre o tm conglomerado, o también in

tegrando una verdadera comunjdad y lograr hasta el fl 
nal lllla entera cohesión que lleve hasta nuestra época 

en constituir partidos de cartlcter poHt:i.co. 

Al referimos a Ja soc.icdad, debemos hacer 

la ano taci6n, que la é!n tendemos como nos la enuncia -

eJ maestro Hccascns Sichcs (20), cuando nos habla de

que "L1 sociedad es el conjunto de unos especiales 111,2 

dos de conducta, de los modos de conducta del indi v.i

duo que son influídos por otros seres humanos, pres~ 

tes o distantes, pero tomados en consiclcrac:i.Ón¡ ade-

m~s dt. los modos de conducta en que el agente orienta 

su obra hacia otra persona; también de los modos de -

conducta influfrlos por las obras objeti v<tdas de los -

dcm~s, esto es, nprcndidos de la herencia socio-cul tu 

ral. En suma, ::~abe anticipar que la realidad de lo -

social consiste en un variado conjunto de fonnas de -

comportamiento, así como en Lma complicada red de in

tcraccfones "• (23) 

Todos los hombres al mismo tiempo son, ma

tet'iales o componentes de la sociedad, tamMim suje-
tos individuales que puede enfrentarse a ella, bien -
sea para contemplarla, para tratar de dominarla, o 

bien para rcfonnarla o también para con•batirla; pero

aunque el hombre se oponga a la sociedad, no deja de
pertenecer a ella; pues siempre scrtl objeto y sujeto, 
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dirigido y director, materia fatervcnida y agente tam 

bi~n de in tcrvcncitjn de la propia sociedad. 

El hombre al encontrarse en esa sociedad -

participa de ella, consti tuycndo asociaciones o agru

paciones que tcndrfu1 que ir necesariamente evolucio

nando. Este cambio o evolución depende de dos facto

res: primero de que exista tm ambicn te que estimule -

el pensamiento individual; y segundo, de que las evo

luciones se realicen por los hombres, que sean accpt~ 

das favorablemcn te por los demás. Dctenn:i.nando por -

tanto, que estos dos factores han de ser quienes ha-

gan posible la cvoluci6n de la sociedad hacia fastit"!!_ 

ciones cada día mejores, que lleguen perfeccionando -

una de las máximas que es el Estado. 

La mejor manera de que todos los hombres,

partic:ipen en Ja dirección del Estado, es precisamen

te penni tirles que discutan y opfoen sobre los fines

concretos que en cada momento se ha de proponer y so

bre los medios más adecuados para obtenerlos. Es -

pues natural que haya discusiones, porque con ello -
los hombres se irán organizando cada vez en fonna m~s 

perfecta y de esta organizaci6n se puede llegar a ~ 

fonnar los Partidos Poli ticos en cada Estado, a efec

to de que con ellos su participaci6n sea cfecti va, en 

bien del puesto que los hombres han ele ocupar en el -

hacer del Estado. 
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De acuerdo con la ley de la evolución pro
gresiva, la sociedad se va desenvolviendo y por tanto 

aumentando en su heterogeneidad, estructura y fLmc:i.o

n~:;, .implicando con ello que el Estado conceda mayor
lihcrtad, para que de una multitud de individuos, pa
sen a 1 igarsc con cierta so] :ida r.idad, con v:ir t.i.6nciose

en grandes com11ni.dadcs, donde se in legren en un marco 
de verdad insti tuc:ionaJ y cslo haga que en el campo -
político, atm;ida esa solidaridad con la libcrlml, pu.s, 
clan crear partidos pol1ticos que constituyan el mar

co general de la acti viciad de los hombres, hacia el -
fin com(m del Estado. 

Debemos ser detenninéU1 tes v decir como ano 

ta Jorge Ham11sscn (21), que "Una soci~dad sin insti t~ 
ciones políticas, difkilmente puede ser llamada so-

ciedad, es meramcn te tm conglomerado"; porque podemos 
decir que las insti luciones políticas y por ene.le la -
misma poH. ti.ca, presentan al hombre oportunidades va
rias que le penniten desarrollar su característica 

m~s esencial, que es la aptitud para resolver proble
mas racionalmente, haciéndose con ello cabalmente m~s 

humano (24). 

As1 que el hombre de naturaleza social por 

excelencia, debe cuhninar en el estudio de la poli ti
ca, porque todo aquel que desdeñe el estudio de ella, 
merece el epHeto que los griegos aplicaban a quienes 
no tomaban parte en los astmtos públicos: idiota. 
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CAPITULO II 

Panorama de México a principios ele sir;lo 

Partidos y 1~n.1pos políticos hasta 1928 

Crcaci.6n del Partido Nacional Revolucionario y 

su cambio en Partido de la Revoluci6n Mexicana 
y el actual Partido Revolucionario Insti lucio
nal. 

Creaci6n del Partido Acci6n Nacional. 

CrcacicSn del Partido Popular Socialista 

Creaci6n del Partido Aut6n tico de la Revoluci6n 
Pkxicana. 

1.- PANORAMA DE MEXICO A PRINCIPIOS DE SIGLO.- Todos 
sabemos que el Gral. Porfirio D!az gobem6 a nuestro
pa!s por ndis de treinta años, habifu1dose perpetuado -
en el poder despu6s de que se reeligicS varias veces -
ininterrumpidamente, sin que hubiese tenido objeci6n
alguna por parte del Congreso, ya que la historia nos 
dice que era un dictador y que su palabra y poder ...._ 
eran omn!modos, pues tenemos la prueba en que dieci
sets veces hizo modificar la Constituci6n Pol1tica de 
1857, en Vigor, habi&ldola dejado al salir del poder, 
muy cambiada, pero no mejorado el sistema político. 

Contra los abusos del porfiriato en todos
sus aspectos, se empezaron a escuchar semiapagadas .::.... 
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las voces un tanto aisladas ele los rebeldes, que era 
gente liberal que se puso de pie para protestar con
tra la dictadura que habfa ü1staurado en nuestro país 

el general Díaz y que era insoportable en todas partes 

habiéndose iniciado una sorda campaña en oposici6n a
las reiteradas y continuas reelecciones del viejo pr.!::. 

sidcn te Díaz. 

Así tenemos que entre los precursores que

lucharon contra la dictadura porfirista se encontra

b~ los hermanos Ricardo, .Jes(1s y Enrique Flores Ma

goo: Como dice el maestro Daniel ~brcno (1) que de -

"adolescentes iniciaron sus acti vldades poH. ti.cas, -
por lo que pronto supieron lo que era el aporreamien

to por la polida, pues sus prédicas eran durísimos -
ataques al gobierno del general Díaz. Muy j6venes 
también, se iniciaron en el periodismo de oposici6n". 

En el año 1900, Ricardo Flores Mag6n fund6 

el peri6dico revolucionara por excelencia, que se ll! 
m6 Regeneraci6n, el que se con v:i.rtió en el vocero de

las protestas contra las injusticias y crímenes del -
porfirismo y lleg6 a convertirse también en una de las 
annas poderosas de los liberales de esa época. Estos 
se decían liberales, porque como aptmta Diego Abad -
de Santillán (2) "Todos los descontentos del despo

tismo porfirista y de sus secuaces se califican incli_!! 

tintamente de liberales; bajo esa denominación exis-
t1an en México dá. versas tendencias, convicciones más
º menos intensas, corrientes de ideas contradictorias 
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interés predomin<mtc del momento. En su mayor parte
los liberales tenían tendencias libre-pensadoras y -

comba Han con preferencia al clero, tal vez a causa -
de los peligros de la lucha di recta contra el l.ar cle
tv~xico que era Díaz". 

Se fueron creando los "clubes liberales" -
en distintas partes de la República, y éstos aboga~an 

por las libertades i.ndi viduales, ya que era premisa -
mayor que el hombre retornara a su calidad humana con 
todo lo que a él les inherente, am~n ele lo que preceE 
tuaba la Constitución PoHtica de 1857. 

En 1902 es el año que podemos tomar como ...: 
fecha en que se inicia en forma organizada la oposicinn 
en contra de Porfirio D1az. Y en 1906 se fonna verd! 
deramente el Partido Liberal Mexicano, el que produce 
llll revolucionario y extraordinario documento que es -
el Plan del propio partido, mismo que fué finnado en
San Luis Missouri, Estados Unidos, y que constituye
el antecedente inmediato de los principios sociales -
que recoge la Constitución PoH.tica ele 191'.'. 

Para llevar a cabo la constituci6n del 

único Partido que existi6 como ante cedente del movi-
mien to social de 1910, que precisamente fu~ el Part,! 
do Ll.beal Mexicano, se convoc6 a un congreso, en el -
que participaron todos los clubes liberales que se ha 
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bían integrado en distintas entidades del pa:rs, sien
do antes del G:mgreso ya cincuenta, por lo que este -

Con.greso se v:i6 plctfirico de verdaderas eminencias -

revolucionarias con infin.i tos deseos de libertad; y -
se instalc'5 en el teatro de la Paz de San luis Potos1-

en la mafiana del 5 de fcbre1·0 de 1906, h<1b:iéndoselc -
dado amplia publicidad a tra v~s de los Órganos de di
fusión que representaban a la oposici6n que fueron -
los periódicos El Diario del !logar, El Universal, El

~bni tor Liberal, y desde luego Re gene ración. 

Hacemos mención que como resu 1 tado de esta 

valerosa y heroica actitud de los liberales, que des! 
fiaban al tirano y dictador Porfirio Dfaz, se vino la 

represi6n policiaca, aprehendiendo en el año de 19CX5, 
uno a t.010 de los integrantes de este Partido Liberal, 
gennen de la protesta organizada en contra el porfi
ria to. 

Fu~ lanzado el programa del Partido Liberal 

en 1906 y en 61 se sintetiza su ideología, entre ........ 

otras cosas de esta manera: reducción del período pr~ 

sidencial a cuatro años; supresión de la reelección -
para el Presidente y para los gobernadores de los Es
tados; establecimiento de los derechos de campcsinos

y en general sobre el problema agrario; establecimic!:!_ 
to de los principios socioecon6micos que informan la

Revolución Mexicana, principios ~stos que constituyen 

la doctrina que campea, años despu6s, en el Congreso
Consti tu yen te de Quer~taro • 
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Por tanto, el plan poHtico de mayor impo,r 
i-ancia que cncontramo.s a principios ele este siglo, es 
el del Partido Liberal Mexicano, teniendo como su in
mediato antececcnte al movimiento liberal de 1900 ini_ 
ciado en la ciudad de San Lüs PotosL A.si mismo, 
mencionamos que el Partido Liberal, en su programa __.. 
contenía una cxposici6n de anfilis:i.s acerca de las 
cuestiones ccon6m:i.cas y jurí.dicas, indcpendi.cntcmentc 
del prop6slto poHtico para derrocar al dictador Por-
fido Dfoz. El Plan del que tratamos fue finnado por 
los slgutientcs liberales revolucionados: Ricardo Fl!?, 
res Mag6n, como Presidente; Juan Sarabia como V:icepr_2 
sidcnte; Antonio I. Villarrcal como Secretario; Enr-l, 
que Flores ~bg6n como tesorero; y como vocales Li.bra
do Rivera, Manuel Sarabia y Rosal fo Dusiamnnte. 

El Partido Liberal fu6 grandioso, pues en
tre sus hombres activos, se encuentran vinculados, -
aparte del valiosísimo Ricardo Flores Mag6n, los act2 
res de la Huelga de Cananea, los luchadores de Río -
Blanco, as! como el gran revolucionario Francisco J.
M6~ica, quienes m!is tarde, actuaron en el Conrrreso -
Constituyente de QuerHaro de 191G-17, 

Ricardo Flores Magón fué el hombre que, 
pensamos, fué el que puso e impuso las bases para la
transfonnaci6n social y poH ti ca de nuestro siglo, -
porque su pensamiento y fe inquebrantable de sus 

ideas, fueron pilares para la pl~yadc de hombres i lu,!! 
tres que transformaron a nuestro pa1s, porque sus in
trépidas luchas poHticas dieron la pauta para el de-



48 

rrocamiento del tirano Porfirio D!az y es de admir~r
sele porque fu~ tm notable precursor ele la Revolu
ción ~~xicana, cuyo pensamiento y acci6n fueron deter 
millantes en muchos de los sucesos annados ocurridos -
antes del año de 1910, 

Sentimos proftmdo respeto y adrn:i.raci6n por 
Ricardo Flores Ma~n, po1~uc corno dice el maestro Da
niel M.lreno (3) que "se ha señalado nHidarnente la in 
flucnci a de Flores Mag6n sobre Zapata, lo mismo sobre 
los rebeldes a la dictadura de Dfaz de Veracruz, Coa
huila y Chihuahua, que sobre los m~s distinr;uiclos el,2 
mentas con ideolog1as que rodeaban a Zapata o que in
terv:i.nieron en nwnerosos sucesos anteriores de 1910,
Nosoh·os queTemos establecer la indiscutible influ-
cncia del florcsma¡~nismo en la Consti. tuci6n ele 1917" 

As! encontramos a groso modo, el panorama 
cuando aparece el ap6stol de la democracia, Don Fran
cisco I. Madero, quien fonna el Partido Antirreelec-.:. 
cionista, muy bien organizado, con su magnífica cam
paña popular de 1909 y 1910; habiendo culminado esta
campafía con la mfis grande victoria que en realidad -
fué democr5 ti ca y que es hist6rica por su democrati! 
mo jam~s visto, quiz5 hasta nuestros días. 

llm Francisco I, Madero se enfrente a tma

de las m~s terribles dictaduras que se encontraba en
tronizada por m&s de treinta años, con gran valentía, 
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con aClhesi6n del pueblo mexicano y con su infinita -
bondad y comprensi6n hacia los problemas sociales y -

poHticos del pafs, 

Madero inicia sus trabajos poHticos desde 
1904, en que ftmda el 11Club Ocmocr~tico llenito Ju~rez" 
con motivo del cambio de gobi.emo del Estado de Coa
huila, su Estado natal, escribiendo para ello su art! 
culo Vox Popul:i, Vox Dei, en el pcri6clieo El Democr! 

..!:!!' expresando con toda cla rielad y valen tí a el der~ 
cho ele votar, de las libertades del hombre, arengando 
a toda la ciudadanía coahu:i.lense, pero esta campaña -
tuvo como fin tm fracaso, ya que de todas maneras el
dictador Díaz impuso al gobernador de su calaña. 

Posterionncnte en el año de 1908 aparece -
el libro famoso de Madero, que iba a revolucionar y -

a redoblar la lucha dcmocr~ ti ca que se había propue! 

to, este libro se llama: La succsi6n presidencial de 

12!2 en que habla con valentía sobre los problemas -
poH. ticos de ~~xico, en el que se notaba la buena fe
del ap5stol de la democracia y el que era acc~sible -
por su sencillez y contenido, 

Madero se enfrent6 al dictador Díaz yendo
primero a la lucha democr~tica en 1910, con todas las 
desventajas por estar en contra del aparato represivo 
del dictador y segundo, se lanz6 a la lucha armada de 
la que ~l al principio reprobaba, arrastrando secta--
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res importantes de la voluntad popular, llevMdolos -
finalmente al triunfo, 

Llega a la presidencia de la República, -
primero apoyado por su partido de Antirreeleccionista 
y a éste lo hace de sapa rccer en 1m acto por dem~s él!!, 
tidemocr5. tico y funda desde luego 1.m nuevo que lo es 
el Partido Constitucional Progresista; tcxlo esto me
diante lUl manifiesto que vi6 la luz pública el 9 dc
julio de 1911. 

Madero estuvo en el poder por espacio de -
un año y tres meses, ya que en febrero de 1913 deja -
de estarlo, pues para infortunio de la incipiente de
mocracia, surge el judas de la patria, el traidor Vi~ 
toriano Huerta, de qui.en ni siquiera merece una línea 
sin embargo s6lo hacemos mcnci~n ele l!l como desprecio 
de la historia, porque además con t5ste, los partidos
políticos que comenzaban a visllunbrarse desaparecen.
y como consecuencia de esta al ta traicifu, fu6 asesi
nado el presidente ~bdero y el Vicepresidente Jos~ ~ 
r!a Pino Su~rez, 

2.- SITUACION POUTICA DE 1911 a 1928,-

Entre los años de 1911 a 1917 en que se e~ 
pidi6 la Constiti1ci6n Política actual, hubo varios m_2 
vimientos de distinta índole, pero todos encaminados-
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a la transfonnacitin del pa1s; con tanda para ello con

grupos revu lucionarios que Jos sos.t:eril.an a·sl tenemos:
El Plan de Arala, encabezado por Emil:i.ru10 Z1pata, que 

es el de mayor lrasccndcnd a en el aspecto agrario y

tuvo mayores consecuencias porque sus sos tenedores lu 

. cha ron la reforma agra r:i íl hasta 1920. Tambi~n hubo -
modmicntos obreros corno 1a huelga de 1916 que fu~ 
reprimida f~rreamcn te por el gobicn10 del presiden le
Carranza, revelando cnn este hecho su ausencia de 

preocupaciones sociales y su mentalidad ¡x>rfir:i.ana y

antiobrer:ista, acorde con su larga pcnnancncia de se

nador porfi riano. 

En el año de 19Jl+ en la ciudad de Aguasca

licntes, se reunieron Jos grupos revolucionarios ta

les como Zapatistas encabezados ¡x>r Emiliano Zapata;

Villistas encabezados por Fr<mciscn Villa y Carranc:i! 
tas por Venusti¡mo Caranza¡ en un verdadero plan se

rio, con objc to de unificar sus esfuerzos. Esta reu
ni6n llcv6 el nornb1"e de Con vend6n de Aguascalicntes, 
de donde surgi6 la llamada Soberana Con vcnción He vol,!;!. 
cionaria, que inici6 sus labores en Ja ciudad de M6x,i 
ca el elfo lo. de octubre de 1911.;, trasladMdose cinco 
dias después de Aguascalientes, en donde desarrolló -
sus principales debates y en la que se plant·earon las 
principales demandas de la Hevoluc:i6n. En esta Con
vención que se declara soberana, desit,man como Presi
dente provisional de la RcpCiblica al general probo y 

valiente, don Eulalia Guti~rrcz, quedando de acuerdo

en esta designaci6n los gru¡x>s villistas y zapatistas; 
pero Carranza y sus mtis cercanos colaboradores eludie 
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ron todo compromiso 

Esta ConYcnci6n no tuvo ~xito, sin embargo 

prosigui6 sus rcun:ioncs en Cucmavaca el dfa 31 de -
enero de 1915; toma en marzo a la capital y en ju-
lio se rc~ne en Toluca; para que se cl:isuclva finalmen 
te el d1a 10 de oc tu brc del m:i smo año de 1915, no sin 

antes publicar desde Jo ju tla ~h n:~los, un programa de-

rcformas JX>lÍtico-sociales, con lo que concluye. 

Despu~s del fracaso conciliatorio de los -

grupos revolucionarios, que se encontraban en pugna -

en este lapso, algm10s ad vi rti.eron y otros llevaron a 

la práctica ] a urgencia de medidas de rC!fonna social 

Pensando en expedir una nueva Constituci6n algtmos: -

o bien un ordenamiento legal, otros, que cristaliza
ran los anhelos de los jornaleros, de los hombres del 

campo y de la ciudad, surgiendo de esta manera la Pl'2, 

paganda de un mwvu Constituyente, no sin antes enea!!_ 

trarse distintas opiniones en el sentido de que (mic! 

rnen te se deber~a refonnar la Consti tuci6n de 1857; y

otros que se debería hacer una nueva, como al fin 

ocurri6. 

la trayectoria sociol6gica de ~xico, en -

esta etapa, gir~ insensiblemente en torno a las <lire~ 

trices que se habtan dado por parte del Partido Libe-

ral Mexicano en su programa rcspecti w, 
que Francisco J. Mt'igica fué colaborador 

Regeneraci6n de Flores Mag6n; que lucha 

recordemos -
del periódico 

al lado de Ma 
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clero en Casas Grandes cuando ~ste libra su primer com 
bate; que está junto a Carranza en la Ilaciencla de Gu~ 
dalupe discutiendo y finnanclo el PJan de Guadalupe, -
oponi~.ndosc al car:lctcr y opiniones dictat'Orialcs de

Carranza, e imponiendo el propio Mligica c1 cri tcrio -
de signar ese <locumcn to, pero estampando en ~l no só
lo consideraciones de car:lcter político sino tamb:ién
social como la atención de la problüm~ ti ca del agro y 
de los talleres, dejando sentir los postulados del.:..

Partido Liberal. Tambi~ el Partido Liberal pasa re

vista enr el Plan de Ayala de Z1pata, ya que ostenta

como di visa el lema de Regcneraci6n ¡Tierra y Libcl'-
tad! 

En el período prcconst:i. tucional o sea en 

el año de 1916, los obreros se l<-mznn a la huelga y -
cabe hacer mención la forma en que el presidente Ca-

rranza la resolvió, y para ello transcribimos lo que

dice el maestro Oaniel ~breno en su obra El Congreso

Constituyen te de 1916-191"7; 11 Ya en presencia de Don

Venustiano, éste prorrumpe en gro.serias contra la 
clase trabajadora.- ¿Por qui! se han ido ustedes a la 
huelga? -~ice- Son unos cínicos, traidores a la Pa
tria, y no merecen ni ser cintareados, pues se man~
charía el machete, sino oer arrojados de mi presencia 

a patadas. luego, <lirigi6ndosc a uno de sus ayudan
tes, ordena que se aplique a los obreros la ley de 25 
de enero de 1862. (Contra los traidores de la Patria) 
El general Ilill dice a las mujeres: Us tecles reHren

sc .- No, nos iremos - replican aquellas - queremos y 
debemos correr la misma suerte que nuestros compañe-
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ros.- S1; si - vuelve a indicar Carranza-, que se les 
aprehenda; tambi&t ellas son culpables, añadiendo que 
el Gobiemo cst~ en condiciones de reanudar inmcclia ta 
mente los servicios paralizados, Entonces el comi tl! 

es llevado entre esbirros a la Penitenciaria 11
• 

En estas condiciones se llega al 14 de sel?. 
tiembre de 1916, en que Carranza dicta un decreto por 
medio del cual se refonnaba y adicionaban los articu

las 4, 5, 6 del similar de 12 de diciembre de 1914, -
que a su vez ad:i.cion6 al Plan de Guadalupe que antes
enunciamos, en donde tambi6n se habla ya del U:>ngreso 
U:>nstituycn te. Y como nos manifiesta tm autor, que -
en el dccrc to de 11+ de septiembre de 1916, entre 
otras se decía: "Que planteado as! el problema, de~ 
de luego se ve que el 6nico medio de alcanzar los fi
nes, es lU1 Congreso Constituyente por cuyo conducto -
la naci6n entera exprese de manera indubitable su so
berana vohm tad, pues de este modo, a la vez que se -
discutirM y resolver~ en la forma y vía m~s adecua

da todas las cuestiones que hace tiempo cstM recla
mando soluci6n que satisfaga ampliamente las neccsid!!:, 
des p6blicas, se ob,tendr5 que el regimen legal se im
plante sobre bases s61idas en tiempo relaii vamente ~ 
breve y en t~nninos de tal manera legi timos que nadie 
se atrever~ a impugnarlos. Que contra lo expuesto no 
obsta que en la Constituci6n de 1957 se establezcan -
los tr~i tes que deben. seguirse para su refonna" --
(5) 

De los años de 191'? a 1929, en que el país 
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se rigi6 bajo un nuevo concepto jurídico que lo 'fué -

la Carta Magna, existieron di versas organizar.iones -

políticas, que con el car~cter de nacionales tmas, y

otras con el de locales, funcionaron con los nombrcs

cle: a) Partido Liberal Constitucional, que apoyaba -

al general Alvaro Obreg6n y que desapareció cuando 6~ 
te le retir6 su apoyo; b) Partido Nacional r.-0operati, 

vista, que apoyaba a De la Huerta )' cuya dcsaparici6n 

se origin6 con el fracaso de éste; e) Partido Labo
rista M:!xicano, siendo su l!poca de mayor poder cuando 

existi6 la ccrcania con Obreg6n y dcspu6s con Calles. 
El posterior apoyo de Obrcg6n a 1 Partido Agrarlsta y 

el hecho de que Ca] ]cslo ignor6 al fonnar el nuevo -

parti.do, significó su dcsaparici6n; d) Partido Naci.2, 

nal Agrarista, el apoyo que ]ogro de Obrcg6n signif:i

c6 la etapa ele mayor poder para el partido; e) la 

Confcderaci6n Nacional Revolucionaria, que frncasó -

cuando apoy6 a De la lluerta; f) El Partido Comunis

ta, que se excluyó de esta din~mica por su carácter -

anti legal. 

Estos partidos mantenían una sujeción a -

la voluntad del Presidente de la Rcp~blica y del cau

dillo del momento, más que una liga estrecha con las

masas, lo cual implicaba mayor o menor fuerza, cuando 

el Presidente o caudillo en turno lo apoyaba, o bien

los hadan desaparecer. Mientras que a nivel nacio-

nal los partidos depend1an de los presidentes, o cau

dillos nacionales, a nivel estatal estaban sujetos a
los caudillos locales o regionales. De acuerdo con -

esto, el presidente era absorbido y hasta deb:ili tado-
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dentro de la pugna existente entre partidos y grupos
poHticos. 

En cada entidad fodcrat:i va existieron numero

sas organizaciones poH. ticas que algtmas estaban al -
lado de las nacionales y sólo a manera de ejemplo 

enunciamos algtmas: Partido Socialista del Surcste,
en Yucat5n; Partido Socialista Fronterizo en Tamau

lipas; Partido Socialista Agrario de Campeche; Parti
do Socialista del Trabajo, de Vcrncruz; Partido del -

Trabajo, en Michoac~.n; Partido Liberal Constituciona 
lista de Jalisco, donde trunl~ién se fonna tm Partido -

Laborista; Partido Indepcndj en te, de Colima, Con red!;. 

racióri de Partidos Revolucionar.íos Guanajua tenses; 

Partido Liberal Independiente de Sonora y otros más.

Tocios estos organismos eran ele tendencia revoluciona

ria y de ideas avanzadas. También existieron las Li
gas de Comunidades Agrarias; Grupos Obreristas; Li
gas Inquilinarias; Alianza de Partidos Políticos; 

Grupos obreros depcndien tes ele la Confederaci6n Regi2_ 

nal ~xicana, que políticamente estaban adheridos al
Partido laborista (6). 

Por otro lado, tenemos a la Liga Nacional
de Defensa de la Libertad Heligiosa, cuyo marcado ob
jeti vo fu~ la de defender principios estrictamente r2_ 

ligiosos, teni~ndola como tm sector reaccionario y -

tambi&i contrario a la Constitución Poli tica de 1917, 
habi&idose lanzado abiertamente a la lucha annada en
cl año de 1926 ante la poHtica radical del general 

Calle~, la que siguió ftmeionando hasta 1929, en que -
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ces6 en virtud de los convenios celebrados entre el -
gobierno y las autoridades ca t6licas. 

Este multipart:idismo implic6 una serie de -
desajustes en la incip:ientc vida constitucional del -
país, ocasionando batallas electorales que terminaban 

en sangrientos brotes <le rebcl1611. Estas pugnas ele.s_ 

torales se ciaban en diferentes niveles tales como -

elecciones para presidentes municipales, para diputa
dos locales y feci()ralcs, gobernadores de los estados
º presidentes de la RcpC1bHca. Portes Gil (7) lo -
bosqueja claramcn te: "Los des6rdenos que las pugnas -
electorales engendraban eran inconlables. Cada grupo 

por p~queño que fuese, se atribuía el triunfo electo 
ral e instigaba a sus candida los para que ejcrcieran

funciones de autoridad, en tanto el Gobierno del cen
tro tomaba las medidas necesarias en apoyo de quienes 
consideraban habfan triunfado, mediante los informes
que recibía la Secretaría de Gobcmac:i6n "• 

Todos estos partidos, confederaciones, clu
bes, asociaciones, comit~s, etc.:, etc., sólo habían -
tenido tma~·yida efímera, un tanto dependiente y ais

lada, pues no había una cohesi6n social lo suficiente 

que los hiciera perdurar por más tiempo. 

En el proceso armado de la Hevoluci6n Mexi
cana, se opero una profunda y violenta transforrnaci6n 

1. 
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que redund6 en beneficio del contingente obrero, cam
pesino y medio, que atmquc heterogéneo, lograron pla!! 
mar en la Consti tuci6n Pol1t:i.ca de 1917 sus asp:i.raci2 
nes en los arHculos 27 y 123 respectivamente. 

Para el año de 1926 se integra la Alianza
de Partidos Socialistas, cuya finalidad principal fu~ 
ccngrcgar a las distintas facciones poH.ticas de todo 
el país, para que prestar;m su apoyo a la rcelccci6n
de presidente de la RcpÓblicn del general Obreg6n, -
siendo esto un serio intento por unificar en un s61o
frente o partido, a todos esos organismos poH.ti.cos -
locales o regionales. 

Para llegar a la finalidad de esta Alianza 
se lanz6 una con vocator:i.a con e 1 fin de celebrar la -
con \ienci6n, misma que se inici~ el 2 de mayo de 1926-
en la ciudad de ~xico, concurriendo delegados de los 
distintos grupos poH. ticos de toda la Rep(1blica, elti.
gi~ndose en esta convención como su presidente al Di
putado Gonzalo N. Santos y como secretario al diputa
do Aurelio Briones. 

En esta convención se trataron problemas -
de 1ndole cducati vo; de ratificaci6n hacia la Gmsti 
tuci6n y por sobre todo, el reiterado apoyo a la ree
lecci6n de Obreg6n y de paso el apoyo al general Ca
lles; creyéndose en ese entonces que esta Alianza iba 
a dar origen a la fonnación de un gran partjdo nacio 
nal, ya que a la convenci&l asistieron representantes 
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de casi toda la República. Queda fonnada la Alianza
de Partidos Socialistas de la República. 

Esta Alianza a que nos referimos, qued6 -
consti tu!da mediante Acta notarial y ele la siguiente
manera: un Comit6 Directivo cuyo presidente lo fu~ -

Gonzalo N. Santos;, viccpresidcn te ~blchor Ortega; se
cretarios, Alejandro Ccrisola y Antonio M. Carda; 
tesorero I.u:is Torregrosa; vocales, cada uno ele los que 
desinnaban los representantes ele cada Estado o terri
torio. No tuvo el 6xito deseado, pues sólo .<Jubsistió 
hasta cuando se inician los prepara ti vos para la crea 
ción del Partido Nacional RevoJucionario. 

J.- CREACION DEL PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO. 

Este partido naci6- JX>r una detenninación
presidencial que fu6 la dictada por el Gral. Calles,
quien desde el dia lo. de septiembre de 1928 había 
anticipado su voluntad de ari:lutinar en uno, todas las 
fuerzas pol1 ticas dispersas del pais; y es por tal -
motivo que cuando entrega la presidencia de la Rep~-
blica el dfa l.ro. de diciembre de 1928, lanza tm mani 
:fiesta en el que expresaba lo siguiente: 11En el me!!_ 
saje presidencial del ó1a primero de septiembre ~lti
mo se plante6 la necesidad de resolver nuestros pro

blemas poH.ticos y electorales, por nuevos m~todos y
nuevos procedimientos, ya que la irreparable p~rdida

del general Alvaro Obreg6n nos dejaba frente a cil"--
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cunstancias bien diffoilcs, dado que con &l la nación 
pcrdia al caudillo capaz de rcso 1 ver el problema ele -
la sucesi6n presidencial, ante la opini6n públ:i.ca 7 -

con el solo prestigio de su pc1·sonri.li<lad, Esta suge!! 
ti6n, hecha de tocia buena fe, ha sido aceptada amplil). 
mente, no s6lo por la op:inión revolucionaria, sino -
por la totalidad del país, tal vez por estar ftmclada
en realidades positivas interpretadas con toda since
ridad" (8). 

El manifiesto al que nos hemos referido, -
fue finnado adem~s del general Calles, quien un d! a
antcrior había hecho entrega de la presidencia del -
pa1s, por el Lic. Aar6n S~cnz, m~ximo representante -
del grupo obrcgonista, ya sin Obreg6n, quien era go
bemador de Nuevo Lc6n; por el Ing. Luis L. león; -
por el f:,TCncral Manuel Pürez Trcviño; por el Prof. 13! 
silio Vadillo¡ Prof. Da rtolom~ Carda¡ Manlio Fabio
Altamirano y Lic. David Orozco, Estos fí.nnanles con!! 
ti tu1an el Comi t~ Organizador del Partido Nacional R~ 
vo)ucionario, que tuvo que preparar la convenci6n que 
llevaría a cabo la consti tuci6n del nuevo partido, 
realizando estas tareas específicas, que fueron: 

a) lanzar la conrocatoria para llevar a cabo la conve!l 
ci6n, 

b) redactar un reglamento interior que rigiera el or
den de la con vcnci6n, 

e) redactar el proyecto de estatutos para presentarlo 
a la con venci6n, 
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del nuem partido. 
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Por otra parte, precis6 sus fines de la si 
guiente manera: 

lo,- Invitar a las agrupaciones revolucionarias consti, 
tu{das en partidos y organizaciones poHticas, -
para formar el Partido Nacional Revolucionario, 

2o,- Que estas agrupaciones enviaran sus representan
tes facultados para fonnar el Partido Nacional -
Revolucionario, 

30,- O:mstitu!do el nuevo partido, se auscul:tar!a la
opini6n para designar candidato a la presidencia 
de la Rept'Í.blica, y esto fue un iver<ladero incenti, 
vo para la partic:i.pac:i.6n ¡x>H tica, pues se trata 
ba de definir un proceso de r,ran alcance, 

4o,- Y por ~l timo designar el Comí té Ejecutivo Nacio
nal del partido, 

Ful! lanzada la convocatoria a que hacemos
referencia, el 5 de enero de 1929, y la ciudad de Qu2_ 
rétaro fué desir,nada como sede de la convenci6n que -
se desarrol16 de los días lo, al 5 de marzo de 1929;-
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a la que asistieron delegados de casi tcxlo el pais, -
representando a sus agn1pacioncs o partidos, e impo-
niffi1dolcs como (miéo requisito, la adhcsi6n al Comí t6 
Organizador; adem~s se propuso que un delegado repre
sentara a cada diez mil habi tmtcs o íraccci6n de ci!! 
co mil, acreditándose mediante credencial que cxpedia 
el propio Comit~ Organizador. 

Para el 20 de enero de 1929 se <li6 a la luz 
pliblica la declaración de principios q\tc en su parte
ÍLmdamental exprcs6: (9) "El Partido Nacional Revo
lucionario acepta en fonna absoluta y sin reservas <le 
ninguna náturaleza, el sistema dcmocr~tlco y la fonna 
de gobierno que establece la O:msti tnci6n PoHtica de 
los Estados Un:i.dos Prbxicanos. Luchar~ decidida y 

en6rg:icamcnlc por hacer cada vez mfis efccti vo en ~
xico la libertad del sufragio y el triunfo de las ma
yorías en los comicios, 

Esta dcclaraci6n de principios propugn6: -
a) estabilidad de los gobiernos que aqu1 se apoyarélllf 
b) acceso a la vida c!vica de la mujer mexicana; 
e) luchar por el mejoramiento de los trabajadores de
la ciudad y del campo con vlrtiendo en realidad los P,2S 

tulados de los artículos 27 y 123 constitucionales¡ -
d) sostenimiEf?ito de la soberanta nacional, sin :inmis
cuirse en asuntos internos de otros pa1scs; e) rx:>li
tica f:inanciera para dar al país solvencia moral¡ 
f) mejorar las condiciones econ~micas del pueblo; 
g) integrar los gobiernos con hombres de ideología r2. 
volucionaria para cumplir con el pror;rama de la rcvo-
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Por otra parte, el programa de acción que
se había redactado y que fu6 aprobado, se rcfcr1a a:

lo. impulsar la :i.ndustri<1 9 agr:icu l tura, comunicac io

nes, hacienda y crMito público; 2o.- elevación del 
nivel cultural del pueblo mexicano; Jo.- dcfinici6n
y v:igorizac:i6n del concepto de nuestra nacionalidad -
tomando en cuenta nuestros factores 6tn:i.cos e históri, 

cos; 4o.- tener como preeminencia los :interese.e; de -
la colectividad respecto de los individuales; 5o.
crear la necesidad espiritual de una mayor equidad en 
la d.istribuci.6n <le la riqueza; 60.- mantener la pre
paración física del :incl iv:iduo por medio del dcportc;-

7o.- <lcsarrollar la educaci!Jn dentro del marco consii 
tucional del artículo terccrn, as~. corno Lm especial -

interés hacia la enseñanza en general; Bo.- llevar -
adelante la rcfonna agraria y buscar una política pa
ra una mejor distribucifJn de la tierra entre los e~ 

pesjnos; 9o.- el equilibrio presupuestal que debía -
se,r establecido y mantenido ccm toda finneza partien
do de las posibilidades reales de los ingresos para 

ajustar a ellas los gastos pÜblicos. 

Se llega al dí.a .-lo. de marzo de 19.2.0, en que 
se designa la Mesa Directiva, · qüe dirigir!á los deba 
tes de la convenci6n, hacil!ndose tma amplia exposi-

ci6n de moti vos sobre los principios revolucionarios 
que en general campeaban en el país; sobre la necesi
dad de crear tm pa rti<lo de carácter nacional, así co
mo el respeto absoluto a los derechos de los parti

<;los locales y regionaler:>, y el respeto general a la~ 
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condiciones pol!ticas del momento; y al final 'la de
claraci6n de inauguraci6n de la con venci6n. 

la gran con vencí6n ele Qucr~ taro se fu~ re~ 
lizando paso a paso, y en .la ses:i6n del 2 de marzo se 
integraron las comisiones de programa de principios -
del partido; de estatutos, de redacci6n del pacto cle
tmi6n y solidaridad <le tooos los partidos rcvolucion~ 
rios y comisi6n de estilo. En la ses:i6n del 3 de -
marzo se hizo la aprobac:i(~n de los dict5mcncs que ha
Man prescn tado las comisiones de <leclaraci6n de pri!! 
cipios, ap1·obaci6n de los estatutos corrcspon<lientes
y finalmente aprobac i6n del pro grama de acc:i6n. 

En la sesi6n del d1a 4 de marzo del mismo
año de 1929, se hizo la declaratoria de consti tuei6n
del Partido Nacional Revolucionario, quedando ccnsum! 
da la uni6n de los distintos partidos y grupos poHt,i 
cos que en su mayoria fueron de tendencia progresista 
Tambit!n en esta ses:i6n se aprob6 algo muy importante
que fu~ la designaci6n del candidato presidencial, y
que rccay6 en la persona del ingeniero Pascual Ortiz
Rubio, hombre de las confianzas del general Plutarco
EHas Calles. Entonces el licenciado Aart>n ~enz, -
figura prominente del obregon:ismo y amigo del general 
Calles, que había sido precandidato y crcy~ tener m~
ri tos para que se le designara céU1dida to presidencial 
protest6 en6rgicamen te rx)r esta decisi6n tomada en Í!! 
vor de Pascual Ortíz Rubio, retirándose de la conven
ci6n algllllos de sus partidarios, pero despu6s se dis
ciplin6. 
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Queda de esta 111ru1era· consti tufdo c1 Partido 

Nacional Revolucionario y el día 5 de marzo de 1929,
se hizo la declaración de clausura de los trabajos de 
esta hish~rica convcncifin, cuyo csccnar:io fue el Tea
tro de la RcpC'ibl:ica de la ciudad de Queretaro. 

EJ Partido Nacional Hevolucionari.o tcn!a -

que cumplir yarias finalidades: sentar bases sociales 

pennanC>n tes que pcrmi ti eran la participación organiz~ 
da de los distintos Helores y caudillos en el manejo

de los astmtos pol1t:i.cos centrales y proporcionar al
Presidcn te un organismo de apoyo que al mismo tiempo
} os concentrara en torno a su personas y para tal fin 
en la convocatoria a 1a convención constituyente ex

presamente manifestaba: "Nuestro llamado a .la conven 
ci Qn nacional de marzo se dirige a todas las agrupa-
cioncs revolucionarias: A los grandes n(1cleos que -
representan y dirigen los intereses poHticos de los
Estados, lo mismo que a las agrupaciones clistri tales

o municipales de aislada o .incompleta organizaci6n: a 
los partidos de programa revolucionario in tegraJ y a 

los que dedican estudio prefcren te a cuestiones parti, 
cu1ares de agrarismo u obrerismo. A todas las ramas
de la Hevoluci6n mexicana, en la amplia aceptacifin -
del movimiento nacional que lucha por renovar la vida 
y mejorar los destinos de la patria" ( 10) 

Este nuevo partido tuvo desde su origen 

un nn rcado tinte presidencialista y el general Calles 

como su ftmdador, por otra parte, reconoce el papel -
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que debf a jugar en la sucesión presidencial cuando m~ 
ni fiesta: "lle mcdi tado sobre la necesidad de crear -
tm organismo de car5cter político... Durante más de 

15 años, nos hemos ctcbalido, los revolucionarios, en
luchas estt!ri les por encontrar In f6rmula para resol

ver nuestros pnJb1emas e .lcctoralcs. Todo ha sido in6 
til... Con tal orr;anismo, se cvi ta din los dcs6rdcnes 
que se provocan en cada e lccc:i 6n y poco a poco, con -
e 1 ejercicio dcmocrá tico que se vaya realizando, nue!! 

tras insti tucioncs irán fortalcci6ndosc hasta llegar

a la implantación de la democracia" (11). 

El Partido naciente llegó a insti tucionali 

zar el régimen presidencial y de paso abolir el po-

der de los caudillos locales y concretamente el del -
gran caudillo general Calles, pues con un partido (mi 
co podía ayudarc;c al pa!s a cvi tar sublevaciones y 

as! es true turar el poder obtenido por los líderes 

emergentes del movimiento revolucionario. 

El Partido no naci6 propiamente para comba 

tir el desordenado e incipiente multipartidismo, el -
caudilJismo o el militarismo, sino como una insti tu

ci6n que consolidara a la Revoluci6n Mexicana, que la 
guiara y orientara para el presente y futuro. 

El Partido reúne elementos heterogéneos -
que detentan en calidad de líderes cierto poder en el 

seno del sector obrero, campesino~ militar o profesi2 

nista, que se comprometen a realizar la transformaci6n 
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del país 1 de acuerdo al mismo partido, procediendo e~ 
tos líderes ele todos los Estados ele la Rep(1blica. -

Otros Hdcrcs scm caud:i. llos m:i litares como Rod r.íguez

de Sonorap Ctirdcnas ele Michoacfin, Cccli llo de San Luis 

Potosís Maximino Ad.la Camacho de Puebla; otros civi

les como Portes Gil de Tamaulipas, 1\dalberto Tejeda -

de Vcracruz; algtmos como Fibbcrt:o G6mez del sector-

agrario; Guillermo St111chcz de los estudiantes; polí~ 

ticos como el senador ~~m.l.i o Fabio A.ltanri rano, el di

putado Gonzalo N, Santos y Mclchor Ortega; profesio-

nistas Ing. Luic; L.Lc6n y Ortíz Rubio y militares más 

como el general Pércz Trcviño. 

Como hemos man:i fes tado, .la gran mayoría de 

lÍ deres del interior del país, participaron y se in

corporaron al Partido Naciona 1 Rcvolucicmariop mas -

sin embargo~ los grupos mas:i vos de obreros y campesi

nos fué reducido~ puesto que quiz~ se en con traban de

s:i. lusicmados por haber v·i vicio fracaso tras fracaso en 

la b(1squeda de su.e; luchas y de su tmidadr en m1ter:i.o

res :intentos de consolidarse como grupos duraderos. 

Girando alrededor del general Calles 9 to-

dos los líderes que se integraron al Partido lo fort! 

lecen; pero desde luego por la conveniencia e.le asegu

rar su poder en el seno del gobierno? y esto se rev~ 

la en el plano de la asociaci6n política real, ya que 

ser miembro del Partido se convierte desde entonces -· 

en requ:isi to indispensable para tener éxito político

y por otro lacio en el plano ideol6gico? en que las me 
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tas, principios y medio~ de acci6n del Partido y del

Estado se encuentran plenamente identificados. 

Por ser éste un Partido heterogéneo, exis
ten divergencias icleol6g:icas y poHlicas, encontránd.2, 
se por tanto: innovadores~ reform.í stas 1 revoluciona-
dos, conservadores en ténninos generales 1 poniéndose 

esto de manifiesto en el cambio presidencial, pues lll1 

grupo radical se &:icntc identificado con Yclanzucla 1 -

que apoyaba 1m programa de cxpropiaci 6n de la tierra, 
mejores condiciones para los sind icalizados y nacion~ 

lizaci6n de la industria petrolera. Un grupo interm~ 
dio a favor de Aarón S!icnz, quien presentaba un pro

grama reformista. Y un grupo más el conservador9 que 

se manifestaba por Ortiz Rubi o 9 quien apoyaba la he~ 

monía de los mi 1.i tares como su programa, en la polí
tica nocional, y en contra de la nacionalizac:i6n del
petr6leo. Resolviéndose estas pugnas que se manifes
taban en el seno del "Partido, por el gcnei·al Callcs 1 -

quien comienza a demostrar su poder per<>onal 7 no sólo 

sobre el mismo partido sino también sobre la dcsigna
ci6n del nuevo presidente, instaurando la época que -
se conoci6 con el nombre de.1 "Maximato". 

Eh eqta primera etapa del P~Nº R., que des

pués cambiaría ele nombre 7 la imagen popular del mismo 
no corresponde a su estructura1 pues la masa popular

no se incorpora a la participac:i6n política, sino Cm;!;_ 
camente a través de sus diversos líderes; y la identi 

ficaci6n entre los líderes se realiza a través de los 
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lazos de lealtad y compromiso con el General Calles y 
posteriornentc la sim:isi6n hacia él. 

Pero también se van creando grupos antica
llistas~ con tma visión d:ist:inta de la ftmci6n del -
partido en la problemática naciona.1 1 en donde pu&man

por la renovad ón de estatutos~ elaborac.i 6n de tm nu.!:; 
vo Plan Scxcnal y por .la incorporac:i6n y part:ic.ipación 

de otros sectores socia.les en .la vida política del --
# pais. 

FUNDACICN DEL PARTIDO DE U REVOLLCICN Mfr
XICANA. - Surgió al igual que el P.N, H, f por tU1 acto

de poder del gob:i erno, Se debe su formación al gene

ral !Azaro Cárdenas, qu:i en en tm maní fiesto justifica 
la renovaci(m de su antecesor; maní fiesto éste ele 
diciembre del año de 1937. 

Eli la memoria oficial de la Confe<lerac:i6n 
de Trabajadores de México, lm estudioso de la mate

ria expresa, en trc otras cosas~ lo que sigue: "En -
verdad el general Cárdenas~ al expresar su deseo re
lativo a la transformación del viejo Partido Nacional 

Re,•olucionar.i.of lo formulaba haciéndose ceo de la 
voluntad maní fiesta de los trabajadores y ele los cam

pesinos ele integrar en México t01 verdadero frente po

pular con los sectores explotados de la poblaci6n. 
Fu~ la C, T. M., la que en más de una ocasión invitó a

los campesinos y a las dem5s fuerzas populares del -
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país a v·incularse en un organismo poHtico que s.i.rvi!::_ 

ra eficazmcn te los propósitos de tcxlos y cada tmo de

esos agrupa mi en los humanos. A el.lo se debió el hecho 

de que la Confcderaci(in de Trabajador-es de México, en 

su Consejo Nacilmal Extraor<linarío cc1cbrado el mes -
de diciembre de 1937, recogiera !~ustosa fa .invitación 
para formar parte del nuevo Partido. Consecucn te con 

esta línea de cnnduc la aprobada por su representación 

nacioanl, llegó la C.ToM. a formar parte del naciente 

organismo político" (12) En estos años el personaje 

de mayor influencia en la C. T. M., era el Licenciado -
Vicente lombardo Toledano. 

En su Mani ficsto, el presiden te Cárdenas -· 

precisaba que era necesario hacer que c1 Part.ido Na-

cional Revolucionario se transforme en tm Partido de

Trabajadores en que el derecho y la opini6n de las ~ 

yor:las sean la forma fundamental de su prop6si to y el 

bi.cnestar general y el engrandecimiento de la Patria

la liga que los una al Poder Público 1 haciendo de és

te 1.D1a prolongaci6n de las detenninaciones de la co-

lec ti vi dad organizada. 

Al fLmdarse este ~uevo Partido de la Revo
luci6n Mexicana, que es en realidad la segunda etapa

del P.N. R., el máximo di rigen te de la Confederación -

de Trabajadores de México que en ese en lonces lo era

el Lle • l.ombarxlo Toledano pronunció tm discurso del 

que tomamos lo siguiente: (13) "el nacimiento de un 

Partido que asocia en su seno a los más i. mportan tes -
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sectores del pueblo de México es la consecuencia natu 
ral la consecuencia hist6ri.ca del proceso mismo de -

la Revoluci6n Mex:i cana 1 y clc.l proceso también de la -
Revoluciém Social que no tcrrn.ina. fa Hevoluci 6n Mexi 

cana ti ene a nuestro juicio9 dos aspectos principales 
aspee tos que corresponden de trna manera natural a la
estructura de un país semi feudal y scnd colonial como
Mfücico: en primer término, la ílcvoluci6n es una lu
cha del pueblo para liquidar los aspectos del feuda

lismo y en segtrndo lugar, la ílcvolt1ci6n es un mov:i-
miento también del pueblo, particu.larmen te del prole
tariado, por conqtdstar la aulonomfa ccon6mica de Mé

xico, peleando contra las fuerzas j mperialistas del -

exterior. Estos dos si[,11108' estos dos aspectos: el -
de la lucha nacional:ista contra el cncm:igo inlcriori

,y el de la lucha n.ocionalista contra los enemigos dc-

afuera, son el perfl 1 más recio1 la fisononrfa más 

definida de la Revoluci6n Mexicana en los tiempos que 
corren 11

• 

El presidente Cárdenas como líder del nue
vo Partido, ahora de la ílevoluc)6n Mexicana, le impr.!, 

me su sello personal a la estructura y en el plano i

deol6gicoJ experimentándose tm cambio al consolidar a 
las clases mediass ejerciendo por otro lado, el poder 
real ·del Partido el presidente y no el caudillo; 
además este nuevo organismo po1í lico se convierte en 

instrumento de apoyo en forma incondicional y perma-
nente. El nuevo partido acepta como concepc:i6n so-
cial y como motor del desarrollo hist6rico la lucha -
de clases. (14) 
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Con esta nueva línea <lcl part.i.do9 el mismo 

Estado da apoyo a las ma.c;as populares, in ten tanda 1.m

cambi o hacia tm régimen socialista, que es considera
do como tn1 proceso natural, pac.i'.f:íco y .acorde con el

desarrollo del país. 

En la ideolog.la del Partido se advierte la 

preocupaci6n por acelerar la práctica de los precep

tos consti tudona les 3, 27 y 123 haciendo de éstos 

las bander;1s csenc:i a les <le la política a seguí r. Ad~ 

más de que 1n ideología se fortalece con el llamado a 

la tmidacl obrero-campesina que hace el presiden te Cár 

den as. 

Como consecuencia de este llamado, la Con 
federaci6n de Trabajadores de México 1 por conducto de 
su máximo dirigente wmbardo Toledano, había propues
to la asociaci6n de 1ódos los sectores sociales~ ya -

fueran revolucionarios, o no 7 en lil1 Frente Popular -

Mexicano. Y durante la Convenci6n ConstHuycnte del
Partido de la Hevoluci6n Mexicana, en lil1 acto ele apo
yo hacia Cárdenas~ afirma: "No quiere el proletariado 
que el nuevo partido de la Hevolud.Ón sea un partido
sec tario, un partido cxclusi vamcn te para beneficio de 
los obreros. Quiere el proletariado que el nuevo pa_!: 
tido sea lU1 partido para todo el pueblo de nuestro 

país, para los obreros, para los campesinos, para los 
trabajadores manuales, para los trabajadores intelec
tuales, para los miembros del Ejército7 para las muje 
res, para los jóvenes, para todo el pueblo de México, 

(15) 



73 

El JO de marzo de 1938 di6 comienzo la ter 
cera asamblea nacional? constituyéndose durante la -
misma el Partido de la ílcvoluci6n Mexicana. Cuatro -

fueron los sectores que integraron a este reciente 
Pa.rtido: el agrario compuesto por las Ligas de Comu
nidades agrarias; el sector obrero; el sector militar 
y el sector popular en el que se cncucn tran coopera ti 
vistas, artcsanosr industr.i a les, comercian tes en pe
queño, estudiantes, profcs.ionist:as y otros afines. 

Cárdenas cuando se dirige al cjérci to inv:!, 

t~ndolo a incorporarse en el Partido de la Revolución 

Mexicana, lo hace para que éste participe no como co;: 

porl'.Ci.Ón clasista, que recordara tm odioso anteceden

te, sino como tma reint,egraci6n ci uc.la<lana que con di!: 
ciplina •colectiva y alto sentido patriótico respalda
ra la opini6n mayorj taria. 

En la Declaración de Principios y Programa 
del Partido 'ae reconoce la existencia de la lucha de 

clases como fenómeno inherente al régimen capitalista 
de la producción, y se sostiene el derecho que tienen 

los trabajadores de contender por el político y tam-
bíen el de ensanchar e] frente único con grupos que, 
sin pertenecer al trabajo orgül1izado, tengan no obs-
tante, objetivos afines a los de éste. (16) 

El Presidente Cárdenas, destacó especiaJ-
rren te su apoyo hacia los sectores obrero y campesino, 
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estimulándolos constan temen te en toda.o:; sus exigencias 
fallando a su favor en .los Jnnumcr1.1bJcs conflictos 

que se sucedieron en su pcri6do. Y en cuanto a los
obreros no vacila en apoyarlos, ciado que como él mis

mo lo expresa, "otorgar tratamiento igual a dos par
tes desiguales, no es impartir justicia ni obrar con
equidad" ( 17) 

C!irdcnas llam6 a la tmi ficación a los cam

pesinos el 9 de julio de 1935, para que estuvieran ·-: 
aglutinados en un organismo permanente, explicando -

que el Partido era el rnás adecuado para organizarlos, 
constituyéndose por instancia presidencial, el 28 de

agostn de 19J8, tmo de los sectores más importantes -
del PRM, o sea la Confcdcraci6n Nacional Campesina 

siendo electo como su primer secretario general Gra
ciano Sánchez, 

Estor; dos sectores el obrero y campesino 7 -

fueron los pilares del P.R.M., surgiendo algunas dif~ 
rencias, ya que el sector obrero por conducto de la -
Confederaci6n de Trabajadores de México 1 quiso incor
porar a la misma al sector campesino, cncontrándo 
oposición por parte del presidente C1rdenas ya que h~ 

bía sido él quien precisamente consh tuyc el organis

mo donde debería· estar el sector campésino. La ini
cia ti va de la C, T, M., fue frenada, fijrui.dosc :. -j un -

nCtmero limite a su trascendencia y a sus posibilidades 
de acci6n. 

Pero no obstante lo anterior~ aún la C. T.M 
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vi6 la posibj lidnd ele incorporar en su seno a los tr!l 

bajadores al servicio del Estado y cxigi 6 para cl.los

se les concediera el derecho de h11clga 1 por lo que el 

gobierno cxpidi 6 el 27 de sept:i embre de 1938 el Esta

tuto de los Trabajadores a.l Servicio de lrn; Poderes -

de la llni6n, con todos los derechos de organizarse -
por sí mismos y de hacer huelgas, pero no pcrmi tiendo 

en su misma organización la intromisi6n de la C.T.Mo, 
sino que quedando en el sector popular. 

El presiden te Cárdenas vd a al partido º!?. 
mo al insh tu to poli tico de la Rcvoluci6n, di damos ~ 
como tma mrts de las difercn tes secretadas de Estado. 

Parecería que su prcocupaci6n, fue la consti tuci6n de 

tma estructura política absoluta y exclusiva que reu 

niera en su marco a todas las fuerzas políticas de -

la Rcvolucl.6n, asegurando así la unidad el poder y la 

estabilidad. 

Moisés Gonzftlez Navarro, considera como -

la principalísima innovaci6n del Partido de la Revolu 

ci6n Mexicana, con respc~to al PNR, el reforzamiento

de su carácter de partido "incl:i recto", o sea lo que

Maurice Duverger explica como partidos formados por -

la tmi6n de grupos sociales de base: sindicatos 7 co2 

perativas, mutualistas, cte. (lH). Creemos que el -

aspecto absoluto es el intento de agrupar a los dife

rentes sectores de la nad6n, más bien se trata de la 

reestructuración politica de la naci6n. 
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El ptmlo culminante de esta etapa fué la -
reorganizaci6n hecha por el prc."li den te Cárdenas, con

sisten te en susti luir la noci6n geográfica~ determi

nante hasta ese en toncas que len:í an los agremiados al 

Partido, por una rcprcscnlaci6n ele sectores. 

La consU tuc:i6n del sector popular dentro

del Partido de la Revolucil'in Mcxic<ma, que era el di

ferenciado entre el obrero r el campesino, toma un m~ 

yor auge en el período presidencial del general Manuel 

Avi la Camacho; marcán<loi;c el fin tic la segtmda etapa

de la v:ida del Partido, con el rápido ascenso de la -

clase media. 

CREACICN DEL PARTIDO HEVOLUCIOOARIO INSTI

TOCIONAL.- La tercera etapa del partido refleja su -

paulatino proceso de maduraci6n en el fimbi to político 

nacional. 

En esta etapa el apoyo ftmdamental que ti~ 
ne el partido es en razón a la que le dan las clases
medias que alcanzan su 6xi to en virtud del creciente

proceso de industrializac:i.6n. Así mismo se hace más

firme el nexo con las clases altas, representantes -
del poder econ6mico, a las cuales se integran progrc

si vamente. la alianza respecto a los sectores obrero 

y campesino se debilita en forma relativa, aun cuando 

el Partido prorecta tma imagen popular. 
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Las clases medias son fortalecidas a tra•..:. 
vés de su sector popular teniendo más preponderancia
que los otros dos sectores el obrero y el campesino.

Este sector popular se crea en el año de 1938, como -
ya se ha emmciado cuando se origin6 la transforma-

ci6n del Partido Nacicmal Hcvolucionar:i o en Partido -
de la Revoluci6n Mexicana, 1.lcgfmdose a consolidar en 

o du1·ante el régimen presidencial de Avila Camacho 7 -

quien fué el creador de la Confcderaci6n Nacional dc

Organizaciones Populares, en el mes de febrero de 

1943. Se incorporan a este sector el e.le los mili ta
res y pequeños granjeros. Y es desde esa etapa presi 
dencial hasta la actuals en que la Con:fcdcraci& tie
ne amplias concesiones políticas y ccon6m.:icas. 

Con motivo de la i.ndus tri.a Hzaci 6n 1 la ex

tensi6n de la burocraciat de la administraci6n y la -
anpliaci6n de la cducaci6n media r superior, emergen
amplios grupos de clases medias en todo el país, que

san tm grupo heterogéneo y ambiguo, pero que se les -
acomoda en un sólo sector que es el popular, alineado 
a la Confederación Nacional de Organizaciones Popula
res, siendo ésta como se ha dicho, incorporada al pa.i: 
ti do. 

La imagen manifiesta del partido es la de
un partido de sectores y aspiraciones populares; ex

presando que su ideología y bandera permanentes son -

la Constitución Política de 1917, aun cuando varíen -
sus interpretaciones sobre ésta y con ello, los pro

gramas, los planes scxenales y las disposiciones de -

acci6n. 
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L1 estructura intema del Partido se ha 

ido adecuando al carácter de las clases medias en la

med:i.da en que el Partido ha consolidado y fortalecido 
al sector de las clases medias en su seno, denominan

do a estas clases como el sector popular. 

Durante el ejercicio presidencial del Gral 

Manuel Avi la Ca macho, se produjo la transformaci6n 

del Partido de la Rcvoluc.i6n Mexicana, en Partido Re 
volucionarío Institucional, nombre con el que conti

nCia conocj ~..ndoselc en la actualidad. En la Segtmda -
ConvencH'm Nacional del Partido de la Rcvoludón Mexi 
cana, celebrada en enero de 1946 9 se mcxl:i fic(i por Pa.!: 
tido Revolucionario Inslituc:ional, y se aprobaron cl

Proyecto de Declaraci 6n de Principios, Programa de Ac 

c:i.6n y Estatutos. 

El contenido de las clases medias del sec
tor es reconocido por el nuevo Partido, en esta etapa 

identificando rná.s claramente como a estas clases, a -
los servidores del Estado, a los grupos profesionales 
e intelectuales, siendo los que obtienen mayores pri
vilegios políticos y también econ6núcos. 

Los ~xi tos políticos que tiene la Confede
raci6n Nacional de Organizaciones Populares, frente a 

los otros sectores, agrario y obrero, son muy carac-
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ter!sticost en cuanto a mayor nfüncro de diput.aciones

que el aclua1 Partido Rcvol11cionar.io Institucional le 

otorga. Esta conccs:i6n poHtica que se otorga a las

clascs medias, cumple tma importante flmci6n, que cs

la de mantener cl1 el seno del Pnrt:ido (P.R.I.) a es

tas clases con intereses helcrogc':nccm, 

El Partido Hcvolucionario Institucional -

abandona el deseo verbal de un cambj o de sistema so

cial, presente en la segunda etapa. 1\ccpta el siste

ma eapi ta lista como modelo de desarrollo futuro. Con 

ellos desaparecen los proyectos ideológicos, cuya f.:!:_ 
nal:idad numjfjcsta era transformar c•l régimen social

del pa:r.s. Tal es, por ejemplo, el caso de los pro-

yectos sobre la naciona.Uzaci6n de la industria a fa

vor de los trabajadnrcH, de la implan taci6n ele tma -

economía colee ti va y de la educación para Lma trans+

formaci6n del régimen ( 19). 

Sigue siendo manejado el Part:ido como en -

sus dos anteriores etapas por el prcs:iclcnte de la -

RepCiblica en turno, y es por tanto quien le imprime -

su sello caractcrísticu. Por tanto en esta etapa se

expresa LU1a reconocida política a favor de las clases 

medias a través de programas de seguridad social, ex

pansi6n .de la educaci6n pCtblica en áreas fundamental

mente urbanas, creaci6n de empresas descentralizadas, 

cxpansionismo industrial, fomento a la pequeña propi~ 

dad de la tierra, etc. 
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El liderazgo es asumido por el sector po
pular frente a los otros dos sectores, fortaleciendo

la ·alianza Estado-clases medias y por consiguiente -
Partido-clases mcd:i as, recltmdando en el debí lita mien

to de los sectores agrario y obrero. 

El grupo profesiona1 de la C,N.O.P., ha d2_ 

mostrado en forma crccicn te, tma mayor capacidad de-( 
conciliaci6n y de rcprcsentac:i.6n política en su sector 

y en otros sectores del Partido. Y a partir de 191+3-
el sector popular obtiene más diputmlos que los scct2 
res agrario y obrero juntos, y también obtiene hcgc
moní a frcn te a esos dos sectores al ganar los pues tos 

de nivel nacional del Partido, Así para 1970, de las 
178 nominaciones para diputados, B9 corresponden al -

sector popular, J8 al sector obrero y 51 al campesino. 

El poder integrador del Partido, aumenta -

a partir de 1943, ya que combina la afi liaci6n di rec

ta, individual y la indirecta. Tambi6n su radio de -
acci6n se amplía, a partir del momento en el que el

Estado, otorga el derecho de voto a la mujer y recicn 

temcnte a los jóvenes. 

El poder aglutinador del· Partido Revolt1ci_2 

nario Institucional, se muestra en el creciente núme• 

ro de miembros afiliados, que resulta abrumador si se 

le compara con los :integran tes de los partidos de ºP.2 

sici6n; pero la magnitud del Partido puede aparecer -
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como una imagen inflada, en la medida en que la afi-

liac.i.6n es oooptativa, por sectores, y no hay lUla P.2 
lítica real de partic:ipaci6n y afiliaci6n ciudadana. 

En la organización del Partido se observa 1 

as!mismo, el predonrini o del carácter ccn tra.l:ista so

bre el federalista, A través del Partido, el presi

dente de la RcpC1blica puede prcs.ionar a distintos ni

veles a tm gobernador. Además algtmos 6rganos eslat~ 

les es trm limita dos en .sus func1 ones por 6rganos de -

car~cter nacional: los com:i tés estatales, por ejcm-

plo, s6lo pueden convocar a asambleas mtmicipales y 

distri tales con la pre vi a autor.izaci6n del Conri té 
Nacional (20). 

En conclusión, la tercera etapa del Parti

do se caracteriza por una adecuaci6n mayor entre su -

estructura interna y su carácter de organismo de cla

ses medias. Se consolidan los estratos medios, fort~ 

leccn su posici6n de líderes respecto a los sect'ores

obrero y campesino e ingresan como tm núcleo masivo 1 -

a través de la Confedcraci6n Nacional de Organizacio
nes Populares, logrando la supremacía de 6sta frente

ª los otros sectores. 

Este Partido a través de sus tres etapas -

en que se le conoci6 como Partido Nacional Revoluci.2 

nario bajo el personalismo callistas Partido de la Re 

voluci6n Mexicana bajo el régimen carden:ista y Parti-
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do Revolucionario Insti luci ona 1, el que correspondi6-

al desarrollo de la burocracia, se le ha llamado "par 
tido oficial", por ser los gobien1os en turno, quie
nes son los jefes reales del mismo. 

As:í., pues el partido of.í.cial en su ideolo
gía, tiende a sobrevalorar los logros alcanzados en -

el desarrollo soc:i a 1 y a negar los conflictos que és

te ha traído cons:i go o que aún no ha resuelto, Se 

erige en el int6rprc te del movi micn to revolucionario-· 
y en el ejecutor de las disposicj oncs legales con tcni, 
das en la Ccmsti.tuci6n Política de 1917, La ílcvolu
ci6n y la Constituci6n aparecen como sus antecedentes 
de juPii ficaci6n hist6rico-poH ticas, sus símbolos de 

expresi6n presente y su bandera para la soluci6n de -

sus problemas. 

La revoluci6n se convierte en un principio 
de identidad monopolizado hasta últimas fechas por -

el Partido. La Revoluci6n como principio de identi-· 
dad se traslada al nivel de los individuos. Los mie.'!! 

bros, dirigentes, líderes y ht!roes del Partido son -
cali f:icados, antes que nada, como revolucionarios, Lo 

revolucionario aparece como un contenido ideol6gico -
con gran poder aglutinador e integrador, En el plano 

de los líderes y héroes del Partido, la Revoluci6n 

idealizada se expresa sobre todo en la idealización -

de sus hombres: Za.pata, Caranza y Obreg6n aparecen -
como los caudillos de la fase armada, Cárdenas es t.m 

símbolo de la accí6n ejecutora de los principios rcvo 
lucionari.os" (21) 
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El Partido considera la intcrvenci6n del -
Estado en la vida ccon(>mica, poHtica y cultural como 
una condici6n s.ine quo non para mantener la estab:i.H
dad y la conc:il:i aci6n en trc todos los sectores y cla
ses sociales. El pueblo y el Estado como actores de 
tU1 proceso de paz y progreso aparecen como una de las 
iná¡:;enes mris significativamente reiteradas en la ideo 
loRla del partido. 

4.- CREACICN DEL PARTIDO ACCHll NACIOOAL. 

En 1939 nace el partido que con mayor per.,. 
r:nncnd.a -y relativamente con mayor éxito- ha signif,i 
cado una oposic:i.6n al Partido en e 1 poder. 

Seglin la vcrsi.6n del principal de sus fll!l 
dadores, el licenciado Manuel G6mcz Morín. "En 1938-
ya había en México una situací6n intolerable. Enton
ces empezamos a reunimos aquí, en la ciudad de Méxi
co y en los Estados". (entrevista con James y Eclna M 
de Wilkie). Luego añade que empezaron a recorrer la-· 
Repl'iblica tras de haber decidido la formaci6n de la -
conciencia cívica, la crcaci6n de tma organizaci6n -
cívica y la fonnaci6n de tm partido. Recorrieron el

país desde 1938 y en 1939 se efectu6 la Convenci6n -
Nacional llevando a ella los principios de la doctri

na, las bases estatutarias del partido y tm programa
de acci6n polHica" (22) 



Del 14 a.1 17 de septiembre de 1939 se veri 
fic6 la asamblea consti tuycn te de este partido, en la 
capital de la ílep(1blica, cumpliendo con los demás re

quisitos de carfictcr legal para el año de 1940, en -
que el pa:ís atravczaba por tma efervescencia política 
con motivo de la succsi6n prcsj ciencia l. 

Como antecedentes de este partido se seña
la a .la Asociaci6n de Operarios Guadalupanos, a cuyos 

miembros se les .inculcaban sen ti mi en tos c:! vicos para
que actuaran en poHtica e.lcctoral. En seguida se ...., 
ftmda con los miembros de esta organizaci6n el Parti
do Cat6ll co Nacional, que nace cuando se derrumba el

porfiriato y éste busca apo}'O entre los católicos. 

Este partido Cat6.lico actu6 en poHtica hasta .cuando

el traidor Huerta quiso reelegirse, disolviéndose 

cuando Carranza llega al poder~ Mas s.in cmb'"'rgo hi
cieron in ten tos para reorganizarse y presentaron can 

d:idato contra Obreg6n y también durante la campaña -
de Calles. 

Cuando era presidente Calles, en 1925, Íll!!:, 

daron estos grupos cat6licos, la Liga Nacional Defen
sora de la Libertad Heligiosa y en su manifiesto die
ron a conocer el carácter y sus fines, de esta manera: 

"I.a Liga es tma Asociación le.gal de carácter cívico, 

que tiene por fin conquistar la libertad religiosa y

todas las libertades que se derivan de ella en el Ol"

den social o ccnn6mico, por los medios adecuados que
laG circunstancias irán :imponiendo" (23). Esta Liga 



85 

actu6 en forma determinan te en el conflicto religioso 
que se origin6 en el pcri6<lo presidencial de Calles1 -

dir:i.gienclo la bcha crlstcra. 

Esta Liga se clividi6 en 1929, cuando se -
llega a un arreglo en la contienda de los cristeros y 

el grupo inconforme con dicho convenio entre el clero 

y el gobierno, forma tma organi zaci6n apa rlc que se -

denomina la Lcgi6n o Base, cstructur!tndose militanne!!_ 

te para el desarrollo de sus acU vü!adcs, teniendo tm 
orden jer~rquJco muy riguroso: a todo el país lo di
vidieron en: "di visiones" que se subdi v:idím1 en "zo-
nas", 6stas fonnadas por "mtmic:ip.ios" y de éstos de

pendían los "cuarteles" y a su vez las "mill1zanas". -
Cada unidad organiza ti va es taba formada por grupos de 

diez personas. 

Surge posteriormcn te para 1937 y 1938 la -
Uni6n Nacional Sinarquista, que se desarrolla con las 

fuerzas dependientes de los descontentos políticos -
por la actuaci6n de los sectores extremistas del 

país. 

Los fLUldamentos doctrinales del Sinarquis
mo se centran en '.fila acti tt .. d anti-liberal manifiesta, 
basada en la considcraci6n de que en el país imperaba 

un?. anarquía absoluta. Los ide6logos sinarquistas 

ccnsideraban que ta 1 si tuaci6n era producto de la Re 
forma, llevada a cabo por la doctrina liberal, que en 
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coalici6n ccm las logias mas6nicas y los intereses e~ 
tranjeros, deseaban man tener al país en tma si tuacitm 
desorganizada, que constj h1yesc tm clima adecuado pa
ra su intcrvcnci6n. Sostenían que desde G6mcz Fadas 
y Ju~rcz, pasando por Calles hasta Cárdenas, el país
habia vi vi do en con Unuo desorden. De ahí. la tcoría
central del Sinarquj smo: establecer el gobicmof el-
orden y la autoridad" (21+). 

Manifiestan los sinarquistas que la uni6n
popular y revolucionaria y la revoluci6n cristcra son 
la auténtica raíz del sinarquismo. Una de sus tareas 
inmediatas fué combatir a los grupos comunistas y .la
politica :i.zquierdis ta del general Cárdenas, así como
implantar el nuevo orden cristiano que no había sido
restablec:ido con los arreglos de 1929 con el prcsidC!!_ 
te Calles. 

El Sinarquismo se presenta como tm movimien 
to político, pero nunca pretcndi6 alcanzar el poder :.. 

por medio de la parti.cipac:i6n cívica electoral, s6lo 
que en 1945, una fracci6n del mismo, asume Lma acti
tud radical de llegar a tomar el poder mediante la l!;! 
cha armada, originmdose corno consecuencia, la forma
ci6n de un partido político que fué el llamado Fuerza 
Popular. 

El Partido Fuerza Popular, derl vado del -
sinarquismo, nt01.ca tuvo los alcances, propaganda, in-
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fluencia, ni el nC1mcro de miembros con que lleg6 a 
contar la Uni6n Nacional Sina1·qu:ist:a 9 no llegando a -
tener posibilidades ele conquistar el poder por la vía 
electoral. Fucr?.:a Popular obtuvo su registro como -

partido polílü~or- en el régimen del pre si.den te Avi la
Camacho, y part.ic.i.p6 en las elecciones de l9L.6 9 sin -· 
contar con ningtnrn influencia. Postedormcnte en el 

afio de 19h9, se le canccltJ su registro como partido
polf.tico nacional, a ra.f z del mitin de 18 de diciem:-

bre de 191,B, en el que tm grupo de s.i.narquislas come
ti6 tm atentado contra la efigie del Bencm6ri to don -

Benito Juárcz. 

A estos anteriores partidos y grupos 9 los
podemos considerar como los cercanos antecedentes en
la formaci6n del Partido Acci6n Nacional. Pues el -
Ciltimo reducto de Jos cat6li cos que Iué el sinarquis
mo y Fuerza PopuJar9 pasaron sin haberse consolidado 

plenamente, por lo que sentían la necesidad de organi 
zarse fonnalmente p<1ra constituir Lm partido políti

co duradero. 

Así es como el Partido Acci6n Nacional se

intcgra con estos elementos: a) Los numerosos militéJ!! 
tes cat6licos que buscaban de nuevo una participaci6n 

activa. b) con los grupos <le políticos activos 9 pa_r 
ticipantes o colaboradores en anteriores administra-+ 
ciones, que por d:i fercn tes moti vos habían sido margi

nados del tablero político. c) tambi~n por terrate-
nientes y empresarios que se habían visto afectados -
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en sus intereses por la política gubernamental. 

Ante la radie ali zac:i(m política del gobie.!: 
no de CArdenas, ante el fortalecimiento de los secto

res obrero y campesino, <U1 te la acc.leraci6n del proc.2 
so de refonna agraria, de nac:i.ona.l:izaci(m del pctr6-

leo y la imp.lantaci6n de la cducaci6n socialista, an~ 

te la sucesi6n prc1üdcncial y el fortalecimiento dcl

presidcncialismo, y en fin an l:c el clima de agi taci6n 
que preva.lec.fa en 1~39 9 surge el Partido Acc:i.6n Naci,2 

nal que se plan tea como objcU vos la crf tí ca y vigi
lancia de la política gubemamcn tal 1 la formaci6n de
la opinión púbEca y la inclusi6n de sus miembros en
los órganos del poder, 

El P.A.N. se presenta como lU1 partido dc
oposici6n que pretende lograr la cducacj 6n dvica del 
pueblo y a trav6s de ella la rcalizac:i6n de \ma autén 

tica vida democr5tica, Se le idcn ti fica como rcpre

SeJ"l tan te. de los sectores con se rvadorcs y reacciona--
rios, y se le considera Hgado a los intereses del -
clero. Pensando la opini6n pública que esta opos:i-
ci6n que pretende sea un valor entendido y dependien

te del gobierno para aparentar la vida democr~tica del 
pais. 

En general el surgim:i.en to del Partido Ac
ci6n Nacional también obedeci6 a la protesta de los -

cat61icos y de la Iglesia que no se conformaban a ver 
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perdidos sus derechos y querer por tan to rcimplan tar

los, an le el avance inexorable del paf s. 

De los años 1939 a 1952 fu6 mínima la acti 
viciad política que dcsarrol16 c·.1 PoA,N. ~ y s(ilo cuan

do dec:i de participar en 1a contienda política para la 

sucesión presidcnci al en c.l afio de JD52, es cuando vc

intensificada su actividad, y por cons.i.guicntc el nCi

mero de sus miembros y vot<mtcs se va acrecentando. 

Por conduch., de uno de sus cxbntos miem-

bros e :idc6logo, el Li.c. Adolfo Chris1licb Ibarrola,
nos dice el maestro Daniel Moreno (ZS), se han denun

ciado violaciones de las que este partido se .siente -

víctima, y al respecto exponía lo siguiente: "!lay -

quienes piensan que exageramos al hablar de los con~ 

troles poH ticos y de las pretensiones que el r~gimen 
e jercc sobre trabajadores y campes:inos. Quiero ser -

objetivo y analizar los hechos. 

"El artículo So. ele la Consti tuci6n prohi

be que el contrato de trabajo repercuta en p6rdida o

menoscabo de cualquiera de los derechos poH ticos o -

civiles del trabajador y esto es aplicable lo m.ismo -

al contrato individual que al contrato colectivo. No 

obstante, por disposición de estatutos o por acuerdo

de convenciones, la gran mayoría de los trabajadores

sindica.lizados quedan obligados a pertenecer al part.!, 
do oficial. D.i versas agrupaciones, entre otras el _..:,. 
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Sindica to Minero y la CTM, hosti Hzan a trabajadores
que mili bm en Acci6n Nacionals aplí cfmdoles sanc.io-

nes sindica.les o de trabajo 9 guc son ilegales por c¡uc 

restringen libertades humanas y derechos poHticos 

que la Consti l uci6n reconoce i1 lodos los mcxi canos -

por el hecho de ser.lo". 

El Lic. Manuel G6mez Morfo, desde su ftmd2_ 
ción defi.ni6 la ftmci6n del Partido Acci6n Nac:i.onal,

as!: (26) "•n no, no una mera acci6n fugitiva y es
portid:ica, atmquc cjcmp.lar1 ni tma s.implc y estéril -

cruzada c1'vida 1 sino una acc:i6n permanente que, h:>~~ 

da en tma actitud cspiri tual d:inftnríca, hiciera valor

en la vida p(1bl:ica la convicci6n del hombre integral, 

una postulaci(m de .la Moral y del lk!rccho, como fuen

te y cauce de la acci6n ·poH Uca, y ésta, nu mero cam 

bio de personas, sino reforma de estructuras poH ti
cas y sociales, para gest.ionar el bien común". 

El P.A.N. asume la continuaci6n de la lucha 

de la Iglesia contra el Estado, incorporando los rno-

tivos de protesta, los principios a cuyo rededor cj ~ 

mentaba esa lucha, defendiendo los mismos derechos y
fl.Uldamentándose en los mi srnos p1an tearnien tos 1 ya que

la Iglesia por manda to consti tuciona 1 se le negaba -

personalidad jurídica para luchar poHticamentc y cl

fmico camino era el de la forrnaci6n de tm partido po

lítico, que a trav6s de representantes en las Cámaras 

y en el gobierno lucharan por la transformac:L6n o de
rogaci6n de los artículos consti tud anales que afecta 

ban sus intereses, valores y derechos. 
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El Li.co Manuel_ G6mez Morfo y Efraín Gon

z~lez L\U1a, son dos idc6logos ftmdaclores del P. A.N. ,

postulan, el primero, la crfUca a Ja si tuaci6n polí

tica del paf sr y el scgtmdo, Jos va lores y princ:i pi os 

fi los6ficos y universa les. G6mez ~lor!n~ con expcrl~ 
c:i a te6d co-pr~c1 ica en la plancaci6n y ftmdaci.(m dc

bancos del Estado, partf.cipc en la claboraci6n ele le
yes agrarias, conocedor de la si 1 uaci6n del país y de 

sus problemas -ya que estuvo activo en las filas del

Gobicrno de Calles-, aporta al Parlielo el an51isis de 

las situad ones sociales y ccon6md.cas. González Luna 

aporta al Partido el enfoque fiJosÓfico y Lm juicio -
moral acerca de la realidad rncx.icana; pues partiendo 

de dos conceptos: Patria y Eslétdo, hace hincapié en -

la neP-esi.dad de su pensamiento que revalorice el bien 

comCm, la moral política 7 las re lac:iones en trc polí-

tica y ciencia, y entre política y democracia. 

Tenemos tres elcmen tos 

la ideología de Acci6n Nacional: 

con los principios de la doctrina 

característicos de

una idenli ficaci6n

social ele la Igle-

sía Cat61ica; una teoría del estado y la democracia -

-basada en la realización de valores individuales- y

una concepcioo moralista del papel de la opos:ici6n en 

la vida democr~t:ica del país 

Dos supuestos axiol6gicos constituyen la -

base del edificio ideol6g.ico del Partido; la dignidad 
de la persona humana, como principio y fundamento de

la sociedad, y el bien com(in, como finalidad del Est~ 

do. La dignidad de la persona humana y el bien comCm 
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son valores parn1clos, correlacionados entre si, en -

cuan to la primera s6lo logra su plena rea 1.i zaci6n en

e 1 scgtmdo, l.:'1 dignidad de la persona humana signifi, 

ca libertad r rcsponsab:i]jdad para el hombre? en cu<l!! 

to convierte a la persona en Ja (mica dueña de su -
propio destino y en el foüco centro de :imputaci6n de

las consecuencias ele sus actos; pero esta libertad y
responsabi Helad son <la bles a.l hombre en e 1 con texto -

de la sociedad. Por lo cual el b:i en com(m, entendido 

como el conjtmto de condiciones que pcnni ten la libe.! 
tad y promueven Ja respo11sab.i .l:idad del hombre, tienc
como C(ndic:i6n sine qua non, el que exista tm clima -

social en el cua 1 sea pos:i ble e 1 <lesa rrollo de las ca 

pacidaclcs y potencialidades de la persona humana. 

La concepci6n del estado en la ideologJa

del P. A~N., consiste en dclirn:i tar sus funciones a pa,r 

tir del reconocimiento de las libertades individuales 

Postula la necesidad de tm consenso social que parta 

de 1ma consti tuci6n natura] previa a la consti tuci6n

pol!tica, que rija sobre el derecho pos:i tivo. En es

te sentido, el derecho natural, del que se derivan .:..

las libertades ind:i v:idualcs 1 debe estar por encima -

del derecho positivo. De acuerdo con el P.A.N., la -
política gubcmarnen tal re la ti va a los problemas ecluc!: 

tivos y agrados y la intervcnci6n estatals atentan .... 

en contra de la dignidad de la persona humana, el bien 

comCm, las libertades individuales, los derechos de -

la familia y el derecho a .la propiedad. 

Para el P. A.N., dos principios flmdamentan 
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la democracia: la libertad y el derecho a la partici

pación en ]as decisiones políjticas. La naturaleza de 
1 

la democracia consiste en ser! "•. º tm orden político 
1 

de servicio del estado a la r:¡crsona humana y a la co-

mtmidad ••• " (27) cornprcncl~l lamb.i6n tma doctrina po 

lítica fundamental: partí r ~e la libertad del indi vi 
duo y de su rcspc to, para .llegar a "º •• una concien
cia de la tmidad, un credo c mCm y un designio o pro

p6si to de ac U vi<ladcs cormmcs.. • " en todos los ci u

dadanos. 

Para el P.A.N. la lcscncia del sistema de -

partidos es la posibilidad d L01a auténtica represen

taci6n de los di versos sector es sociales, mayori ta
rios y minoritarios, en los rganos del poder. Los -

partidos poH'ticos represen tan las tendencias, convi.s_ 

ciones y programas de los di versos grupos existcntes
m la comtmidad y los esfuerzos organizados de los 

mismos para a lean zar o con se va r el poder, lo cual · -

presupone la existencia de p~sibi lidades objcti vas -

- legales y prtictil:as-; debidamente garantizadas, de

cumplir tales finesº 

1 

Acci6n Nacional, 1 su tcorf a de los part.!, 

dos políticos, resalta aquel~~s aspectos que se corr~ 
laéionan m~s con su posici6n 1en la poiltica nacional, 

o sea los que afectan más di ectamente sus princj~

pios y aspiraciones. Y omite como funci6n de l.ll1 pal"

tido, la de luchar por el poder; enfatiza en cambio -
su papel como critico del gobierno y como formador de 

la conciencia ciudadana. 
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Del libro Los Par U dos Políticos del México 

contempor5neo, transcribimos lo sigu:icn te: "son anti

democr5U cos los s-i slcmas de parliclo Único o de parti 
do oficial soslcnidos poHtica y ccon6micamcntc por -

el Gobiemo~ porque tales partidos son instrumcn los

de tm podc1• totalitario o autocrál:ico y artificios -
que in ten tan nulí ficar o impcc¡lir que se mani. fiestc la 
di vcrsidad de corril'ntc.s ele opinUm que ncccsariamen.:.. 

te existen en toda sociedad. En tma dernocracia 9 ni -

en la tcor!a, ni en la práctica, deben idcnti.ficarse

cl Estado o el Gobierno con tm partido po1:ítico. Por 

eso resulta :inadmisible la existencia de un parti<lo
oficial, que mediante privilegios y con caracterís

ticas :inequívocas ele dependencia administrativa, se -

mantiene en M6x:ico para asegurar la continuidad de un 

grupo en el poder, con los pretextos de la estabili
dad política, de la imprcparac:i6n y subdesarrollo po

litice del pueblo y de la necesidad e~ tma eficacia -
gubcmati va de la que el régimen pretende tener el m2 
nopolio" (28). 

En ccmclusi6n, la ideología del P,A.Nc, ha

sido elaborada a partir de un enfoque moral de la po
lítica, que se caracteriza por la defensa permanente

de valores tmivcrsalcs en identif:icaci6n con los pos
tulados doctrinales de la Iglesia Cat61ica, t3stos, -
en su confron tacioo con la realidad poH ti ca mexicana 

han dado p:ie a que el Partido seleccione ciertos ras

gos de ella y elabore teorías poHticas acerca del e~ 

tado y la democracia, estructurando a su vez su parti, 

cular concepci6n del papel que como partido de oposi-
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ci6n lo ha de caracterizar en el juego de partidos de 

nuestra poli t.i.ca. 

El contenido de la Pla tafonita de Acci6n Na

cional se divide en dos: lo.- lo político, en clondc

se incluye la forma de gob:icmoi poder legisla ti vo1 -

administraci6n de justicia, n1unicipi o y reforma elec

toral. 2o.- lo Social de con tenido ccon6mico: traba 

jo, seguridad social, el campo 1 la vi v:ienda y la 

planeaci6n urbana; y .lo Social de con tenido moral: 

la educaci6n 7 medios de comun:icaci6n social. 

lo.- Parte PoHtica,- a) Forma de gobierno 

M6xieo es tma rcpf.tblica democditica 1 representativa y 
federal. Sabemos que el r6gimcn federal mexicano no

tuvo su origen hist(>rico en una rcalidadf ni en una -

necesidad, sino que es pura ficei6n; pero a esta dis

tancia el pueblo ya no lo discute. Pero este régimen 

no se vive en M6xico, por el contrario se vive lUl -

centralismo absorvcn te que agoia y deb:i.li ta la vida -

de los Estados y ele los nttmicipios. Por eso Acci6n -

Nacional, en su platafonna exige que se eviten las in 

tromisiones indebidas del gobierno federal~ 

b) Poder Legislativo.- En México, tanto el 

congreso federal como los locales, son apéndices de -

los ejecutivos estando al servicio del preddente de

la Rcpabliea y de los goben1adores de los Estados. Y 
nosotros exigimos independencia, Y que se de entrada 
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a la oposici6n tanto en el Congreso Federal como en -
los locales, y se haga lo mismo en el Senado de la R~ 
p(1blica. 

e) Administraci(m de Justicia.- Un gobict"
no que administra, pronta, expccli ta y gratuitamente .:.. 

la justicia es un gran gobierno; pero en M6xico está 

muy corrompida, deja mucho que desear: ni es pronta,

ni expedita, ni es gra luí ta. Por ello en torno a es
tos objetivos están los postulados de la Plataforma ...; 
de Acci6n Naci<mal. 

d) M1mic:i.pio.- El Municipio esUi rnuy lejos 

de ser lo que la Cons l:i tuci 6n proclama; es lo más hu

millado que existe en la estructura política mexicana, 
Por eso Acci6n Nacional se empeña en reivindicar lo -
concerniente al mismo y pide la elccci6n dcmocrt'itica

de sus autoridades y pugna tamb:i 6n por el reconocimie!l 
to constitucional de su competencia para expedir sus
reglamentos mtmicipalcs y de los derechos del mtmici

pio para obtener ingresos fiscales suficientes. 

e) Reforma Electoral.- Es evidente que el

gobiemo impone a todas las autoridades. Lo común es 

el fraude electoral cµ:mquc no haya contrincante. Ped.!, 

mos que se establezcan garantías mínimas para que se

pueda hablar de elecciones. Esas garantías son: pa-
dr6n electoral auténtico; autoridades electorales im

parciales; libertad de propaganda; libertad al ciuda-
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dano para votar; calificaci6n justa y que no sea el -
Colegio Electoral el orgruüsmo calificador. 

20.- Parte Social.- a) Desarrollo:- Este
ocupa tnl lugar primordial en las plataformas poli ti-
cas de los partidos; es la piedra de toque para to-
dos los gobicmos; si lo logran adquieren estabilidad 
y si no, se debilitan y en ambientes democráticos 
caen con mayor o menor estr6pi to. Este desarrollo en 
opini6n del Partido, requiere 1.ma plm1Caci6n ordena-
da: aumento ele la produccHm y de la productividad;
e levaci6n del consumo popular; y tma justa distribu
ci6n del producto nacional en trc quienes in tcrvienen
en el proceso econ6mico, permitiendo la clcvaci6n del 
nivel de vida de los mexicanos. Este desarrollo ha -
de lograrse con la coopcraci6n de los dos sectores: -
el pCtblico y el privado. 

b) Trabajo y seguridad social.- Que se re

forme la Ley Federa 1 del Trabajo para evitar la expl,2 
taci6n del trabajador a domicilio y lograr su incor-
poraOioo al Seguro Social. Que sea efccti vo el sala
rio mínimo, que tengan libertad los trabajadores y no 
haya coacciones políticas sindicales. Que se rees
tructure la administraci6n de justicia laboral en cuan 
to a las Jl.D'ltas de Conciliaci6n y Arbitraje. 

e) El Campo.- El ejido no se ha reglamen-
tado claramente en la legislaci6n y la pequeña propi~ 
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dad no es respetada sino combatida. El ejido debe 
transfonnarsc. Desde el ptmto ele vista ccon6mico es

improducti vo y desde el ptmto de vista político es el 

instrumento estupendo para mmüencr sojuzgados a los

campesinos. Es necesaria la reforma cjidal sobre 11s

tas bases: la parcela cj:i.dal ha de constituir un 

patrimonio familiar, rural, jurídicamente definido y

garan tizo. 

La pequeña propiedad debe ser defendida. 

d) Vivienda y plancaci6n urbana:- Pedimos
eol m5.ximo de recursos ccon6micos hacia la solución -

del problema ele la vivienda y que se realice conforme 

a normas y cspeci ficaciones que hagan prktica la vi
vienda familiar. 

e) La Eciucaci6n.- Esta debe estar a cargo
de todos los mexicanos capaces. Es por tanto absurdo 
el monopolio que al respecto ejerce el gobierno. Que 

los textos sean gratuitos, pero que no los imponga el 

Estado sin la intervcnci6n de los padres de familia.
Así.mismo se pide la re!vrma del Art. Jo. constitucio

nal: que no sea monopolio del gobierno la cnseñanza,
que se reconozca a ]os particulares el derecho de en

señar y el de los padres y maestros a señalar el rum

bo de la enseñanza. 

Uno de los problemas más graves de M~xico -
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es el de la :ignorancia; y no se resolver~ con totali

tarismos, ni con sectarismos, ni con trabas a la ac ti 

vidad educativa de los parl:iculares, sino al contra-

ria, con generosidad y apertura, con faci 1.idades y -
con ayuda econ6m:ica :i.ncl usi ve, cwmdo se haga necesa

rio el esfuerzo de cada mexicano. 

f) Medios de comunicaci6n social:- Procla

ma la neccsi,lad ele que haya libertad real de acceso

ª las fuentes de jnformaci6n; que los medios de clifu
si6n operen al margen de presiones del poder público; 

y que se .revisen las lc}'es sobre la materia a fin de 
promover el manejo libre, responsable, moral y verí
dico de los medios de informacif>n. 

"Acci6n Nacional prqclama que en la base de 
todo está la persona humana; ésta es el <lestinatario
el fin, la raz6n de ser toda la aciiviclad política. 

No es la persona para el Estado, ni es el ciudaclémo -

para el Cobieino, sino al contrario, es el Gobiemo -

para el ciudadano, es el Estado para la persona" (29) 

5.- CREACICN DEL PARTIDO PCT'ULAR SOCIALISTA. 

Este surge en el año de 191;.B~ pero con el -

nombre de Partido Popular, siendo su promotor, crea

dor e impulsor, el Lic. Vicente lombardo Toledano, Se 
proyecta con el deseo de aglutinar a los dispersos _._ 
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grupos de izquierda que en esa época existían y es 

por eso que en enero ele 1947, promueve la creaci6n de 
tm parti<lo, en el simposi um conocido como "la ~lesa Re 

doncla" de lo.e; marxistas mexicanos en que participan:

ª) Grupo r1arxi sta de la Un:i vcrsiclad Obrera, con Vice_!! 
te Lombardo Tolcd<mo, Enr.i.quc Ham:f rcz y Ramí rez 1 Mi
guel ~1cjÍ;> Fcrnfindcz, llumberto Lombardo Toledano, Ro
dolfo Dorantcp,Ca1·men Otero y Gama; b) Partido Comu

nista !'.c:ücano; con Di onisio Encinas, Jorge Femfm-

dez Anaya, I31as ''!anriquc 1 Carlos Sfmchcz C~rdcnas, 

Abe 1 Cabro ra y Pri sd 11 <mo Almague r, Alberto Lumbre-
ras y Estela Jim6ncz Espontla; c) Grupo Marxista "El

Insurgentc": con Jos6 Revuelta~, José Méndez, Luis -
Torres, Moisés Rogeli o lHaz, Eduardo Alonso, .luz Sala

zar, Jes(1s Miranda, Abraham Gut:i6rrcz y José Alvaraclo 
d) Acci6n Socialista Unificada: con Alberto 13rel!'a~ 
tmtz, VafonHn Campa. llcrnán La.borde, Lic. José ~laría 

Suárcz Téllcz, Ing. Manuel Meza y füguel Velasco; -
f) Personas Invitadas: Lic. Narciso Bassols, Lic, -
Víctor Manuel Villaseñor, senador Juan Manuel Elizon
do, Agustín Guzmtin, Francisco de la Garza, Gaudcncio 
Peraza, Gontrán Noble y Hafael Carri. llo. 

Un escritor nos dice que el naciente Parti
do Popular, al fundarse tuvo alglin vicio de origen, -
como la inclusi6n de . elementos completamente ajenos

ª la izquierda rr.exicana, en trc ellos tm ex-ministro -

de Educaci6n en la administraci6n avilacamachista; -

quien no solamente era ajeno a las inquietudes popul..§! 
res, sino que durante su paso por la Secretada de -
Educaci6n se de<lic6 a perseguí r a todos los elementos 
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progresistas, fuera o no marxista su afiliac:i.6n. Sin 

embargo el prestigio de otros mili tan tes hizo conce
bi1• grandes esperanzas a los sectores dispersos (JO) 

Lomban:lo Toledano al pretender agrupar a la 
i zqui.c rda cien tro de un pa rt:i do, busca convertirse en

Hder capaz de conciliar a estos grupos con la polí-
tica oficial, naciendo este partido con la idea de su 

dirigente de apoyar incondicionalmente al movimicnto
gcstado a partir de 1910 y a todas las instituciones
deri vadas de él, como base para la conci liaci6n nacio 
nal. 

Lombardo Toledcu10 dcclar6 en una entrevista 

que se le hizo en 1965, que el Partido Popular "naci6 
después de una serie de actos preparatorios que con

sistieron, principalmente, en la consulta que lleva

mos a cabo los antiguos di rigen tes del movimiento -
obrero de M6x:ico con los elementos de la izquierda y

personas represen ta ti vas del movimiento revoluciona-
río mexicano" (:31). Luego añadi6 que en una mesa r.!:_ 
<landa de marxistas se lleg6 a pensar que era necesa

ria la formaci6n de un partido, indcpcndien te de to-
dos los demás, sin ayuda oficj al y con la oposici6n -

de algllllas autoridades locales y del gobierno nacio
nal. También sostuvo que el partido no naci6 como -

instrumento del proletariado y de la clase obrera, -

sino como partido nacional democrático, antiimperia
lista. 
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El Partido Popular ampli6 sus criterios de

reclutamicnto para dar cabjcln a elementos sociales di 

versos, deb:ido a que cncontrabn crecientes escollos -

para integrar polí bcnmcnic a los grupos de j zquicrda 

en lm s6lo frente. Por ello adopt6 como principio -

organ) zativo la :incoq)nrac:ión de miembros sin distin

ciones jdcolbg:icas ni religiosas, es dcci r, que el -

partido no busc6 en s\1 crcac:i6n el respaldo de tma S_2 

la clase ni la incorporac:i6n global de tm sector de-
termj nado (32), 

Esta amalgama de la composicHm del Partido 
Popular inquieta a Lombardo Toledano, quien manifies

ta que "los par.ti dos poli licos se clasi f:i.cém por los

in te reses de la e la se soc:i a 1 a .la que si rvcn, siendo

todos los clemtis aspectos sectmdarios: por eso, no pu!:. 

den existir partidos que defiendan, al mismo tiempo,-

ª dos o varias clases sociales, ya que los intereses de 
estos son antag6nicos" (33). En conseeucncia, al -

ap,rupar en su seno el Partido Popular a elementos hc

terog~ncos, el Lic. Lombardo busca superar esta con
tradicci6n afirmando que es H'.ci lo que todas las fue.!: 

zas que tienen algtmos objetivos comimes se tman en -

un momento de la historia, <nm cuando discrepen en su 

filoso fía social, e inclusive en sus metas ulteriores 
de ear~ctcr hist6rico, 

El Partido Popular aparece con la imagen de 

ser tm partido m~s democrfitico, m~s populista y ex--
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plicitamente ant:i.:i.mpcrialista, cuya meta es evitar tm 
retroceso en los logros revolucionarios, que se ven -
amenazados por la derecha; además intenta proyectar -
tma ideología radical frente a los clem5s grupos soci~ 
listas; no aceptando s:in embargo 6stos integrantes al 
Partido Popular, bajo la política centralizada de l.om 
bardo Toledano. 

El Presidente ~Hguel Alem5.n, no se opone a
la existencia del Partido Popular, a pesar de que la
tendencia de este presidente era eliminar a los gru
pos extremistas, disconformes con la política oficial. 
Pero todo porque este partido no le representa nin~ 
na am<maza, ni tampoco le reconoce ningtma fuerza y -

en consecuencia le niega toda colaboración con el Go

bierno y lo relega a tm Ctltimo lugar como partido na
cional electoral. 

Así se cxpksaba Bassols al hablar de la 
fl.llldaci6n del Partido Popular y de la necesidad de 
eliminar las diferencias personales, sobre todo de 
aquellos que en alguna oportunidad habían chocado con 

lombardo Toledano, En noviembre <le 19/¡.7, al hablar -
de las Bases del Programa del Partido Popular, puntu~ 
lizaba; "El programa concreto, militante, tendr~ es
tos tres aspectos ftmdamentales: "Porque es un parti 
do que va a englobar las mejores clases de M~xico, no 
de millonarios y ladrones, sino de los mejores ciuda
danos, deberá basarse primero en \.ma fonnulaci6n co-
rrecta de la soluci6n integral, justa, salvadora de -
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M~xico, del gran no resuelto programa ele la tierra; -
es tm partido en que est~n aquí. los apremios y las -

ansias de los campesinos de M6x:ico y sin ellos nada -

puede construirse. Si nos hemos pueslo bajo la som

bra de Hidalgo, aquí csH la soinbra de Morclos, que -
supo entender las ru1si.as del pueblo en materia de tie 

rra ••• 

"En seglmdo lugar habr~ que luchar y en es-; 

to sil que se cuenta con la más completa adhesi6n en -

la conciencia del pueblo, por una polÍtica econ6mica

y social, que no se base en la multiplicaci6n del nú

mero de millonarios, sino en mejores condiciones de -

vida rlel pueblo. Una poH lica que se base en una efi 

caz y defensiva economía; que organice el sistema de

precias, que no sea en el capitalismo el paralelo de

lo que fuera ]a jornada de ll¡ horas con niños de ocho 
años, No es ut6pieo tratar de sacar al pueblo de lUla 

si tuaci6n que es una vergüenza nacional. Un desarro

llo ec6n6mico condicionado a los intereses de los ciu 
dadanos de México, 

"El tercer punto se basará en los dos ante

riores y serA luchar por una industrializaci6n autl!n

tica y efectiva, para la consolidaci6n de la economía 

pero que este desarrollo no se haga en detrimento de

los mexic;:anos. Es posible compaginar dentro del cap.!_ 

talismo ambas cosas. Es lU1 problema de ciudadanía y
de voluntad de conquistar esos beneficios. Estos 

tres puntos serán la base del programa del Partido 

Popular" (3[¡). 
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El Partido Popular luego sufri6 L111a escisi6n 

en sus filas, separándose algtmos de sus miembros -

mSs prestigiados; debido a la accptací6n de tmas cu

rules que ]es conccd:icron en Ja C1imara de Diputados y 

que fueron considcmdas como tma dádiva del gobierno. 

Como part:ido político nacional, tuvo actua 

ci6n en las elecciones presid~ncialcs de 1952 y 1958, 
e h:i zo frecuentes declaraciones sobre los problemas -

que aquejaban al pa1s en osa 6poca; llegando a lanza! 

~e duros ataque en contra de la burguesía nacional, -

acusándola de que aprovechaba el poder para hacer ne

gocios ilícitos, 

Scgtmda etapa del Partido: Popular Socia-

lista. 

En su IX Consejo del Partido, que se llev6-

a cabo en el año de 1955, incorporándose a sus objetj. 

vos el Socialismo, adoptando la filosofía del materi! 

Hsmo dialéctico, adquiriendo una fi losof!a más defi

nida. 

A partir de esta época tiende a manifestar

explícitamente un mayor radicalismo }' adopta el mal'-

xismo-leninismo como guía oficial, introduciendo el -
concepto de Democracia Popular como lll1 nuevo princi--



pio y por est-a razón se di rige a la incorporaci6n 
de obrero.e:;, campesinos y elementos de izquierda. 

1C6 

Recordemos que el anterior Partido Popular 
había incorporado a grupos sin ideología definida, y 

ahora con la orientación socialista que se le daba en 
qué medida iba a mantener su identidad con el nuevo -

Partido: la solución fue ºintentrufa con la formación 
de tm "Frente Nacional" considerado como tm anexo del

Partido, en donde pueden concurrir las clases y los -

grupos que se proponen alcanzar fines generales como

la democracia, el desarrollo y e 1 nn t:i.impcrialismo, -

conceptos todos tm bm to ambiguos y abstractos. 

Con esta doble representación, el Partido -
Popular Social:i sta, busca ejercer tma presión más de

cisiva que le permita el control de los ·grupos de i~ 

1quierda, y al mismo t;:empo~ seguir controlando a 
aquellos sectores incorporados con an terioridad 9 al -

agregado socialista. 

La integración de elementos de la burguesía 
nacional, se justifica dentro del Partido Popular So
cialista, a través de su anexo el Frente Nacional, lo 

que permite un amplio margen de participaci6n a di-
versos elementos sociales; y este cambio operado fu~
más táctico que estrat6g:ico, ya que los objetivos po

líticos buscados para convertirse el Partido en grupo 
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de presi6n con respecto al Estado, permanecen intac-
tos a trav~s de su transformaci6n. 

Uno de los tc6ricos de este Partido, Carlos 

Sánchez Cárdenas, que fué diputado federal en 1967 y

expulsado en el afio siguiente, sintéticamente expuso
la declaraci6n de principios del Partido Popular So-

cialista en la sigui en te manera: 

Primer pdncipio: la inevi tabilidad de la -
revoluci6n. 

Scgtmdo principio: la lucha de clases y la

sociedad sin clases. 

Tercer principio: la popularidad de vías ha 
cia el socialismo. 

Cuarto principio: el internacionalismo prol 
!etario. 

Quinto principio: la alianza de los obreros 
con los campesinos; la acción conjunta. con las demás
capas medias oprimidas de la población. 

Sexto principio: sólo el partido del prole
tariado, como direcci6n, organización y conciencia, ~ 
será capaz de dirigir la revolución hacia el socialis 

mo. 
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Séptimo principio: la paz justa entre los -

pueblos y entre los hombres. 

Octavo pr.inci.pio: la coexistencia pacífica
entre países con diferentes sistemas sociales y econ6 

micos, 

Noveno princ1p:io: el derecho de auto<letenni 

naci6n de los pueblos y la no intervcnci6n de tmos -
países en los asuntos internos de otros. 

Décimo principio: la igualdad esencial en-

tre los hombres, la inexistencia de razas superiores
y razas inferiores, de hombres destinados a explotar
a sus semejantes y hombres condenados a ser explota-

dos, 

Mcimo primer principio: la universalidad - · 

de las ideas. 

Décimo segundo principio: la democracia na

cional revolucionaria, la democracia del pueblo, el -
socialismo y el comunismo. 

El Partido no ha podido superar las diver-~ 

gencias personales de sus miembros, ni el oporttn1.ismo 
de algunos de ellos, y otros factores, moti vos estos

que han originado la separación de muchos de sus miem 
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bros y algimos de ellos de los más valiosos y destac!!; 
dos como Enrique Ramírcz y Ram:í.rez y Vicente Fuentes

ílíaz, que se cambiaron al P.H.I., la separacilin del -
Lic. 13assols y su grupo, V:illascñor, S5nchez C(irdcnas 

y otros; y (11timamtcnte la muerte de su fundador Vi-
centc lombardo Tolcdnno, han contribuido al debilita
miento --lcl mismo Partido Popular Socialista. 

La estructura organiza ti va del Partido es -

vertical, estableciéndose la siguiente jcrarquizaci6n 
de 6rganos: a) la Lmidad local; b) la asamblea de -

unidades en cada municipalidad; e) la asamblea de -
tmidadcs en cada Estado o Tcrri torio y en el Distrito 
Federal; d) la asamblea de la Naci6n. La Asamblea -
Nacional reproscnta la suprema autoridad del Particlo
y es la que elige al Comí t6 Central del Partido su 6,r 
gano cjccuti vo, Este designa por' su parte a la Di
recci6n Nacional Ejccuti va, la que se compone de nue

ve Secretarios: El Secretario General, Organizaci6n, 
de AsLmtos Sindicales, de Asuntos Campesinos, de Rel!!; 
ciones Exteriores, de Educaci6n Política, de Informa

ci6n , de AsLmtos Electorales y de Finanzas. 

El Partido Popular Socialista, considera -
que la característica común de los grupos de izquier

da, a diferencia suya, consiste en que éstos estffii 

entregados al servicio de los velados intereses de la 

reacci6n o del imperialismo, entre otras acusaciones

y críticas que les hace. Justificando a su vez, a lo 
largo de su historia, el fracaso de su intento de tmi 
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ficar a la .izquierda mcxjcana, a partir de las carac

terísticas y acusaciones que atribuye a esa izquerda

extcrior. 

Por lo tanto, el Partido maneja la necesi-
dad de pactar con los elementos progresistas dentro -

del gobiemo y fuera de 61s con objeto de .influir cn

el sistema, constituyfuidosc entonces en grupos de 

presi6n; cxp.licfinclose con esto el apoyo que ha prest!!; 

do a los di versos candida los prcsülcncialcs. 

Lombardo Toledano, fundador y guía del Par
tido, es quien da la línea a seguir dentro del mismo

Partido, en raz6n a sus intereses personales; siendo

así que sus ten ta una ideología moderada o radical en

la política, de acuerdo a la participaci6n que le -

conceden los presiden tes en tumo. Por ello, las dos 

facetas del Partido: la radical y la moderada, se ex

plican por un mismo deseo del líder e :i.de6logo, 

quien in ten ta represen ta r tma fuerza que le permita -

recobrar la posici6n poH ti ca que había logrado duran 

te el gob:i emo del general Cárdenas, 

En general tanto el Partido Popular como -;

cuando se transforma en Popular Socialista, varían 
sus posiciones ideol6gicas de acuerdo al reconocimien 

to o no, de aceptaci6n o de rechazo, del mandatario -
presidencial en tumo. 



111 

El Partido Popular Socia lista sus ten ta inv~ 
riablemente que, para el desarrollo inten10 del país, 
no es indispensable tmn transformac:i6n revolucionaria 

violenta, sino que por el contrario las transformaci_2 
nes reformistas, a(m las iniciadas desde el poder, ,__ 

pueden lograr cambios estructurales tan importantes y 

significa ti vos como los que se alcanzan a través de -
revoluciones violentas. (35) l~sta pos.ic:i6n moderada 

es tma "nueva" considerac:i 6n (moderada) dentro de la

t6nica de la izquierda, por lo que no es extraño que

durante el régimen de L6pcz Mateas, calj fique a las -

huelgas ferrocarrileras y del magis tcrio, ele anarqui,!! 
tas y oportunistas. 

El Partí do considera a la Rcvolt1ci6n Méxica 

na, como una transici6n 16gica para el desarrollo -
hist6rico gradual, a pesar de que l!sta cristaliz6 al

final · en una rcvoluci 6n democrático-burguesa, consi
derando que debe ser apoyada por el proletariado, 
"porque el capitalismo es tm paso hacia el socialis
mo", adcm~s que este desarrollo capitalista, favorece 

al Pr<>pfo proletariado a largo plazo, porque lo forta 
lece como clase social. 

Desde antes de la creaci6n del Partido Pop~ 
lar y despu6s de su transformaci6n en Partido Popular 
Socialista, Lombardo no s6lo acepta, sino que también 
se liga a esta revoluci6n democrático-burguesa, enco~ 

trando en ella tanto la legi timaci6n del nacimiento -
del Partido, como la de su propio activismo político 
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al que justifica adoptando como bandera: el cumpli-
miento de los anhelos populares dentro de la política 

nacional. 

El Partido destaco como p~incipal preocupa
ci6n, las reivindicacj emes obreras a di fcrencia de las 
campesinas, debido a que considera que la poHtlca -
oficial asume a partir ~le .la Hcvolución Mexicana, la

preocupaci6n de irntcgra r un su seno al sector carnpesi_ 
no. Además por que de acuerdo a su conccpci6n marxi!! 
ta, es la (mica y auténtica fuerza revolucionaria, de 

obreros, ya que el sector campesino no representa -
m~s que una variable complementaria y dependiente del 

proletariado en la concepci6n l"Cvoluc:ionaria ortodo-

xa. 

I..os di fe rentes regímenes presidenciales han 

incorporado muchas proposiciones que el Partido había 

planteado, y así tenemos: en el regirnen del presiden
te Ruíz Cortines se da igualdad política a la mujer;

con L6pez Mateas la repartici6n de utilidades, la -
creaci6n del j mpuesto (mico, la nacionalizaci6n de la 
industria eH~ctrica; y con Díaz Ordftz la tmificaci6n

de los sistemas educa ti vos; el voto a los j6venes a-
los 18 años de edad. 

6.- CREACION DEJ~ PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLlCHN 
MEXICANA. 

Para llegar a la formaci6n de este Partido, 
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\m pequeño grupo de veteranos de la lucha armada de -
1910, encabezado por el genera] y senador Jacinto B.
Treviño y por el general Juan Barragfm, se organiza

ron, adoptando el nombre de "Asociación Pol:ítica y 5~ 

cial Revolucionaria Hombres de Ja Rcvoluci.6n", para -

participar en la lucha político. 

Nace este Part:i do en medio de la corriente

de reacciones surgidas en el país, an~·e el 'intenso -
centralismo prevaleciente durante el rl!gimen del pre

sidente Miguel Alcm~. Pero obtiene su reconocimien
to oficial el día 28 de febrero de 1954, a pesar de ... 

su difícil si tuaci6n por las exigencias legales que -
tenían que cubrir, debido al reducido nlirnero de miem
bros con que contaba. 

Siendo presiden te de la República don Adol
fo Ruiz Cortincz, fué cuando se le registro oficial

mente, relacionando este hecho, con el de que el pro

pio Ruiz Cortinez inició su carrera poHtica, apoya

do por Carranza, para en seguida, siendo ya oficial,
permanecer dentro del estado mayor del general Jacin
to B. Treviño. Fué su secretario particular y cuan
do el general Trcvino fue titular de la Secretaría de 
Industria y Comercio y Trabajo, el señor Ruiz Corti-

nes siguió siendo su secretario particular, mante
niendo contacto por mucho tiempo despu6s. 

Quienes integraron este nuevo Partido, fue-
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ron personas provenientes del movimicn to revoluciona

rio de EHO, teniendo miembros des tacados como a los

dos hermanos de Don Frand seo I. Madc ro. En su mayo

ría eran mili tares que se vieron precisados a separa!: 
se del Partido Hevolucionario Institucional, al menos 

aparentemente, con la final:i dad de lograr posiciones
poHticas. Desde su surgimiento, la part:i.cipaci6n ~ 
real del Partido Auténtico de la Revoluci6n Mexicana, 

fue muy reducida, como lo es el nfüncro de sus miem-

bros. 

Según las características que presenta, el

Partido Auténtico de la Rcvoluci6n Mexicana, más que

partido político, se le puede definir como un grupo -
de interés, Y por más esfuerzos cp1e ha hecho en las

distintas contiendas electorales, su actividad ha si

do muy reducida. 

No ha participado en las campañas preside!!, 
ciales con candidato propio como lo han hecho los 

otros partidos, (micamcnte se ha concretado a apoyar
al candidato oficial, esto es, al del Partido Revolu
cionario Insti tuci.onal. Y por otra parte, dos de 
sus máximas figuras, han ocupado puestos dentro del
gobiemo, como han sido el general Jacinto B. Treviño 
en la dirección de Puertos Libres; y el general RaCtl

Madero, gobemador de Coahuila. 

En la composici6n del Consejo Supremo, que

es la máxima autoridad dentro del Partido, éste esta-
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blecc que el 6rgano ejecutivo ha de ser "integrado ........ 
preferentemente por hombres ele la Revoluci6n hasta la 
total extinci6n de los mismos" (36). En este senti
do el Partido asume una tendencia a la desaparici6n -
política. 

El Partido aparece así, como lU1 grupo de i~ 
ter~s minoritario, que pretende la rei vindicaci6n del 
reconocimiento para un reduci.'dn n6mcro de mili tares
revolucionari.os que se vieron marginalizados de la -
estructura organiza ti va del partido oficial. Este 

• Partido pretende proyectar la imagen de ser el Cmico
sustentador de los valores originales y aúténticos de 
la Revoluci6n Mexicana. 
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CAPITULO III 

PLURIPARTJDISMO EN MEXICO, 

l.- Existencia legal de los Partidos Políticos. 

Su inexistencia te6rico-practica, 

2.- Grupos de Presi(>n: su Poder. Su ilegalidad, 

4.- Fortalecimiento al Pludpartidi.c;mo. 

Fortalecimiento Constitucional. Artículos 34, 35, 
36, 54 y 63. 

Fortalecimiento legal: ley Electoral Federal. 

Representaci6n proporcional. 

Representaci6n política. 

NOTAS.-



122 

CAPITULú III 

1.- Existencia legal de los Partidos Políticos. 

Su existencia te6rico-prftct:i.ca. 

2.- Grupos de Prcsi6n: su Poder, su ilegalidad. 

3.- Fortalecimiento al Pluripartidismo. 
Fortalecimiento Constitucional. Artículos: 34 
35, 36, 54 y 63. 

Fortalecimiento legal: ley Electoral Federal 

Representaci6n proporcional 

Representaci6n Política. 

1.- EXISTENCIA IEGAL DE LOS PARTIDOS POUT,! 
COS.- Debemos considerar que legalmente nuestro país 
se encuentra dentro del marco del Pluripartidismo, ya 
que como hemos enunciado en capítulo anterior, actC1an 
y vi ven como partidos nacionales: El Partido Revolu
cionario Institucional, el Partido Acci6n Nacional, -
el Partido Popular Socialista y el Partido Aut&ltico
de la Revoluci6n Mexicana; siendo la tipología del ....,:.. 
pluripartidismo de tres en adelante. 

' Sin embargo manifestamos, que estos parti~ 
dos políticos reconocidos como legales, no cumpl~n s~ 
tisfactoriamente con los requisitos que la ley y la -
dootrina exigen para poder considerarlos como tales.-
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Y al respecto debemos partir del análisis del concep
to de partido que en este mismo trabajo hemos asenta
do, o sea: a) organizaci6n; b) doctrina; e) base -
social; d) fu1imus de conquistar el poder. 

En cuanto al ¡wimer elemento o sea a la Ol"

ganizacHm el Partido Revolucionario Jnst:i tucional, -
cuenta con ella, mmque en forma pr5ctica y de costum 
bres no siempre escritas, parte de arriba hacia abajo 
de un 6rgano ejecutivo que es el Comité Ejecutivo Na
cional, luego el Comi t6 Estatal, para después venir -
el Comité Distri tal y dependiendo de éste el mtmici
pal y los com:i tés secciona les. 

También los otros tres restantes partidos,
de algl.ma manera cumplen con estar mínimamente organ,i 
zados, en concordancia con lo establecido por la ley
Electora l Federal. 

La misma ley establece como requisito obli
gatorio el lineamiento idQol6gico, o sea la doctrina, 
pero s6lo tres de los cuatro partidos como son el 
P.R.I., PA.A.N. y P.P.S., cumplen con lo mismo, y el 
P.A.R.M., de lllla manera vaga, aunque en la actividad
politica nunca la pongan en práctica. 

El origen o nacimiento de los partidos pol! 
ticos nacionales, fu~ distinto en cada tmo de ellos.-
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Y al respecto debernos partir del análisis del concep
to de partido que en este mismo trabajo hemos asenta
do, o sea: a) organizaci6n; b) doctrina; c) base -
social; d) fu1imus de conquistar el poder. 

En cuanto al primer elemento o sea a la or
ganizaci(m el Partido Revolucionario Tnst:i tucional, -
cuenta con ella, aunque en forma prfi.ct:ica y de costu.!!! 
bres no siempre cscr:i tas, parte ele arriba hacia abajo 
de \Ul 6rgano ejecutivo que es el Comité Ejecutivo Na
cional, luego el Comit6 Estatal, para después venir -
el Com:it~ Distri tal y dependiendo <le ~ste el mllllici-
pal y los comit6s seccionales. 

También los otros tres restantes partidos,
de alguna manera cumplen con estar mínimamente organi, 
zados, en concordancia con lo establecido por la l.ey
Elec toral Federal. 

La misma ley establece corno requisito obli
gatorio el lineamiento id~ol6gico, o sea la doctrina, 
pero sólo tres de los cuatro partidos como son el 
P.R.I., PA.A.N. y P.P.S., cumplen con lo mismo, y el 
P.A.R.M., de tma manera vaga, aunque en la actividad
política nl.ll1ca la pongan en pr~ctica, 

El origen o nacimiento de los partidos poU 
ticos nacionales, fu~ distinto en cada uno de ellos.-
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En lo que se refiere al Partido Revolucionario Insti:. 
tucional, tuvo tlll origen exterior y desde arriba, 
pues por la voltmtacl personal de un Presidente de la
RepCiblica se consti tuy6. Claro esHí que cont6 para -
ello con la aprobaciCin y aclhcsi6n de todos los grupos 

organizaciones y partidos que existían en esa época,
y a lo largo de su vida poH tic a ha contado siempre -
con tma base social s61ida que la consti tuycn tres -
sectores que se denomina: obrero, agrario y popular. 

Estos tres factores constituyen lo que JA¡ ...... 

verger llama "la armaz6n de los partidos", pues aquí
los miembros se integran en tm marco institucional, -
en tma annaz6n m~s o menos compleja. Estos sectores
consti tuyen el marco general de la actividad de los -
miembros, la forma impuesta a su solidaridad y disci
plina. 

El sector obrero comprende a algtmos sindi
catos de carácter regional y nacional, que agremian a 

buen nCuncro de ciudad<mos y que en ciertaforma los h~ 
ccn ingresar a este partido. Y este sector obrero -
tiene representaci6n dentro de los 6rganos directivos 
nacionales del mismo partido. 

El sector agrario o campesino, es otra de -
las bases con que cuenta el partido y abarca a los -
ejidatarios y gente del campo que se ha integrado en
el organismo conocido como Confederaci6n Nacional Cam 
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pesina, siendo ési.-a la que maJ1tiene lazos estrechos -

con el partido, pasando a ser parte integran te en su

Comi t~ Ejecutivo Nacional y teniendo puestos de d:i.rec 

ci6n. 

El sector popular es el más heterogéneo y !. 

por exclusi6n, considera a todos aquellos ci ucladanos

que no pertenecen a los do.s scc to res antes menciona

dos, y que csH.n afiliados a ln Con fetlcraci6n Nacional 

de Organizaciones Populares, organismo 6slc que como 

los referidos, tambi6n Uenc reprcscntac:i6n y puestos 
ejecutivos dcni. ro ele] Cond M Ejecutivo Nacional del -

partido. 

En lo que respecta al Partido Acci6n Nacio

nal, finc6 su respaldo y base en los grupos de ciuda
danos cat6licos y burgueses de su ~poca, asi. como en

algunos revolucionarios que se sintieron dcfraudados

al no alcanzar una posici6n poHtica personal. Se 
apoy6 en Lll1 sistema de masas y no en grupos especi.fi

camente determinados y organizados. Es dif!ci 1 ase

verar que cantidad de m:i.embros act:i. vos o registrados

tiene en la actualidad, porque es muy variante el te!: 

m6metro electoral para poder <letcnninar si en raz6n -

a ello es como cuenta de afiliados. De cualquier mro

nera y con estricto apego a la realidad, jam~s ha 11!; 

gado a contar con t01a verdadera base, que lo dcmues-

tre en las urnas electorales, ya que la votaci6n que

en términos generales ha obtenido es mínima, en rela-
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ci6n a la ciudadanía. del país¡ atn1que C1ltimamente en

el Distrito Federal alcanz6 casi el 40 % y algo más -

del 10~~ en todo el país. 

Al referimos al Partido Popular Socialista, 
nos cncontra111os que su constituci.6n parti6 de algtmos 
di versos grupos que HC llamaban de i zquic rda y que en 

su affu-1 por congregar a todos CS(JS grupos dispersos -

en llll partido político, dieron como resultado el orí.

gen de este partido. Su nacimicn to es con una base

tm tanto s61ida; pero a medida que ha transcurrido la 
vida política, este partido ha ido en decadencia, or,i 

ginado todo ello por las pugnas entre los miembros, -

por las disidencias ele ellos, por las expulsiones y -
tambi~n por las ambiciones que han conclu1.clo en r'C$

qucbrajamiento de su base. Y por no haber podido nu!! 

ca agrupar a los verdaderos grupos de :izquic rda y le

jos de llegar a LU1 entendimiento con ellos, se han --

lanzado 1 ataques que h<m dallo como resultado la dis

minuci6n de sus miembros. Creernos que actualmente cs

muy difícil que cuente con el número de afiliados 

que exige la ley, para los partidos politicos. 

Del Partido Aut&itico de la Revoluci6n Me-

xicana, s6lo se tiene conocimiento que éste se form6-

por la gratitud personal de un presidente de la Repú

blica, hacia el general Jacinto B. Treviño. Y por 

tal motivo, no le import6 que tuviera tma base que lo 
respaldara y que lo hiciera aparecer ante la vida P2 
lítica nacional, como verdadero partido político. En 
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la realidad creemos tambi6n, que no cumple con el re
quisito legal de la afiliaci6n. 

L1 Ley E lec toral Federal, reglamentaria de 
la Consti tuci6n Pol! tica, en su capítulo de la "Cons
ti tuci6n de los Partidos PoHticos ", establece en -

la fracci6n I del a rHcu lo 23, exprcsamen te el nCnnero 
de afil:i ados ccm que debe contar tm partido poHtico, 
para que sea consti t:uíclo y registrado como tal, y la
forma en que estos afiliados deben estar distribuidos 
en las on tidades federa ti vas. Ahora bien, basados e! 
e lusi vamcn te en los resultados de las elecciones Ctlti -
mas, y aseverando que no todos los votantes estful af,i 
liados a los partidos por quienes emitieron su voto,
podemos concluir que s6lo el Partido Revolucionario ~ 
Institucional, llena este requisito legal. Y quizá -
aun cuando existe duda, el Partido AccHm. Nacional, -
tambi~n lo cumpla; con la sal vedad de que no todos .;._ 
los votos obtenidos corresponden a sus afiliados, ªU!! 
que desde luego esto ocurre en todo el mundo: hay -
simpatizantes. Pero los cuatro partidos políticos -
que mencionamos, s! cumplen con el otro requisito l~ 
gal de encontrarse regüitra·los ante Notario PCtblico. 

Desde su fl.D'ldaci6n que lo fCie en el año de-
1929, el Partido Revolucionario Institucional, no ha 
perdido nunca una elecci6n para presidente de la Re~ 
pCtblica, para gobernador o para senador, siempre ha -
pretendido y lo ha conseguido, mantenerse en el poder 
Sin embargo, los tres partidos restantes, ni remota.._ 
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mente han tenido siquiera posibilidades de llegar a -
obtener el poder. Los partidos de oposici6n al Parti 
do Revolucionario Institucional (P.R.I.), han careci: 

do de la fuerza real e institucional para ganar uno -
s6lo de esos puestos, o para obligar pad.fica e insti 
tucionalmente a que sean reconocidos sus tritmfos; 
aunque en las campru1as presidenciales del general 
Juan Andrcw Almaz~n y del general Miguel llcn-r1quez 
Guzm~, hubo gran violencia, y si el primero prcsumi 
blemcnte obtuvo el tritmfo, no se le rcconoci6 y esto 

origin6 un grave desorden y violencia; pero ambos ºº.!! 
tendientes no fueron candidatos de ninguno de los Pª.!: 
tidos legalmente registrados a que nos estamos refi-
riendo, 

De lo anterior deducimos que s6lo el Parti
do Revolucionario Insti tuciona 1, re Cm e los rcquisi tos 
que hemos establecido, para considerarlo como partido 
político; pues el Partido Acci6n Nacional, el Partido 
Popular Socialista y el Partido Aut6ntico de la Revo
luci6n Mexicana, carecen de esa base que los apoye y

de ese ~imus por consquistar el poder. 

Si hemos dicho que legalmente existe el pl~ 
ripartidismo en MtJxico, lo estamos estableciendo s6lo 
en funci6n de que los cuatro partidos: P.R.I., P.A.N. 
P.P.S. y P.A.R.M., se encuentran registrados bajo el 
rubro de partidos políticos, ante la Secretaria de -
Gobeniaci6n, como lo establece la Ley Electoral Fede
ral; sin que esto quiera decir que en la vida políti-
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ca pr~ctica y te6rica, vi van la pleni'tud de lo que es 

en realidad tm partido poli tico. 

l.os partidos de oposici6n al P. R. I., dice -
GonHlez Casanova, "s6lo han llegado en realidad a -
constituir grupos de presi6n, m~s o menos numerosos,

cuyos dirigentes tienen plena conciencia de que en -
el momento de lanzarse a tma clccci6n ele gobemador,

senador o presidente de la rcpCtblica, están avocados
ª perderla. Si se lanzan en esas circunstancias ex-
trañas, es porque la lucha política y el fracaso pre
visto, les penni te obtener en cambio algtmas plazas -
de diputados o presidentes mtmicipales -cosa relativ!!_ 
mente reciente-, y sobre todo, la consideraci6n del -

gobíemo hacia el grupo dirigente, consideraci6n que
se manifiesta en forma de contratos, prestaciones o -
servicios" ( 1) 

Haciendo LU1a referencia a Duverger, en lo -
que se relaciona a partidos de cuadros y partidos de

masas, creemos encontrar cierta similitud con nues--

tros partidos políticos. Los partidos de cuadros 

tienden a retmir a notables; import5ndoles m~s la ca

lidad que la cantidad, buscando a estos notables, bien 

por su prestigio que confiere una influencia moral, o 
bien por su fortuna, que permite ayudar a cubrir los

gastos de campañas electorales. Los partidos de ma-
sas se dirigen a toda la ciudadanía en general, ins-

cribiendo a mayor número de electores en los parti-

dos, a efecto de que con su respaldo se paguen los --
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gastos electorales e influir en la votaci6n directa. 

Nuestros partidos políticos han tenido en -
su seno a notables para que les fimmc:i.cn sus campa
ñas y dem!is gastos e lec torales y esos notables han s,i 
do: el gobierno federal, porque todos comentan que -
es él quien subsidia ccon6micamen te a los cuatro par
tidos. Y son partidos de masas porque recurren 
siempre en épocas de clecc:ioncs, a toda la ciudadanía 
del país, y porque tambi6n nuestras leyes exigen la -
membrecía, la afiliaci6n, como requisito sine qua -
non para su existencia legal. 

Pero en el contexto de estos dos cl~sicos -
tipos de partidos no se -ajustan estrictamente los -
nuestros, s6lo los mencionamos a guisa de similitud,
mas no de verdadero encuadramiento confonne correspo~ 
de a estos dos modelos europeos de partidos de cua~ 
dros y de masas. 

Podemos afinnar que en lll1 país donde existen 
verdaderos partidos políticos contribuyen a integrar
un sistema de partidos, que se caracterizan por su -
participación efectiva en la lucha electoral, logran
do obtener · representaci6n ante las Cámaras o ante -
el Poder Ejecutivo. 

El sistema de partidos es lll1 elemento esen 
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cial de las instituciones poHticas de tm país: tiene 
tanta importancia como los 6rganos oficiales del Esta 
do establecidos por la Cons ti tuci6n PoH tica. 

Concretando de lo expuesto, enfatizamos que: 
organi.zaci6n, doctrina, base socia 1 y t'uümus por con

quistar el poder, solamcn le aparecen en el Partido R~ 

volucionario Institucional, y en lo que se refiere a

las tres reshmtes llamadc>s partidos políticos, tie

nen una orgruüzacHm y doctrina, pero carecen de esa
base ciudadana que los caracteriza como partidos de -¡ 

cuadros o de masas, y tambi~n carecen del án.imus por
conquistar el poder, porque a sabiendas ele no tener -
posibilidades por conquistarlo, no despliegan mayor -

actividad para conseguirlo, conformándose con su si-

tuaci6n irrcgula1' de aparecer en la vida política co ... 
mo apfuldices del partido rnayori tario en el poder. 

la fuerza exigua de los llamados partidos

de oposici6n, o mejor dicho la fuerza exigua de tm -

sistema de partidos en M6xico, se percibe con clari
dad al ver la proporci6n de votos que logran regís-~ 
trar los candi da tos a la Presidencia de la RepCtblica, 

siendo esto tm indicador de la ausencia del sistema -
de partidos. 

Es que no se cuenta con tma afiliaci6n efe~ 
tiva de la ciudadanía en nuestro país, pues el mejor
modo de descubrir la afiliaci6n poH.tica de tm indi vi 
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duo, consiste m~s que en buscar el partido al que pe! 
tenece, o a la ideología que sustenta, en hallar su -
parentesco, lugar de origen o cercanía con tm jefe; -
h~blase así todavía de cardenistas, av:i.lacamachistas, 
alemanistas, ruizcortinistas, de l.opczmateístas y de
diazordacistas (2). 

Los partidos políticos de oposici6n, alcan
zan tma afiliaci6n mucho menor que las agrupaciones -
de trabajadores, y s6lo el P.R.I., es la excepci6n, -
ya que afilia y rcafilia a ciudadanos y marca en oca
siones una cifra exccsi va que no corresponde al nCtme
ro de votos alcanzados en lll1 evento electoral detel."-
minado. En realidad nuestros partidos politicos no
se pueden medir por sus afiliados. Lo que dcmuestra
que no hay partidos de masas como se pretende en Mé
xico; lo que si hay son polítá.cos y simpatizantes; y
los partidos s6los no movilizan a la ciudadanía, pues 

,9uien esto hace es el gobdcmo y los grupos c¡ue en al 
gl.Ula forma controlan el poder. 

los ciudadanos no organizan ni controlan, -
ni mucho menos subsidian o sostienen con sus cuotas
ª los partidos poHticos, como debería de correspon
der, siendo los grupos de poder quienes hacen esas -
tareas, y es por ello que cuando se manifiesta una in 
confonnidad o satisfacci6n políticas, ~stas no co-

rresponden a las masas, sino que es la expresi6n de -
sus dirigentes o patrocinadores, mas no del pueblo. Y 
por otro lado mucha de la inconformidad de las masas-
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se mueve fuera de los partidos, manifestándose ésta 
con su misma abstracc.i6n de ingresar, actuar y parti
cipar en épocas electorales. 

I...o que en realidad constituye el com(m deno 
minador de los partidos poHt:icos, es la aut6ntica -
participaci6n en el proceso decisorio de la poH ti ca, 
o al menos el esfuerzo que dcspl:i cgan por tomar parte 

en este proceso y la pos:ibí lidad de movc rsc en este 
sentido. Esta dctcnninac:i6n que correspcmde a los 
partidos políticos, es la que en verdad da a sus or-
ganizacioncs un car~ctcr político, en el sentido es
tricto de la palabra, pues la importancia ele los par-:
tidos es la lucha por llegar al poder. 

Para que opere el llamado sistema de par

tidos (pluripartidismo), es indispensable que actCten
todos los partidos políticos; pues lo que hace de l.D'la 

organizaci6n política un aut~~tico partido es la coe
xistencia de al menos dos rivales políticos competit,! 
vos, ya que sería una aut~ntica contradicci6n conceE 
tual tm sistema monopartidis, o sea partido Ctnico. 

Los verdaderos partidos ¡:oli'tico.s; cumplen -
funciones importantes: transforman al ciudadano pri
vado y lo convierten en "zoon poli tikon" integrándolo 
en el grupo. Y con esto se le tiene presente que fo!: 
ma parte del conjtmto colectivo que es el partido po
litico, debiendo por tanto ajustar su conducta a las-
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necesidades de la conun:i.dad y, de ser necesario, sa-
crificarse y preferir antes que él a la comunidad de

la que forma parte. 

Y por otro lado los partidos deben mantener 
abiertas las Hneas de comunicaci6n entre los gobet'-
nan tes y los goben1aclos, para manejar una mejor opi-

ni6n pCiblica ¡ así como tambi.11n rea Ji.zar tma funci6n -
democrática que les permita seleccionar a sus diri-
gentes, dando oportunidad a todos sus miembros de je
faturar el partido. 

Estas fundoncs primordiales de un partido: 
organizaci6n del caos de la voluntad popular, educa-:
ci6n política del ciudadano privado y convirtioodolo
en zoon poli tikon, formaci6n de opini6n p(iblica me-
dic:intc la comtuücaci6n entre gobernantes y gobemados 
por cualquier medio moderno y participaci6n democrH,i 
ca en la selecci6n de di rigen tes, no las desarrollan
nupstros partidos poli licos, porque como sostcnemos,
no son en verdad partidos políticos; pues ele llegar
a serlo y no cumplir con estos rcc¡uisi tos establecí-
dos, darían origen a una crisis de la democracia. 

En nuestro sistema, los llamados partidos -
políticos, s6lo han cumplido o desempeñado ftmciones
politicas subordinadas; habi6ndose mantenido desde su 

origen los tres partidos P.A.N., P.P.S y P.A.R.M., -
alejados del poder y de toda oposici6n de importancia. 



135 

Y Cmicamente el P.R.I., se ha mantenido en el poder,
sin que hasta la fecha haya siclo amenazado siquiera -
por arrebatarle el poder cualquiera de estos tres par 
ti dos. 

De acuerdo con Almond la ftn1ci6n primordial 
de los partidos debed.a ser la de sus intereses y la
cte los diversos tipos de grupos -por asociaci6n, cir
cunstanciales, insti tucionalcs e· innominados- seria -
principalmente la de articular esos intereses (3). -
Claro est~ independientemente por conquistar el po-
der. 

En nuestro país hay un marcado desinterés -
pol!tico de la ciudadanía y esto se lo debemos en 
gran parte a nuestro fallido sistema de partidos. En 
realidad hay una falta de conciencia en quienes pre.:.
tenden o son sus miembros, acerca de su responsabili
dad y fonna de educarse en los postulados de cada Pª!: 
tido. Asimismo existe tma falta de connmicaci6n cons 
tantc entre los miembros de cada partido, de sus sis
temas de operad.6n y objetivos m!ts cercanos en cada -
entidad, municipio o distrito electoral, as! como la
aprobaci6n de los mismos, mediante la aplicación de -
m~todos intemos en donde se escuche y no se ordene,
se discuta y no se determine, se analice colectivamen 
te y no se decida en fonna oligarca. 

Aparta de los llamados partidos pol!ticos,-



136 

que en forma muy 1nti.ma1 mantiCJ1cn afiliada a la ciud! 

dania, tenemos a una considerable mayad.a que no cst~ 

organizada politicamcntc, que cst5 desamada cívica

mente, que carece de instrumentos poU t:i.cos para lu

char. Y as1 encontramos en nuestra vida pol!t:i.ca: -
por un lado una pequeña parte de .la ciudadan~.a orga

nizada ¡x>Hticamcntc y otra muy mayoritaria sin nin-
grm control, que acude en (!pocas electorales a votar

solo por inercia y por obligacifin constitucional, pe

ro que de ningtma m<mera refleja al menos la afilia

ci6n o participac:i.(m en los partidos; de clonclc se de

duce que no hay canales poli U.cos para que manifies
ten políticamente su inconformidad. 

Cuando los partidos políticos, que son las

que deben determinar esencialmente la política, no -
cumplen debidamente con esta ftmci6n primordial, el -

Estado en el que pretenden desenvolverse, corre el 

ri.esgo de arruinarse, dando lugar a un ncofeudalismo

de poderosos grupos de intereses, que son los que en

estos casos movilizan a ciertos sectores del clecto-

rado~ 

Es necesario intensificar el juego democrá

tico de los partidos, lo cual opliga desde luego, a -
la democratizaci6n interria del partido oficial que es 

el P.R.I., como meta prioritaria y a respetar y esti

mular a los llamados partidos de oposición; permi ti~!_l 
dose además que hablen con libertad y se organicen -

las voces disidentes para el libre juego democrático-
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y la soluci6n pad.fica de los conflictos. 

En nuestro sistema, a los partidos poHti
cos no se les puede considerar como tales, o sea el -
P.A.N., P.P.S, y P.A.R.M., por todas las consicleraci~ 
nes que hemos dejado asentadas y ademrts porque en d~ 
de existe el pluripartidismo el poder se va alteman
do entre los distintos partidos y no se concentra tma 
mayor!a aplastante en uno s6lo como ocurre con el 
P. R. I., ya que en el verdadero pluripartidismo se ca
rece de un arelen tmificador y centralizador. 

Los partidos políticos para que puedan fun
cionar en estos tiempos modernos, deben renovar sus -

postulados a lo largo de su es true tura y estrategia, 
su jefatura y organizaci6n, sus miembros y sus técni
cas de connmicaci6n con las masas, su poli tica nacio
nal y sus posibles vinculas internacionales; y de e! 
ta manera pugnar cfecti vamente por llegar al poder. 

Los ve1-daderos partidos políticos integran
ª sus miembros en un marco institucional, en una ar-
maz6n m~s o menos compleja que es la comunidad global 
y ésta es lU1 conjunto de pequeñas comtmidades de ba
se, ligadas unas a otras por mecanismos coordinadores. 
Esta armaz6n constituye el marco general de la activ_i 
dad de los miembros, la forma impuesta a su solidari

dad para con el partido; tambi~n la fonna en los pro
cedimientos de selecci6n de los dirigentes y las fa--
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El destino de lui::; p.irti<lo8 pvlHicus en 

co, dice Daniel Moren<..' "ha .;;ido poco af<Jrtunado,

do a la prepondt.· r·ancia J1;:• una agntpa1.: tón 4ue l~OH.;! 

.ye tm ap~n.di<.:t.? gulX! ma1111.m t;t l, que fun1..' l1.>11;1 1..'<ls.i.. -

ianera burocr:iit:l\:;1, en v ist.a ~k· '-!lit! hast.t vl norn

nien to de su F~s.i.dcn te lo re~t ti. ¿a 1:· l E J'-~'-· u ti V(.) dt~ 

~epúb.lica, com•..> a Lut fun1..· ¡._1n-t1'Ú' i.k ''~>nfi<.Ut..:'.il, ü1r 

endíentemente d(• qu<-' st:' cubra.ll c..:11..~!'tas ft>1111.ili.d<1--

para hacer nominac.dm de 1o.s fun1.·ú•nct1·1l•.s dtr'\.,'l't_i 

, del partido semüifi.L'ial~ qut.' 1.k·.sd<..• vl ;1.ilv 1.k 19:::.'9 

encuentra en el poJcr en \léxico. El 1.~amb.i.u de 1wn1 

~no altera su idiosi.ncr<\L'.ia, sirw qU<.! l~s !llás büm

orientaci6n que da el Ft~sühm tt~ que s(~ ha.lla tm -

püder en de terminado rnomcn to, l<.1 qw.' rna 1"'<t su rum-· 
y esh.1 ha podük) o<~urri r aCui t:~stando l~l vigor los 

;mos estatutos" (4). Es efcctiva111(•nte t::l P.R.I., 

que ha detenido un v~rdadl.'r1..l dt:•senvolvinüt~nto de -

:stra vida política nacional. 

El partido ofic.i<d l'n M(~;deo, dt.uiominado -

t. I., fonna una t'struct ura cada vez más ~lepündiun te 

una voltmtad unlperson<d y eon tUM jcrarqula c<Hhl

: más cerrada y por elh1 mismt' mtmos eficicntti; y -
1que en otras ~pocas, en su formad6n, cuu1p1.i6 utrn
oea importante para el desarro.llll del país y fo pa

'icaci6n armada del mismo, ¡H'ogresi \'amenlt1 He ha --

1 convirtiendo en un obBtáculo para cont:ilHmr con -

desarrollo pol!tico que t ;m lo neveHi la1110H, 
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Ciertamente no es inftmdada la afirmaci6n -
de que la carencia de partidos políticos que merezcan 
ese nombre por: su orga.nizaci6n, permanencia, conti-
nuidad, claridad en sus tendencias programáticas y '"'

apoyo aut611tica111cntc popular, so pro.longa· hasta nues 

tras dias. Y solamente como se afirma, el P.H.I., ha 

concentrado antidcmocraticamcntc e] poder, producien

do la vcrsi6n de lo que es una oligarquía que gobier
na a la nación, ccon6mica, social, poHtica y cultu

ralmente. El pluripartid:ismo nace de la indcpcnden•·.:. 
cia reciproca de las oposiciones: oposiciones propia

mente políticas, sociales, educativas, religiosas, -
econ6micas, culturales, etc. 

Nos dice Moreno Sfulchez que, "Un insti tute 

poH.tico, el P. R. I. como (mico partido, tm presidente 
de la Rcptiblica como jefe supremo del partido y del -

gobiemo, han sido las formas acabadas de la centrali 
zaci6n poHtico-admiñistra ti va, que presenta nuestro

desarrollo. El presidente no solo designa a los fun
cionarios del gobierno federal, sino que señala a los 

que deben ser postulados como candidatos para los de

mAs poderes de la Federací6n, para gobiemos locales
y aun para los mtmicipales. Se sabe que el· presiden
te del P. H. I., es tm ftmciona rio que aparen temen te lo 
dirige; pero el dominio centralizado lo ejerce el Pre 
sidente de la Hep~blica; de tma manera similar a como 

el Presidente dicta acuerdos a los secretarios de su

gabinete. El dirigente del P.H.r.; recibe 6rdenes -
presidenciales. la tarea de dirigir se convierte en
un correveidile" (5) 
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Daniel Cos1o Villegas, aptmta: "Yease qué -
puede esperarse de los pad::i.dos distintos al oficial. 

Nada del Partido Auténtico de la Hcvoluci6n Mcxica-

na: como su nombre mismo lo indica, pretende ser rn.1s

"autén ticamen•tc revolucionario" que e 1 PHI, o sea m~s 
priista que el PHI. Tal prctcnsi6n ha siclo reconoci
da paladinamente por su presidente actual: al expl:i.-
car el general-Juan Barrag.1n por c¡u6 obtuvo él escasf 
simo 1602 votos en el distr.i to en que prcsent6 su cél!!. 

didatura para diputado federal, conlra los 56,664 de
su rival pr:i ísta, dijo que era porque el clccto1· con

ftmde a los candidatos del PAHM, con los del PHI. Y
as1 tiene que sc1·, como que el nombre que se le di6 a 
este partido fue un lapsus: el Cm:ico reclamo que hizo 
al fundarse fue el de que sus lideres eran más viejos 

que los del PRI. El haber obtenido un pf>brísim9, 1.1% 
de los votos emitidos en las elecciones generales de-

1970 mide la nulidad de su arrastre electoral. 

Y sigue: "EL PPS (Partido Popular Socialis
ta) tiene una historia más agitada pero no menos des
lucida. Intent6 en sus inicios reunir a los grupos -
de izquierda inconformes con la marcha conservadora -

del gobiemo y de su partido, intento que correspon-
d1a a una realidad. Fracas6 por dos razones principa 

les: porque su fundador, animador y dirigente, Vicen
te Lombardo Toledano, hombre de muchos otros rn€iri tos, 
fue siempre un factor di vi si vo y no unificador de la

izquierda mexicana; y m~s que nada,. porque crear y -
sostener en M6xico un partido político, no ya oposi

tor "sistemtítico" del gobierno, sino independiente de 
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~l, requiere por lo m~nos en los lideres un espíritu
apost61ico que muy pocos hombres ti.cncn o pueden im
provisar. De cualquier modo, y como en ol caso del -
PARM, el secretario del PPS sac6 2, 229 infelices vo-
tos en esas mismas elecciones y fu6, en consecuencia, 
derrotado por el candidato prHsta. 

Continua diciendo: "Queda e 1 Partido Ac
ci6n Nacional como el Cinico :indepondien te y opositor
del gobierno. Algo es .algo, desde luego; pero no su
ficiente para la salud polttica na<danal. Como no ha 
ganado ni csH ganando bastante fucraa, es difícil C,!! 

perar confiadamente que en un futuro previsible lle~ 
gue a ser lD1 muro de contenci6n del poder desbordado
del gobierno y de su partido, 

Y agrega: "Que el PAN no ha logrado sin cm 
bargo, presentar lm programa que sea diferente y m!s
atracti vo que el que se abrogan el gobierno y el PRI, 
El gobierno y el PRI, se ha dicho más <le una vez, se
apropian el "programa" de la Rcvoluci6n Mexicana, un

programa indefinido pero teñido de un claro sentido -
refonn:i.sta, sin indicaci6n especffica de qué, c6mo y

cuándo va a reformarse. Adem~s, corno desde Calles se 
ha sostenido que 1a Revolución Mexicana es permanente 
se colige que su calidad de reformista es tambi~n 
e tema... la acci6n cardenista comenz6 a desvirtuar
se desde la administraéí6n de Avila Camacho, y con la 

de Miguel Alemán el giro conservador se complet6, En 
tonces la Iglesia y esa gente adinerada, que hab!an -



142 

apoyado al P.A.N., d:ieron pronto por cierta la posibi 

lidad de entenderse di rectamente con semejan tes go

bien1os y, en consecuencia, juzgaron inM::il el riesgo 

de respaldar, aun de 1 rasmano, a tm partido que por -

definic:itin iba a oponerse a.1 gobicrno. Debe rccono~~ 

cerse, sin embargo, que el P.A.N., como cu¡¡.lquicr otro 

partido político actual o fu tu ro, tropieza con un obs 
t5culo t~cnicamcntc :insu¡x~rab.1c: c.L P.H.I. y el go:.....:..

bien10 hacen el escrutinio de los votos y, scgCm el -

viejo dicho, "el que escruta, el.ige". 

Y sigue diciendo: "Se admite generosamente 

que el P.A.N., ha ganado alg(m terreno, si bien hay -

una marcada disparidad de opiniones sobre si debe dar 

se a ese progreso un signo posi U vo en favor del PAN, 

o un signo negativo en contra del PHI, o sea que un -

buen nC1mcro de ciudadanos que no suscribir:tan el pro

grama o la actuaci6n general del PAN, al encontrarse 

ante la disyuntiva concreta de escoger entre un candi, 

dato de ~l y otro del P.R.I., votan por el del P.A.N. 

considerando que no ser~ peor que el del P.R.I. Por

supuesto que hay ciudadanos que optan por abstenerse

de votar pero, al parecer, la mayoría de estos votan

tes lib~es o no comproft~tidos prefieren sufragar µor

los canclida tos pan is tas. Todo es to no es incompatible 

con la afirmac:itin hecha de que el peso político gene

ral del P.A.N. es muy reducido y que, en consecuencia 

no desempeña, ni podrá desempeñar el gran papel de -

con tener el poder desmesurado del presidente de la -

República y del Partido oficial" (6: ). 
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De lo anterior colegimos que en realidad -

casi vi vimos tm monopa rtid:i smo, o sea una vida polí-

tica de partido (m:ico que ]o es el PRI; y que solo -

para estructurar 1111 \•crdac!cro sistema de partidos, r_i:; 

qucriríamos dos supt1cstos: c¡uc las leyes clcctoralcs

fucran totalmente mod:if.icadas a efecto ele darles efi

cacia a los pa1·t:idos, ra <¡ti(' Jas mismas tal parece ;,,,._ 

han sido ideadas para i mpeal-.i. r.los; y segundo, que es -

lo m~s di f5ci 1, que surgj eran c.i mlacl<inos con ideas -

suficientes para acometer esta tarea de forjar los -
partidos cuyo motor fuese verdadcrarncn te .la conquista 

del poder. 

Sin embargo, .la propaganda ins:i ste en que -

en Mhico operan los dem~s llamados partidos poHti

cos y tiende a justificar la existencia <le un pluri-

partidismo. Pero el llnipart.id:ismo es una real:idad en 

la política mexicana, y algunos de los partidos son -

s6lo adl~tercs del P.R.I. y le sirven para justificar 

la fachada de Pluripartidismo. El P. R. I., partido ..:.

Cinico, se ha convertido en tm :instrumento para contr2 

lar las tensiones y lograr el apaciguamiento, ftmcio

nes 6stas que en su origen fueron hasta cierto punto

con venien tes; pero en la actualidad, las consecuen

cias creadas por la cvoluci(m hist6rica y el desarro

llo econ6mico lo convierten en \fil serio obst~culo pa

ra el cumplimicn to de una sana vida política democdi

tica, a trav~s de un sistema de partidos: el Multipa! 

tidismo. 

El partido (mico, P.H.I., tiene LDla afilia-
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ci6n de tipo colectivo, por agrupaciones gremiales de 
campesinos, obreros, profesionales, bur6cratti.s, altos 
agriuul tores, empresarios pcx\erosos, banqueros, en -
f:in, a los que demandan justicia y a los que tienen -
que ceder parte de lo suyo para que la justicia se h~ 
ga; dando como resultado esa vasta coal:i.ci(m de que -
el partido sufra una paralizaci6n como organismo de -

lucha; torn5ndose en tm simple instrumento de manipu

laci(m poHtica y de propaganda de lo que realiza el

pQder ejecutivo en cua !quiera de sus aspectos. 

Apunta Manuel Moreno SMehez (7) que "Los -
intentos del Pluripartidismo que entre nosotros se -

han hecho, han acabado en opereta, C5rdcnas fu~ como 

presidente, un líder del unipartidismo; concibi6 que

todos los obreros, todos los campesinos, todos los m,;h 
litares y todos los miembros de la clase media, fue-
ran "per se 11 miembros del pa rt:i.do, Avi la Camacho pen 
sJ en iniciar el Pluripartidismo en los debates pa~ 
lamentarías; pero su intento qued6 frustrado por el -

suicidio, en plena tribuna, del presunto diputado -
Meixueiro. Durante Alemin y Ruiz Cortines el Plúri
partidismo se hizo simuliaci6n y componenda s6lo pa
ra permitir que algunos heterodoxos llegaran a diput!! 
dos o que surgiera una oposici6n complaciente y prefa 
bricada que echara por tierra el cargo de monopolio -
poHtico que se lanzaba al anterior PRM y actual 
P.R.I. 

Y dice: 'Wo se pudo lograr el ejemplo del-
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Pluripartidismo porque el PRI es, desde su origen, 
por su programa y estructura misma, tm org•uüsmo con
cebido y perfeccionado a trav6s del tiempo para flm-

cionar como partido (u1ico 1 dcnt ro de la democracia -

dirigida.- Desde su primer brote, Lodo p.luripartidi§ 
mo es ahogado entre nosotros. Cuando el P.A.N., 
tritmf6 en M6rida, m:\s valiera decir que un desacicr 
to poHtico nacion<ll orill6 a .los electores a votar -
contra el P. H. I. 

Y en fa tiza de esta manera: "Y hay que tener 

en cuenta que s6lo compartiendo el poder real, en el

gobiemo, puede hablarse de pluripart:i.d:ismo. Poco o -

nada significan políticamente los deba tes parlamenta

rios donde en tma re:i. te rada furia verbal los priístas 

acaban siempre afinnando que los miembros del PAN son 
falsarios, herederos de Iturbide, de Maximiliano y no 

se discute si tienen o no raz6n y de ese modo no se -
comparte el poder parlamentario. En suma: no se com
parte el poder y no hay pluriparti<lismo, porque el 

PRI est~ concebido para gobernar s6lo, su misma natu
raleza le impide coexistir con otros partidos en el -
ejercicio del poder pCíblico" (7), 

Los llamados partidos poH.ticos, los de mi
norías pennanentes en nuestro país, tienden y así lo

manifiestan, a la opo~ici6n; expresando tma opini6n -
que se siente aislada y d6bil en la Naci6n, viéndose

llevados a una actitud de protesta y de intransigen
cia, por el mismo mecanismo psicol6gico que conduce -

del complejo de inferioridad a la agresividad; supri-
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miendo por otra parte, todo freno a su oposici6n, en 

virtud de la ausencia de responsabilidades gubemarnen 

tales y de oportunidades de llegarlas a tener seria

mente algCm dia. 

Los llamados partidos poH.t:icos: P.A.N., -
P.P.5. y P.A.H.M., actúan en fonna precaria; y es nee 
cesario, para que funjan como aut&lticos partidos po

Ht1cos, que la ciudadanfa obtenga su libertaci6n po
litica, que las organizaciones gremiales tales como -
las campesinas y obreras y to las las demás que inte
gran colee ti vamcnte y que cst!m afiliadas por coopta
ci6n al PRI, lleguen a dejar de estarlo¡ y por otra -
parte que se asuma la af:iliaci6n individual, expresa, 

voluntaria y consciente; y atento lo anterior, poder

los ciudadanos 1.mirse o afiliarse al partido con el -
que se sientan vinculados, o const:i tuir legalmente .,--f 

los que satisfagan los intereses colee ti vos, y de es

ta manera actuar pol!ticamcntc dentro de tm verdadero 

sistema de partidos. 

Y finalmente, por considerar que nuestro 
país vive un lll1ipartidismo, diremos con Duverger que
como país desarrollado, es nuestra característica· pa

decer tma dictadura de partido W'r.iéo. Al respecto -
nos dice: (8) "la dictadura mexicana no es totalmente 

conservadora. El mismo Htulo del partido dominante 
("revolucionario institucional 11

) indica claramente e!! 
ta anbigüedad. El régimen proclama constantemente -

que es el continuador de la revoluc:i6n de 1910. En--
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tre los cxprcsiclentcs, que ejercen lll1a especie de tu

tela moral sobre el partido, el general lázaro Cárde

nas,, que gobcm6 de 19]/1 a 19110, realizó importantcs

reformas de car5ctcr socializan te (di stribuc:i tm ele -

tierras a los campcsü1os, nacionalizaciones). La vo

ltmtad de independencia naciona.l -a pesar de la proxi 
midad de los Estados Un.i.dos- es fuerte: a este res-

pecto, es signfica ti va la nega t:i va del Gob i.cmo mexi
cano a romper con Fidcl Castro. El vocabulario y es

tilo del régimen son bast<m te izquierdistas, 

Contin(m: "S:in embargo, la base ccon6mica

sigue siendo esencialmente ca pi ta lis l:a, Los lazos -

con los Estados Unidos, son en este terreno, muy es
trechos, y las grandes empresas americanas tienen en

M~xico fuertes pos]c:iones. Las alusiones revoluciona 

rías y socialistas son ftmdamentalmente ret6ricas, ... 
De hecho, el r~gimen me xi cano es, tras la presidencia 
de C5.rdenas, de tono b~sicamente conservador". 

Y dice que el P.R.I., como "El instrumento

de tma dictadura revolucionaria se ha convertido pro

gresivamente en el instrumento de una dictadura m~s -

conservadora, a medida que la revoluci6n se detenia.

Es importante la diferencia con respecto a los demis

paises de Am~rica Latina, que no han hecho su revolu

ci6n, que no poseen la base para una fuerza poH. tica

anti loga al P. H, I., en los que las dictaduras adoptan

formas militares",, 
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Hemos de concluir, de que nuestra rcalidad
poH tica vive el lll1ipartidismo, que crea graves cons~ 
cuencias en la vida poHt:i.ca nacional: resa]ta la in..:. 
diferencia en la ciudadanía en astmtos po.lHico-clec..;. 

torales; suprime la verdadera opJn:i6n ·p(iblica; fac,! 
lita la corrupción polHica; trae consigo el apac:i.gu~ 
miento de la lucha polHicn y social; frena el desa
rrollo y estanca el progreso; el trabajo poHtico que 
pudiera tener la soc:i.cdad se ve disminuido, entre 
otras consecuencias indeseables. 

2.- GHUPOS DE PRESirn.- Con este discutido 

nombre se les ha dado en llamar a estos factores que

operan hoy en la realidad política mexicana y que _... 

constituyen agrupaciones in te rmcdias entre e 1 poder -

polltico y el individual. Con frecuencia se ha cen-

trado la atcnci6n c11 la conducta de los grupos dcter
minadores del poder ccon6mico y social, que en forma
indirecta han ejercido el poder poHtico, esto es, a

través de terceros personas. 

Maurice Duverger manifiesta que el t~nnino, 
Grupos de Presi6n, se aplica a una ca tegoria de orga
nizaciones muy vasta y nebulosa._ afirma (9) "Mientras 
los partidos políticos pretenden conquistar el poder

}' ejercerlo, los grupos ele pres:i6n se limitan a ac--
tuar sobre los hombres que est5n en el poder. Su fi
nalidad es orientar la acci6n del poder hacia sus -
intereses, sin asumir las responsabilidades de la de
cisHm pol1tica". 
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Hemos de concluir, de que nuestra realidad

política vi ve el tmipa rtidismo, que crea graves cons!:_ 
cuencias en la vida poHtica nacional: resalta la jn..:. 

diferencia en la ciudadanía en asuntos poU tico-elec

torales; suprime la verdadera opinifm ·p(iblica; fac,;h 
lita la corrupci6n política; trae consigo el apacigu~ 
miento de la lucha política y social; frena el desa
rrollo y estanca el progreso; el trabajo político que 
pudiera tener la sociedad se ve disminuido, entre 
otras consecuencias indeseables. 

2.- GRUPOS DE PHESICW.- Con este discutido 

nombre se les ha dado en llamar a estos factores que

operan hoy en la realidad poHtica mexicana y que -. 

constituyen agrupaciones intermedias entre el poder -

polltico y el individual. Con frecuencia se ha cen-
trado la a tenci (m en la conducta ele los grupos deter
minadores del poder ccon6mfoo y social, que en forma
indirecta han e jcrcido el poder político, esto es, a

través de terceras personas, 

Maurice Duverger manifiesta que el Hirmino, 
Grupos de Presión, se aplica a una categoría de orga
nizaciones muy vasta y nebulosa ... afirma (9) "Mientras 
los partidos políticos pretenden conquistar el poder

y ejercerlo, los grupos de prcsi6n se limitan a ac-
tuar sobre los hombres que están en el poder. Su fi
nalidad es orientar la acci6n del poder hacia sus -
intereses, sin asumir las responsabilidades de la de
oisi6n poHtica "• 
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Por su parte el profesor Manuel Jim~ncz di
ce que los grupos de prcsi6n son siempre factores de
sin tegradores. "Defienden los intereses concretos de 
un sector de poblac:i.611 concreto y no pueden cv:i. tar 
-atmque otra cosa quisieran- su enfrentamiento con 
los dem§s sectores y la consiguicn te desmembración so 
cia1. Una democracia de grupos de prcsitin, concluye, 
es seguramente la menos org~nica, la peor articulada

dc las democracias. la defensa ele los llamados inte

reses naturales conduce, al caos, o a la monocracia -
de los grupos poderosos". 

Al parecer, estos grupos tienen tma verda-
dera complejidad, en cuanto al nCimcro de sus agremia
dos, su organizaci6n, su capacidad econ6mica, los co!! 
flictos en que participan, las alianzas o rivalidades 
entre ellos y el grado real de su influencia, Tal pa
rece que c>.n su origen son: fuerzas nacidas. de preo
cupaciones, de Ja agricultura, de trabajadores, de -
los profes:i.ona les, recrea t:i. vas, cultura les, de extrae 
ci6n c1vica y otras. 

Pueden ser llamados también "Grupos de in
fluencia decisional", en atenci6n a que refuten Jas -
carac~er!sticas de influir en la acci6n gubernamental 
y que de esta :influencia puede obtenerse la decisi6n
de W1 hacer, lU1 no hacer o un tolerar por parte de -
los poderes ejecutivo o legislativo. 

Al promover el gobierno el desarroldo del -
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pa1s, siempre se ha dado e.l surgimiento de las fuer.:...

zas ncga ti vas que procuran man tener su estancami.en to, 
o b:i.en surgen los factores positivos que pretenden tm 

avance· mtis acelerado. Esto es, aparecen grupos de -
prei;i6n fornados por quienes s6lo pcrtdguen el logro

de objetivos partlcu1arcs y aquel.los que desean, en -

Cilt:i.ma instancia, lm mejor reparto de la riqueza, de

la cultura, del poder mismo. 

E1 Lic. C;,r.los Romtin Celis, en una confere!}_ 

cia sustentada acerca de los grupos de presi6n, m<mi

fiesta, que entre ellos se cuentan: (10) " 1) la igl,!; 

sia, 2) los partidos polHicos, 3) el sector popular, 

4.) los s:i.nclicatos, 5) la banca, 6) las cámaras indus

triales y comerciales, 7) las asociaciones de profe

sionistas, 8) la prensa, el radio y la televisHm, 9) 
los empresarios y financieros extranjeros, 10) las em 

bajadas, 11) las confederaciones agr1colas y gru1ade-: 

ras, 12) el ej~rcito, 13) los latifundistas, 14) los

caciques regionales y m1miCipales y 15) los estudian

tes". 

SU PQ)ER.- Dentro de toda esta gama de fac

tores reales de poder, el clero cat61ico es el Cmico

que ha sobrevivido a las grandes transformaciones pr_2 

gresistas del M€!xico modemo, recuperando a veces su

dominio, incrustffildose h~bilmente en el gobi.eino, im

partiendo enseñanza a diversos niveles, en decenas -
de colegios y escuelas; sosteniendo incontables 6rde 

nes monásticas de inspiraci6n medioeval; publicando -
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millones de ejemplares de peri6dicos, revistas, bole
tines, libros y folle tos confesionales; adquiriendo -
bienes jnmucblcs en las mejores zonas del pa1s; rea
lizando manifestaciones pC1blicas y actos de culto ex
temo en lugares p(iblicos; organizando grupos religi_2 
sos, que participan en la vida poH. tic a mexicana. 

El Clero cuenta con fuertes grupos secula

res bien organizados que son: lo.- Acci6n Ca t61ica -

Mexicana, al que pertenecen la Uni6n de Ca t61icos Me
xicanos, la Uni6n Femenina Ca t6lica Mexicana, Accioo

Cat61:i.ca de la Juventud Mexicana y Juventud Femenina

Cat61ica MeXicana; 2o.- Un:i6n Nacional de Padres de

Famil:ia¡ Jo.- Caballeros de Col6n, l+o.' Fecleraci6n

dc Colegios Particulares; So.- Liga Mexicana de la -
Decencia; 60.- Asociaci6n Nacional de la Buena Pren
sa. Esto nos demuestra la fuerza con que cuenta la -
Iglesia, pues a el lo se ha debido que algunos de los
princip:is consti lucionalcs de 1917, corno son los pla!! 

mados en el art fo u lo .30., sigan sin darse verdadero -
cumplirn:iento y antes por el contrario se pretenda su

reforma, cosa que creemos ser~ imposible. 

El clero representa una de las fuerzas m~s

vi vas y actuantes en la política mexicana, y consti t~ 
ye a la vez, uno de los grupos de prcsi6n m~s podero
sos y diversificados, al que los gobernantes deben t_2 

mar en cuenta en sua decisiones, unas veces como ali! 

do frente a las demandas populares que hacen peligrar 

su fuerza o sus intereses, y en otras como enemigo --
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que pretende derrocarlos. 

Tambi6n a los tres llamados partülos poH.

ticos, que en cap:Í lulo rulte r.i or hemos mencionado, se
les adjudica el e.le grupos de prcsj6n, ya que no pue
den ser partülos poJ1ticos naciona.les, que ya hemos -

expuesto argumentos, ademfis e.le que como nuestra de -
ello es que no han p<xli<lo s.iq1Ü<~ra .llegar a poder re

gistrar candidatos a cbpulados federales en todos y -

cada tmo de los distritos cJcctorales del país. 

De otra parte, los empresarios constituyen

una fuerza que vale miles <le millones de pesos y or

ganizados como est5.n en confederaciones, c~maras, -
asociaciones , clubes, empresas patronales, etc., cle
car~cter nacional o extranjero, su poderío se mani-
fiesta en el terreno económico }' su influencia reper

cute en las decisiones poHticas. A este respecto, -
el investigador norteamericano Brandemburg, (11) es-

cribe que "en el país existe lll1 sistema de c5.maras -
que permite al gobierno conocer la actitud de tm ne
gocio determinado cuües de proponer al Congreso cual
quier ley para que haga sus observaciones. Cada Cáma 
ra decide sobre la poH U.ca que deben adoptar los in

tereses que representa, cuando se le envia el proyec

to de ley para que haga sus observaciones. Si las su 

gestiones indican que determinada propuesta -en caso

de adoptarse- sería perjudicial, el gobierno se incli 
na a reconsiderar la iniciativa. En esa forma los -

negocios participan directamente en el sistema politi 
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co de México, atmque con frecuencia no tengan reprc1'-
sentaci6n formal en el partido o en el gobierno. la
acci6n es rápida y los resultados tangibles". Artu
ro Gonz~lez de Casio ha observado que este sector pa
tronal representa un .5% de la poblaci6n en general,
º sea unos 200, 000 mcx:i canos que constituyen tm vigo
roso conjtmto de grupos de prcsi6n real, efccti va y -

conttmdente, con el respaldo de la gran prensa, lo -
mismo para la defensa de sus intereses, que para com
batir lo que a ellos les afecte en sus particulares -

intereses. 

Los empresarios tienen organizaciones de ª! 
r~cter oficial y obligatorio, siendo t;stas: la Confe
deraci6n Nacional de G.1maras Industriales (caJ'CAM:µn 
agrupa 51 cámaras; la Confcdcraci6n Nacional de Cáma
ras Nacionales de Comercio (OOiCANACO) agt"Upa 254 d.
maras; la Confederaci6n Patronal de la ReptJblica Mexi 
cana ( CXFARMEX); la Asociaci6n de Banqueros de Ml!xic~ 
la Asociaci6n Mexicana de Instituciones de Seguros. 

Nos dice el exrector González Casanova, -
que "poderosos en el terreno econ6mico, organizadas y 

coordinadas en el terreno político, estas agrupacio'-
nes, por ley, son 6rganos de consulta del Estado para 
la satisfacci6n de las necesidades del comercio y la.
industria nacionales", y en la realidad poHtica fun
cionan como una especie de congresos de patrones que
tienen influencia decisiva en la legislaci6n y en la
administraci6n ". 
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Este sector de empresarios, grupo de presi6n 

a trav~s de sus eficientes organizaciones, de su fi
nanciamiento propio, de su ascsoramicnt-o t6cnico, ec2 

n6mico y poH.tico, tiene gran influencia en Ja legis
latura y la admin:is1.-rac i 6n gubcmamcnta 1, que llega a 
modificar las decis.i oncs del Ejccut.:i vo, censura en .__ 

forma prSctica los infonncs ccon6111icos que .les hace -
el gobieri10 a trav~s del Secretario de llacicnda, y -
los que el mismo Ejecutivo hace anualmente al Congre
so de la Uni6n, 

Podernos en tcndc r que los grupos de presi6n, 
o factores reales de poder, corno apunta Gonzálcz Casa 

nova, han si.do y en ocasiones s:igucn siendo: a) los: 

caudillos y caciques rcg:ionales y .locales; b) el -

ejercito; e) el clero; d) los latifundistas; e) los

empresarios naci()nales y extranjeros. Tr~tase ele · -

agrupaciones que influyen en la determinaci6n y deci
siones que toma el gobierno ( 12). 

Respecto a los caudillos y caciques region! 

les y loca les, a medida que ha ido a vanzanclo el desa

rrollo econ6mico, poH.tico y social del país, ~stos -

han ido desapareciendo de la escena nacional, Pues 

en ~pocas anteriores al establecimiento del Partido -

Revolucionario Jnsti tucional (an les PNR), pululaban -

los caudillos, comandando gente armada y por las ar

mas imponían sus decisiones poH.ticas, pero al agru

parse en un organismo poHtico, cedieron el terreno y 

a cambio obtuvieron otras prestaciones, Derivado de-
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estas prestaciones o conccsi emes ccon6micas, actuaron 

en la esfera ]oca], i·cduc:idos a los gobiernos locales 
En estas condiciones a(in Rigucn manifcstt:ndosc yapa

reciendo en el panorama mc:dcano a lrav6s de las rcla 

cioncs con los personajes de la poHU.ca que actúan -
en forma de parentesco o de compadrazgos. 

Si nos rcfcrinws al ej~rcito, Gstc ha sido

dc alguna manera con tro.lado por c1 gobicmo. Ya no re 

presenta en la poHUca mexicana la amenaza permanC!!_ 
te que en otras 6pocas revolucionarias signj fic6. Co

mo cuerpo poH tico el cjt!rci to ha perdido su fuerza; 

y tma serie de jefes m:i litares se dedican a astmtos -

particulares que están perm:i tidos por nuestro dcre-

cho. Por lo que podemos decir, como en el caso de 

los caciques, que ya es prácticamente tm hecho, su s!!_ 

lida del escenario poHtico nacional.. 

Tambi6n consideramos dentro de los grupos -

de presi6n a los estudiantes, que en diversas ~pocas

han jugado tm papel importante en la historia pol!ii

ca del pa1s, y tenemos lo acontecido en el conflicto

social del año de 1968, que lleg6 a copmocionar los -

cimientos del equilibrio gubernamental, y que incluso 

hizo cambiar los derroteros un tanto tradicionales de 

apartar a esa gran masa juvenil estudiosa, de las ac

tividades políticas de la Rcp6blica. 

Independientemente de la forma en que se en 
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juicie la actitud del conglomc rado estudiantil, y que 

encuadramos dentro de los factores que influyen en -
las decisiones ele los poderes consti tuídos, o sea los 
grupos de prcsi(in, lo cierto es que estas nuevas gen!;_ 

raciones integran lll1 insÓli to grupo de presi6n con -
capacidad para sacudir y movilizar altos porccntajes
de la opinión pública, a(m cuando los objcti vos que

enarbolen, sean siempre distintos o diversos a las -
corrientes tradicionales del país. 

Nos queremos referir a otro grupo de pre

sión, que quiz~ sea el m!is peligroso, y es el que lo
consti tuyen los elementos de dominio que ejercen so

bre el pa1s, y esos elementos están integrados por: -
el capital que manejan empresas norteamericanas y las 

mismas empresas en s:í.; los créditos otorgados del ex
terior a México y que la proporción m~s al ta provie-
ne de los Estados Unidos; el mercado exterior dominan 

te que es el norteamericano que ha absorbido un al to
porcentaje de nuestras importaciones; asimismo esta

mos presionados con un peso poHtico fuerte, que son

los instrumentos ele abastecimiento en las noticias in 
temacionales y sobre la infonnaci6n en el extranje
ro; y tambi~n por conducto de la cinematografía nos -
vernos invadidos de películas de origen norteamerica

no. 

Y como apunta González Casanova: "Todas -
esas circtmstancias -ccon6micas, políticas, cultura-

les- que se encuentran a lo largo de la evoluci6n -
hist6rica de M6xico, y que subsisten o aparecen bajo

nuevas formas en la actualidad, condicionan de lllla ma 
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nera imporhmte las decisiones poH 1::i cas de la nad6n 

del Estado, de los partidos, grupos de presi6n e in-
tereses, y litn:i. tan seriamente el poder del Ejecutivo.
A ellas habr~ que agregar otras no menos importan tes, 
como el hecho de que para el cqui l.ibrj o de la balanza 

de pagos r la estabilidad rnonctar.ia del pars cuenten
de W1a manera mur :importante -entre el 35 y el 47% -
del total- los ingresos por t urj smo }' braceros, que -
están expuestos a va!'iaciones c1clicas, a crisis eco

n6ndcas y pol.{tJcas, y a las consiguientes }' natura

les presiones". (!J) 

Estos grupos de presi6n, han llegado a te
ner la fuerza suficiente para limitar el poder oficial 

Al gobierno le preocupa enonnementc que las inversio
nes privadas disminuya o desaparezcan porque, conven

cido de que no puede suplidas, sube por el contra
rio, que la responsabilidad de tma detenci6n del av~ 
ce econ6mico cacr5 sobre 61, ya que la opini6n p6bli
ca cree y no sin raz6n, que puede inducir el capi ta.:..:. 

lista privado, a los empresarios, a que sigan invir-
tiendo m~s y m~s. 

Claro estti, que a estos grµpos de presi6n,
de ninglll1a manera les con v-l ene que la vida p6blica -

del pa1s llegue a democratizarse, pues de acuerdo a -

su actitud, el gobierno que ellos desean tener, es el 
que no interfiera para nada en sus actividades. 

De algtma manera consideramos a tma parte -
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de la llamada opini6n pC1blica como a Lm grupo de pre
si6n; canalizándose lista a través e.le los medios masi
vos de comunicación como son el libro, radio, teatro, 
televisi6n y prensa. 

Mediante el libro puede despertarse la con
ciencia del ciudadano, o bien enfocar un sereno y se
vero análisis de las palpitan tes cuestiones politicas 
por las que atraviesa nuestro sistema político; pero

es bien sabido que el libro solo llega a las grandes
ciudades y como nosotros contamos con una fuerte po-
blaci6n campesina y hasta analfabeta, deja incompleta 
su funci6n de orientar a la ciudadan1a; en fin algo -
contribuye al prop6si to a que va orientado. 

Muy poco se puede esperar del teatro, cine
y televisi6n, porque al través del control que sobre
estos medios de comunicaci6n ejerce el Ejecutivo, no
se puede orientar debidamente a la ciudadanía para -
que desarrolle su func:i(m creadora de convertirse -
en juez y censor <le los actos de gobierno, porque aun 
cuando enunciamos que son grupos de presi6n, éstos no 
siempre son enemigos de la democracia, pues los habrA 
y hay que tienden a encaminar a los individuos hacia
un avance político, 

De existir una aut&ltica libertad de escri

bir como lo establece el articulo 70. constitucional
y de no ser ejercidocontrol acerca de la prensa, és

ta es lll1 buen camino para conocer efectivamente de --
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los actos de gobicn10 y por ende VlV:Lr para contener

el desorbitado poder que ejerce el Ejecutivo, 

La dü1~m:i.ca del sufragio supone la existen

cia de esos grupos de pres.i6n, que sin tener m6viles
meramente poHUcos, influyen en la cstructuraci6n y

flmcionamien to de los organismos p(1blicos. Dice Manuel 

Gare1a Pela yo en su obra Derecho Constitucional Coro-
parado, (Madrid 1950), que los grupos <le prcsi6n se -

diferencian de los partidos poH ticns en que no prc-

tendcn la ocupacitm del poder, sino s:imp.lcmcnle con-
dicionar las decisiones ele quienes lo ejercen jurr-· -
dicamentc; en que s6lo tienen inter6s por lll1 problema 
o lU1 n(1mero determinado de e.llos, ya que s6lo se si~ 

ten responsables de los intereses del grupo y en que
la poHtica, para ellos, es accidental, tm mero ins

trumento para realizar otro tipo de intereses materi!_ 
les o espirituales. Agrega que hay organizaciones . ..,
que atmque formalmente tienen apariencia de partido, 

en realidad s6lo acH1an como grupos de presi6n y que
mien tras mayor es la fuerza de aquellas, menor es la

presi6n de ~stos. 

Sigmimd Neumann nos dice "El proceso demo-

cr~tico ha de respetar e integrar los numerosos inte

reaes especiales que existen dentro de tma sociedad -
viva. Esto determina la aparici6n del fascinante -

juego reciproco entre los partidos y los grupos de -

presi6n, que no son idlmticos y no excluyen el tmo al 
otro; coexisten en una interdependencia continua. 
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Los partidos no son meramente la suma ele los grupos
de presi6n; tampoco puede la opini6n pCiblica condenar 

de plano las f\mciones legítimas de los grupos de :i.n

ter-eses exponiendo a la luz del día los trapos sucios 
de las actividades extraparlamentarias de estos gru
pos. Cuando se reconoce al grupo social como p\mto
dc partida de la poUtica, el equilibrio entre la re 
prescntaci6n de los grupos homogéneos de pres:Um (qu; 
intentan influir sobre la politica) y las actividades 

decisorias de los heterogéneos partidos poHticos 
(que intentan llegar al poder y conciliar las di ver

sas fuerzas que ptmgnan entre sí en el Estado) se co~ 
vierte en tmo de los principales temas de la política 
nacional " ( 14) 

Puede ocurrir que los grupos de presi6n ha'
yan intentado constituir o apoderarse de los parti-
dos políticos; o que f\mcioncn como lll1 bloque libre -
de votos, en busca del m~s alto postor; o también que 

ex tiendan su influencia dividiendo su participac:i6n -
entre varios partidos, an.teponH\ndoles sus condicio-

nes o sus intereses. 

Aunque deben reconocerse, en algtmos grupos 
de presi6n, sus legítimas aspiraciones, deben de evi
tarse sus agresiones y, conscientes de su espec1fica
misi6n, han ele elevar sus peticiones al nivel de las
necesidades nacionales. 

Son grupos de presi6n, s6lo a partir del m_2 
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mento en que los responsables actCian sobre el mecanis 

mo gubernamental para imponer sus aspiraciones o rej

vindicacioncs. Otros t.i cncn como ob jcti vo esencial -

la conquista de ventajas materiales par;1 sus adheren

tes o la protecc:i 611 de s:i tuaciones adquiridas, es de

cir que tienden a acrecentar c:l bienestar de la cate

goría que represcnlim; y otros que encuentran su ra...:. 

z6n de ser en la defensa des interesada de posiciones

espiri tuales o morales, en promover causas, o en fir

mar tesis. 

lhrn clara c.lifercnciaci6n que encontramos e!! 

trc los partidos poHt:i.cos y los grupos de presi6n, -

consiste en que los primeros tratan de conquistar el

poder y los segundos de influir e intervenir en el po 

der, para cambiar algtmas decisiones gubernamentales. 

En definitiva, los grupos de presi6n intervienen per

manentemente sobre las autoridades y si no cambia -

profundamente el esp~.ritu de nuestro r6gimen, parece

impos:i.ble prohibir sus actividades. Y por intermedio

de ellas los grupos pretenden pesar sobre las decisi.2 

nes y orientar en provecho de su sector particular, -

la mAquina gubernamental. 

Podemos decir que los grupos de presi6n se

encuentran en plano interrnedio entre la ciudadanía y

los partidos poHticos; por ello, éstos se esfuerzan

en obtener el concurso de los grupos que les est5n 

vinculados, para que apoyen las di versas campañas que 

realizan por el pais, estableci6ndose de esta manera-
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algCin nexo entre tlll grupo y tal o cual partldo. 

En cuan to al m6todo de acci6n de los grupos 
difieren de los partidos, porque en tan to 6s tos se di, 
rigen a la ciudadanfa para ~btencr el voto y llegar
a! poder, los grupos de presi6n como dice Jean Mey-
na ud, persuaden a la autoridad competente de que se -
reclama reivindicaciones justas; en definitiva se tr! 
ta de constituir tm legajo y de defenderlo. Y acuden 
al procedimiento velado de amenazas cuando las autor.!, 
dades se revelan insuficientemente "receptivas" a los 
ojos de sus interlocutores. Llegan m~s o menos lejos 
en este camino y dan mayor o menor publicidad a las -
acciones emprendidas o contempladas; algunos no ti tu
bean en declarar descmbozadamente sus designios (15) 

Por otro lado, los grupos recurren a la ne
gativa de cooperar con los poderes pOblicos, que pue

de colocar a las autoridades en una posici6n dificil
y hasta impedir o al menos complicar el trabajo admi
nistrativo. O también a la negativa a pagar los im
puestos, recomendada por los dirigentes de las orga-
nizaciones de pequeñas y medianas empresas, para pre
sionar y obtener prerrogativas por parte de la autorJ: 
dad; adoptando con esta postura un tono violento y de 
acci6n directa. No ocurriendo todo esto con los Pª!: 
tidos políticos, cuya misi~n es distinta y que ya he
mos manifestado. 

las relaciones entre el mecanismo gubema-
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me1ltal y los grupos de presi6n no están insti tuciona

lizadas. Se desarrol.lan, por dce.i rlo asf., al margen
del fimcionamier.ito o.fic:ia.1 de la v:ida pnHUca, pero

esta maquinaria gubernamental se orienta en muchos ca 

sos en un sentido favorable a Jos gru¡ws sucephblcs

de mantener cont·actos frecuentes con el.la. Y aprove

chan las campañas c1ec1.ora.le.o:; para gra\'i l:ar sobre los 

dirigentes polf Ucos, rcspa ldados por la can ti dad de
adherentcs, o sobre la capac.idacl financiera, tratando 

de obtener el m~s al to precio por .los servicios que -

creen estar en C(mdidones de brinclnr. 

En general otra de las aspiraciones de los

grupos de presi6n, es contra los aspectos ele ln cvo

luci6n que les son eles favorables. Cuando se trata de 

un movimiento proftmdo que les afecta sólo pueden cO!l 

seguir, gracias a las autoridades, al poder pCiblico,
que sea frenado pero no que se lo invierta. Aprove

chando de su fuerza política, algtmos grupos llegan a 
beneficiarse de situaciones abusivas que a veces sig

nifican lll1 pesado <l6fici t para las finanzas pCiblicas. 

Nos apunta Juan l\leynaud, "El hecho de que -

un grupo fuertemente organizado se encargue de la de

fensa de los intereses de una colect:i. vi<lad refuerza -

la capacidad que faci 1i ta e .1 rega tco y después la so

l uci 6n pacifica •• En nuestras grandes sociedades in

dustrializadas la organizacHm es la Cmica via que se 

abre ante el ciudadano para hacer oir su opini6n y C_! 

poner sus preocupaciones. Nos es tan imposible vol-



ver a tma sociedad individualista como a la era de la 
diligencia y el alumbrado ele vela. Y concluye, la -
acci6n que despliegan los grupos os considerable en -
su totalidac!, pc1'0 ést~ lejos de representar al con-
junto de la vida poHtica. El que se limite a estu
diar los grupos s6lo obtcndr~ una pcrspecti va parcial 
del combate por el poder". (16) 

SU HEGALIDAD.- Si bien es cierto que el f. 

artículo 9o. constitucional establece el derecho de -
asociarse o reunirse, para tomar parte en los astmtos 
poH.ticos del pais; tambi~n es cierto que s6lo los 
ciudadanos de la Rep(1blica lo pueden hacer. Y en el

caso de la presi6n que se ejerce a través de grupos -
que consti tuycn la informaci(m internacional noticio

sa, o los grupos financieros extranjeros, empresas 
transnacionales como les denominan, 6stos cstfu1 marca
damente funcionando o presionando en fonna :ilegal y -

hasta anticonsti. tucional. 

la Ley Electoral Federal, como reglamenta
ria de la ConstHuci6n Politica es este artículo 9o.
establece expresamente en su artículo Ira. lo sigui.e~ 
te: "Esta ley reglamenta los preceptos cons ti tucion~ 
les relativos a .la celebraci6n de elecciones ordina
rias y extraordinarias para la renovaci6n de los Pod!:, 

res Legislativo y Ejecutivo, de la Federaci6n, as1 -
como el DERECHO DE ASOCIACICN POUTICA DE LOS CIUDADA 
NOS A TRAVES DE LOS PARTIDOS POUTICOS NACIONAI.ES" -

(17). 
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ver a una sociedad individualista como a la era de la 
diligencia y el alumbrado de vela. Y concluye, la -
acci6n que despliegru1 los grupos c.s considerable en -
su totalidad, pero éstfl lejos de representar al con-
junto de la vida poH.tica. El que se limite a estu
diar los grupos s6lo obtendr~ tma pcrspccti va parcial 
del combate por el poder". (16) 

SU IIEGALIDAD. - Si bien es cierto que el +.

a rt!culo 9o. constitucional establece el derecho de -
asociarse o reunirse, para tomar parte en los asuntos 
politicos del país; tambi~n es cierto que s6lo los 
ciudadanos de la RcpCtblica lo pueden hacer. Y en el
caso de la presi6n que se ejerce a travl!s de grupos -
que consti tuyon la informaci6n internacional noticio
sa, o los grupos financieros extranjeros, empresas 
transnacionalcs como les denomina)), 6stos están marca
damente funcionando o presionando en fonna ilegal y -
hasta anticonstitucional. 

La ley Electoral Federal, como reglamenta~ 
ria de la Constituci6n Política es este artículo 9o.
establecc expresamente en su artículo Iro. lo siguie!! 
te: "Esta ley reglamenta los preceptos constitucion~ 
les re la ti vos a .la celebrac:i6n de elecciones ordina
rias y extraordinarias para la renovaci6n de los Pod~ 
res legislativo y Ejecutivo, de la Federaci6n, así -
como el DERECHO DE ASOCIACICN POUTICA DE LOS CIUDADA 
NOS A TRAVES DE LOS PARTIDOS POUTICOS NACIONAI.ES 11 

-

( 17). 
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Esto es, que los grupos se presi6n, para -
que puedan ftmc:ionar en la sociedad mexicéU1a, con fi
nes políticos como casi lo han demostrado, es impres

cindible que se circunscriban por .la red de los par

tidos pol1ticos, o constituirlos conforme a las leyes 
nacionales, si no se quiere que la sociedad moderna -
se deteriore degenerando en un ncofeudalismo de pode
rosos grupos de intereses concretos. 

Podr!a pensarse que el segundo p5rrafo del

artfoulo 9o. de la Constituci6n Pol!tica, que establ.2 
ce el derecho de reunirse para hacer una petici6n o -

presentar una protesta por algill1 acto a una autoridad 

darfa margen a legalizar la vida de los grupos de pr.2 
si6n, actuar para defender intereses concretos, y co

mo se dijo anteriormente, influir en el poder para -1 

cambiar algunas decisiones y, el precepto constituci_2 
nal da derecho a pre sen lar peticiones o protestas cü!l 
cretas; en ambos casos las situaciones son distintas: 
los grupos de presi6n casi siempre son permanentes y.::. 
usan hasta medios no pacíficos, en tanto que las reu

niones para fines concretos, sólo son momentmeas y -
de ningtma manera estables, Y por ello cuando una -
asamblea o reunión desea ser pennanente y actuar pal! 
ticamente, debe encuadrarse conforme a nuestras leyes 
dentro de los partidos políticos. 

Acaso algunos de estos grupos de presi6n -

que hemos mencionado, tengan una vida legal, pero eso 
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s61o serS mediante nuestras leyes civiles o mercanti
les, como es el caso de los empresarios; pero no en -
la generalidad de todos, y s1 en cnmbio acHian y vi._ 

ven poHticamcnte. 

S6lo debemos consülerarles a .los grupos de
presi6n, tma importanc:í a moderada, am\ cuando ndmi ta
mos que son males poH ticos, que pueden afectar gran
demente el proceso poH tj co 1 c.1 <lesa rro.llo ccon6mico, 

el pluripartidh;tno; pero lambi6n 1.:i cncn a.lgtma ul.i.l:i

dad, como contener y .1:i.m:ilar el excesivo poder <lel -
Ejecutivo, 'J'.:>do depende del grupo de prcsi(m <le que
se trate. I>ie cualquier manera, debemos te,,nc:r presen
te e insistir, que sus actividades poUticas sean ca

nalizadas por medio de los sistemas de partido y para 
lo cual, debemos crear los partidos políticos. 

En los regímenes como el nuestro, que obli
gan a los hombres poH.ticos a solicitar peri6dicamen

te la confianza de los elecd:ores, el nCimcro de miem

bros del grupo de presi6n es, por sí solo, factor de
poder para el mismo grupo de que se trate. Y as1 se 

explica en nuestro país, la existencia de muchos de -

ellos. 

En suma, los grupos de prcsi6n son conside

rados como organismos exteriores a la máquina gubetn! 
mental, que ejercen acciones y presiones desde afuera 

sobre las autoridades habilitadas por la Consti tuci6n 



Pol1tica o cualquier otro dispositivo de orden legal
y reglamentario, para preparar, resolver y ejecutar -
las decisiones del poder p(1blico. 

3.- FORTALECIMIENTO AJ. PLURIPARTIDISMO:-

A,- Fortalecimiento Constitucional,- La 

Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mcxica-
nos, hace dos referencias respecto a los Partidos Po
líticos y éstas son: a) la que esHt contenida en el 
Artfoulo 54 y que se refiere a Diputados de las mino
rías, o sea a los partidos politicos minoritarios, -
que tradicionalmC'.nte conocemos y que hemos enunciaclo, 
y que siempre han obtenido una votaci6n muy m1nima; y 

b) la que est~ conte.ni<la en el ArHculo 63, que se r2. 
fierc a la responsabilidad en que incurren, en el ca
so de que habiendo postulado candidatos en las clec-
ciones que para diputados o senadores, acuerden que -
algunos de ~stos llega.sen a resultar electos, no se -
presenten a las C~maras respccti vas a desempeñar sus
funcd.ones como tales. 

Nuestro gobierno, consciente de que la rea
lidad nacional hace necesariamente imposible la repr~ 
sentaci6n de la minoría dentru del sistema del sufra
gio uni·versal, directo y mayoritario y aplicando a la 
estructuraci6n constitucional el criterio dinámico, -

puso en movimiento al Poder Constituyente para asegu
rar la representaci6n minoritaria en el organismo que 
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la puede permitir: la Cámara de Diputados, que esU

cornpuesta por represen tan tes de la naci6n. 

Al efecto en el año ele 1962, fu6 reforrnado
el Articulo 51¡ const:itucional; ya que originalmente -

este artículo se rcfcrfa a ]a e.lccci6n de diputados -

propietario y suplente, en r<..:1ac16n a la cantiJacl de

electorcs; pero se consülcrf, convenielilt:c para dar ma
yor y mejor part:ic.i.paci6n a los partidos políticos -

existen tes, y utilizando los anteceden tes doctrina -

ri os de Hepresentaci6n Proporcional, se cre6 en nues

tro país, tm sistema "su:i géneris 11 acerca de la re-

presentaci6n. 

El principio básico de la representaci6n -
proporcional es que asegura 1ma representaci6n de las 

minorias en cada c:i.rctmscripci6n, en proporci6n al 

n!tmero de votos obtenidos. Esta supone, pues, el -

escrutinio que permite atribuir escaños a la vez a la 

mayor1a y a la rninor1a; y ?rediante el voto que como -

establece la Ley Federal Electoral en su artfoulo 10: 

es lll1iversal, directo y secreto para todos los cargos 

que como el de diputado es de elecci6n popular. 

la reforma constitucional consiste en que -

ya no s6lo habrá diputados que los elige el pueblo -

mayoritariamente, sino que habrfi diputados de partido 

que lo representen, y esto te6ricamente es· muy saluda 
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ble al Congreso, porque se enriqueee con ideas distin 

t<'i.s, esto es, se aprovecha e1 pensamien'to de las di~ 

tintas corrientes, que se encuentr<m militando en los 

diferentes partidos poH1.ico.s 1 ademtis de que ya no -

s61o se encuentra rcprcsentad<1 la corriente de un de

tenninado partido. 

Hespecto a 101;1 diputados de partido, el ar-

tículo S4 const.i t ucional ha sufrido dos reformas, CO!'

mu ya d:i jimos la primera en t.~l año de 1962 y en ella

se cstabled6 que: a) los partidos poHticos naciona 

les que ob1uv:icréU1 tma votaci6n total del 2.5% lleva: 

r1.an a la Cttmara 5 diputados que eran los de partido. 

Ejemplo: los votantes en el país son 8 1 000,000 y un

part.ido po.lHicu no gana en ninguno de sus distritos

electorales, pero en cambio obtiene una votaci6n del-

2.5% de la voi aci6n general, o sean 200, 000 votos en
todo el paf s, en este caso se les darán 5 diputados a 

los partidos que hayan obtenido este porcentaje, -
que son los de pa rt;í,do. Ahora bien, si la votación -

aumenta en un MEDIO POR CIENTO, se les concedería un.

diputado m~s has.ta llegar a obtener 20 diputados como 

m~ximo. 

Pero si el partido poH.tico minoritario o -
de oposici6n al oficial, obten1a mayad.a en algunos -

distd.tos electorales y además 2.5% de la votaci6n t2 
tal, tendr!a sus diputados que ganara por mayor1a en

los distritos electorales, más tambi~n dos de partido 
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ble al Congreso, porque se enriquece con ideas distin 
tas, esto es, se aprovecha el pensamiento de las di!!_ 

tintas corrientes, que se encuentran mi litando en los 
diferentes partidos poHticos, aclem~s de que ya no -
s6lo se encuentra representada la corricn te de un de
tenninado partido. 

Respecto a los< diputados de partido, el ar

tículo 54 consti tueiona 1 ha sufrido dos reformas, cop
mo ya dijimos la primera en el año de 1962 y en ella

sc estableci6 que: a) los partidos poHticos nacion~ 
les que obtuvieran tma votac:i.6n total del 2,5% lleva
r1an a la Cámara 5 diputados c¡ue eran los de partido. 
Ejemplo: los votantes en el país son 8'000,000 y im

partido pol1Hco no gana en ninguno ele sus distritos
e lec torales, pero en cambio obtiene tma votaci6n del-
2.5% de la votac:i6n general, o sean 200, 000 votos en
tado el paf.s, en este caso se les dar.1n 5 diputados a 
los partidos que hayan obtenido este porcentaje, --
que son los de part~do. Ahora bien, si la votación -
aumenta en t.m MEDIO POR CIENTO, se les concedería t.m

diputado más hatta llegar a obtener 20 diputados como 
m~ximo. 

Pero si el partido político minoritario o -
de oposici6n al oficial, obtenía mayorfa en algunos -
distri~os electorales y adem~s 2.5% de la votaci6n t2 
tal, tendr!a sus diputados que ganara por mayoria en
los distritos electorales, m~s tambi~n dos de partido 
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En cambio, si tm detenninado partido poHt,! 
co ganaba por mayor1a mas de 20 diputados o llegaba a 
tener 20 por mayo1~1a, en este caso ya no se le concc

d1an los diputados de partido, en virtud de que se -
consideraba que hab1a obtenido m~s del 101' ele la vota 
ci6n general en todo el país, y en este supuesto ya
no era partido m:inoritario, sino mayoritario. 

El artículo 51~ const:i tucional aludido, en -
su fracci6n final, estableda que no hab1a diferencia 
entre diputados que fueran electos mayori tariarnente y 

diputados de partido, puesto que ambos ten1an y tie-
nen la misma calidad, Adem~R que los partidos pol1-
ticos no tenían facultades para decidir quienes iban

ª ser los diputados de partido, sino que se debía e!! 
tar a ten to, segCm los que hub:i.e ran obtenido mayor vo
taci6n en los diferentes dá:stri tos electorales en -
que contendieran. 

Pero al no operar este sistema debidamente, 
acerca del porcentaje en la votaci6n nacional; se op
t6 por recurrir a darle mayor fortalecimiento a los -
partidos de oposici6n y se hizo tma enmienda de car!~ 
ter constitucional al referido arUculo 54, en el año 

de 1972, precisamente en vísperas en que se iban a v~ 
rificar elecciones para representantes en la C~mara -
de Diputados. 

la reforma aludida al artículo 54 consti tu-
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ciona 1, quedó de la Riguiente manera: Artículo 54 -
Fracci6n I.- "Todo Partido Político Nacional al obte
ner el UNO Y MEDIO POO CIENTO de la votación total en 
el paí._, en la elccci6n de diputados respectiva, ten

drá derecho a que se acrediten, de sus candidatos, a

cinco di putado.s, y a uno más hasta ve in ti cinco como -

máximo, por cada medí o por c:i en to más de los votos o~ 
tenidos. Fracción lJ .- Si logra la mayoría de veint_;L 
cinco o má.q distr:i to.e; clectoraler;, no tendrá derecho 
a que le sean acredi lados diputados de partido, pero
si triunfa en menor n(1mcro, siempre que llene los re
quisitos seña lados en la fracci6n anterior, tendrá -
derecho a que le sean reconocidos hasta veinticinco -
diputados, sumando los electos por mayoría y por ra-

z6n de porcentaje" (18). 

De acuerdo a lo anterior, podemos hacer la
distinci6n clara acerca de c6mo se trata de mayor fa

cilidades políticas a los partidos, a efecto de tener 
representaci6n ante la C~ma ra de :Jiputados. Pues es

eviden te que no obstante haber mayor población votan
te, lejos de aumentarse el porcentaje de votaci6n pa
ra que los partidos minoritarios tuvieran "diputados
de partido" (rcpresentaci6n proporcional), este por-
centaje se disminuye a UNO Y MEDIO POR CIENTO; o sea

que por ejemplo 1 si la votaci6n en el país fue de ---
15. 000, 000 y un partido político obtiene 1.5% de esa

votaci6n, esto es, 225.000 votos, tendrá derecho a -

que se acrediten, de sus candidatos, a cinco diputa-
do<>. 
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En rigor el 1.5% de votos, no es sí.ntoma r~ 
presentat:i vo de la gran opiniC>n ciudadana marginada,
pues no se encuentran efectivamente repre-;entaclos los

grupos auténUcamenle progrcsistac; y a(m a.1gunos dere 
chistas, como el sinarquismo y otros. 

También la misma reforma íncorpor6 el aumeE, 
to de diputadoq de partido en el seno camarals pues -

si con antcr:i oridad a esta reforma se .les concedía tm 

máximo de 20 diputados, en la actualidad el Art. 54 -
establece un número máximo de 25 d.ipulados? o sea tm

aumento de cinco diputados. As! que obteniendo 1.5/lo
de la votación general, se les conccder~n a los part.!, 
dos minoritarios, cinco diputados, aumentando uno más 

por cada medio por ciento más en la votaci6n, hasta -

obtener como se dice el máximo de 25 diputados de Pª.!: 
tido. 

La fracci6n II del Artículo 54 constitucio
nal, habla de los 25 di.putadoc::; como m5.ximo, siempre y 

cuando no hayan obtenido esos mismos por mayoría, los 

partidos, porque en ese !iupuesto, no se le acreditará 

ningtmo de partido; pensando que es el mismo argum~ 
to, o sea que si llega a lo<; 25 diputados por mayo-
ría, se le considera como partido mayoritario. Pero

si logra ganar por mayoría en algunos di.stri tos elec
torales, estos únidos a los de partido deberán ajus

tarse corno máximo a los 25 que eAtablecc la reforma
consti tucional. 
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Serán también acreditados, diputados de Pª! 
tido, de conformidad con el n(1mcro decreciente de vo

tos~ comenzando por el que haya obten.ido más y n<;Í en 

forma decreciente, en rc.lacHm a .lo.s demás candidatos 

del mismo partido, Asfm:ismo por ser representantes -

nacionales, tendr!in la misma categoda e iguales obli 
gaci ones y ele rechos res pee to a 1 os de mayod a. 

Creemos que a medida que .la poblac:i6n ciud~ 

dana va siendo mayor 9 los partidos po.lf. bcos tienen -

mayores posib:i lidades de llegar a cumplir con el re-

qui si to constitucional del porcentaje de sufragios y

es en esta raz6n, en que ahora, con la reforma hecha 

el año antepasado (1~172) el artídulo JI, constituc:io-

nal que dice.: "t:;on ciudadanos de la Heptibl:ica los Y,il 

rones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos 

re(men, ademti.s 1• los siguientes rcqu:is:i tos: 1.- Ilaber

cumplido 18 años". Esto indica que no es requisito

insalvable ya, el no ser casado a los 18 años, o sea

que en la actualidad, cualquier indi vi.duo, hombre o -

mujer, es CIUDA'MNO CCN llABEH CUMPLIDO lB AÑOS; se -

está fortaleciendo de este modo a los partidos poli ti, 
cos. 

Esta enmienda constitucional, acerca de las 
ciudadanía a los 18 años cumplidos sin el previo re-

quisi to de ser casados, se traduce en un mayor n6me

ro de ciudadanos aptos para participar en cualquiera

de los 4 partidos políticos registrados ante la Seer~ 
taría de Gobernación; y por consiguiente fortalecerse 

esos partidos, para obtener la representación propor 



174 

cional ante la Cámara de Diputados, contando así con

un fuerte apoyo en sus demandas político-sociales. 

A no dudarlo, el agregado final del artícu

lo 63 de la Consti tuci6n PoH ti ca, que dice: "incu1·ri, 

rful en responsabi l:idad, y se h¿1r5n acreedores a las -

sanciones que la ley .qcñalc, quienes habiendo siclo -

electos diputados o senadores, no se presenten, sin 

causa justif:icada a juicio de la Cfimara respectiva, a 

desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el ..a 

primer ptirrafo de este artículo. También :incurrirán 

en rcsponsabi lidad, que la misma ley sancionará, los

Partidos Políticos Nacionales que habiendo pos tu leido 

candidatos en lma elección para diputados o senadores 

acuerden que sus miembros que resultaren electos no -

se presenten a desempeñar sus funciones". Esto con -
el prop(>.<;:i to de tener circunscrito<; dentro del marco

dcl pluri partidismo a los partidos que tengan su re

gistro legal y que por alguna circunstancia no quie

ran concurrí r ;1 través de su<; diputados a la C~ma ra -

respectiva. 

Lo anterior al mismo tiempo que presiona a
las partidos, obligándolo<; a no eludir las responsa

bilidades que contrajeron ante la ciudadaní.a, tambi6n 

los fortalece mediante esa responsabilidad, para que

aparezcan ante el panorama nacional como verdaderos -

partidos políticos y al responsabilizarlos la Consti

tuci6n Política, como tales, ellos realizan esfuerzos 

que hagan concebir esperanzas a la opini6n pCtbli.ca, -
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como aut~nticos partidos que viven dentro de t.m siste 
ma de partidos, 

El Partido Acci6n Nacional, h:i.zo declaraci~ 

nes a (lltirnas fechas, en el c;;cntido de que si no se -

respetaba el voto popular en el VJ Di .stri to Electoral 
del Estado de Puebla, acor.lar{a que sus candidato.e; a

diputados ya electos no concurrí eran él la Cámara, co

mo tma mctHda de prec;;:i.onar, p<1ra que se les reconocí!; 

ra un tri un fo por mayori a de voto.e;, y quiz~ impresio
nar a la opinión pública, en relación a su fuerza y -
capacidad políticac;;, 

En nuestro sistema de clecci6n popular, el
voto de cada c.i udadano es tmivcrl'lal, directo y secre

to. Por tan to, mcnci 6n especial requieren los artfo!;! 
los 35 y 36 de la Consti tuci6n Política, que se re--

fieren a los derechos y obligaciones de los ciudada
nos en esta materia. Y el artículo 35 dice: "Son 
prerrogativas de los c:iuda,lanos: I.- Votar en las -
elecciones popularec;. Y el articulo 'jj establece: .!.! 

"5on obligaciones del ciudadano de la RepCibl:icaa ••• -
III.- Votar en las elecciones populares, en el distri 
to electoral que le corresponda"• 

Expresado de esta manera, el derecho y !?U -

correlativa obligaci6n de emitir cada ciudadano su vo 

to, en elecciones populares, es una fórmula muy efi-

ciente que permite a los partidos políticos obtener-
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el consenso ciudadano que los for.taJczca y de este m_2 
do ensanchar .c;u.i.; mel'lbrecfa, para que puedan cumplir

con el requisito legal de la afi liac.i6n y aparecer 

cada d:Í.a m1ís, como cfrclivos partidos políticos. 

FOHTAlliCIMIENTO rnGAL.- Por otra parte, la 

Ley Electoral Federal, fué r·cformada en benefic:io del 

exiguo sistema pJuripartidista~ pues viendo el gobie! 

no la incipiente partic.ipacHm de los partidos polít_¿ 
coi:; PAN) PPS y PAHM~ respecto a sus afiliados, dedu-

cido esto del nCuncro de votos que obtuv.ieron en ante

riores contiendas electorales, se redujo el número ele 

afiliados con que cada partido debe contar, tanto en

cada entidad federa ti va como a ni ved nacional. 

Y al efecto, el artículo 23 reformado de la 

Ley Electoral Federal expresa: "Para que tma agrupa-

ci6n pueda constituirse y solicitar posteriormente su 

registro como partido político nacional, en los térrni, 

nos del artículo 24 de esta ley, es necesario que sa

tisfaga los siguientes requisitos: I.- Contar con un 
mínimo de dos mj 1 afiliados en cada una, cuando menos 

de las dos terceras partes de las entidades federati

va<>, siempre que el número total de afiliados en todo 

el país no sea inferior a sesenta y cinco mil". 

Como se ha soc;tenido que nuestro país vi ve
un marcado régimen unipartidista, el gobierno querien 

do hacer borrar esta imagen, opt6 por enviar iniciati 



177 

vas de ley al Congreso, con objeto de que se hicieran 
reformas legislativa~: en beneficio de los partidos -
políticos. Y viendo que la vida de los partidos se 
ve amenazada por la ausencia de sus afiliados, como -

creemos ra ocurr:i 6, por conducto de es tas reformas -

tanto constitucionales como legales, se les sigue sol! 
teniendo para presentar la apariencia Je tm multipar
tidismo 

De cualquier manera, esta enmienda legal ~ 

del artículo 23, es un acicate para que el PAN, PPS y 

PARM redoblen sus esfuerzos y garanticen a la ciudad!!, 
nía que son verdadcro.s partidos políticos y no sim--
ples adl!itcres del partido oficial. Y cumpliendo <le

esta manera se puede aspirar a tener tm sistema de 

particlo!'l que se ajuste a la evolución <le la sociedad. 

Cabe hacer una menci6n especial, que para -
que e.<>té :integrada debidamente la ciudadanía a los -
partido.<> políticos, es inminente el registro como ta

les, de algunas verdaderas fuerzas representativas
que hasta la fecha se les ha negado su registro como
partidos políticos. 

En concordancia con la reforma consti tucio
nal, referente a la calidad de ciudadanos, la ley Fe

deral Electoral, tambi~n sufrió reformas en cuanto a

su artículo 11 que preceptúa: "De conformidad con -
las disposiciones constitucionales, ejercer&i el der.!:. 

cho del voto activo los mexicanos varones y mujeres -
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que hayan cump1.i do 18 años de edad, •• " 

A raíz dc.l muv·imicnto cst:ud.ianti:I del año -

de 1968, se comcnz6 a tomar en cucn la a la juventud

y por doquier se• ha hablado •h- cJ la, manifestándose -

la opinitm oficia] .i favor de su participación en la

vida política del pats. 

Pen.:;amos que el progreso de México, está -

en el sentido de :-;u reforma poHtico-clectoral, al -

llegar a lograr 1m mull.ip;1rtitl:ismo verdadero, median

te el fundonamü:mto rc<tl r ef:icicnl.c de los partidos 

y su coparUcipaci(m en el poder p(1blíco; en afirm<\r

la limpieza del proceder democ rfi tí.co y en el respeto

de todos los grupos, de la vida, la libertad y la dlg 

ni dad de los ciudadanos. Y el número de partidos po

H Ucos, estaríin en cierta medida, en función del 

sistema electoral vigente. 

Con las reformas constitucionales y legales 

implantada1:;, como son: a) 111:;yor representaci6n pro-

porcional en la Cámara de Diputados, hasta llegar a -

25 diputados de partido; b) menor porcentaje en la

votaci6n general para obtener diputados de partido: -

e) responsabjlizar a dipulados electos y a partidos

poH tic os que acuc rden no presentarse ante la C~ma ra

de Diputados a de.sempeñar sus funciones; d) u1ayor -

margen de participaci6n ciudadana al concederse ésta

ª loe; lB años cumplidos sin que obligue el estar cas.:: 

do; e) reducc:i6n del número de afiliados para cons-
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tituir partidos políticos; se cst5n dando impulso y -

fortaleciendo a los partidos poH ti cos rninori tar:ios;
pero seguj rnos considera11do que esto no es lo cfecti vo 

lo que realmente se requiere para el f\mcionamiento -
del multipartidismo en México, es la reforma a fondo
de la Ley Federal Electoral y por consecuencia la c~ 
aci6n de auténticos partidos polítjcus. 

La represen tac Hin numérica muy pequeña en -

la C~mara de Diputados de los partidos minoritarios,
no parecen capaces de desempeñar en la actualidad, un 
papel gubernamental u oposicionista importante, reCO"

nociéndosclcs pr!1cticamcntc un papel de amortiguado-

res !tt:iles, élllll cuando sean éstos de partidos de mino 

ría permanentes. 

Con ln ampliación de la represen taci6n po

H tica nacional de los partidos minoritarios en la -

Cámara de Diputados, aparece un foro nacional para la 

discusi6n y an51isis de lo> asuntos públicos, y s6lo

faltan las condiciones necesariac;, para que eso.e:; deb.!!_ 

tes o discusiones se cumplan efectivamente y den como 
resultado el resurgimiento de los partidos políticos 

Con la representaci6n proporcional, o sea -
diputados de partido, loe:; rartidos reciben l.D'la por-

ci6n de asientos en la ~mara de Diputados que es pr2 
porcional a la parte del voto popular que obtuvieron, 
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y por lo tanto, quizá sus votan tes no se pasen a 
otros partidos, además de que cada voto ayuda a ganar 

asientos en el Congreso y ningtmo se desperdicia. Es

te sistema de <lJputados de partido, mantiene la exi~ 

tencia de los mismos partido.e; que serían e lim:i.nados -
bajo el sistema de simple mayorfa. 

Adcm5.s, la cj uda<lanfa se anima a formar 
otros nuevos partidos, ya que cada uno de ellos puede 

esperar ganar algunos escaños en la Cámara legisla ti
va, aunque su proporcHm de la votaci6n nacional to
tal, sea solo <le unos cuan tos puntos en el porcen-
taje, Y por otra parte, se concibe la esperanza de -

que al constituirse nuevo¡:; partidos, se estar~ cana
lizando la opini6n y criterio de la poblaci6n en ge

neral. 

Se concibe a la representaci6n proporcional 

como tm sistema justo y equi ta ti vo, que da una verda

dera representaci6n de la opini6n y que por tanto 

ejerce gran influencia en la forma de sistemas de Pª.!: 
tidos; los fortalece; tiende a tm sistema de partidos 
mCiltiples e independientes unos de otros, asegurando
cualquie.r minoría de los propios partidos, 

Cuando se hace alusión a la reforma consti

tucional de los 18 años cumplidos para adquirir la 

ciudadan1a, se está haciendo referencia a esa gran po 
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blaci6n ciudadana que es la juventud, que con.e; ti tuye

varios millones en nuestro país. Po.qiblcmen te se Pe.!!, 

s6 , que esa juventud mexicana al presentarle tm pan~ 

rama hipot6tico-lcgal de un iüstcma multipartidista, 
se le iba a entusiasmar y a decidir i;u inc1inaci6n, -

su afilfaCi6n o militancia en cua lquiero. de los 4 pa,r 
tidos políticos registrados. 

Pero la juventud actual, cstS. alcanzando un 
grado de liberaci6n, respecto a la terrible alinea-
ci6n en que han vi vicio desde que nacieron, como que -

ahora; es más numerosa, tiene mejor nivel cultural, -

partid pa más en el estudio, ha comprendido que no s~ 

lo debe ser espectadora de los problemas poli ticos, -
ha podido precisar los fines filos6ficos de las dos -
est·1,1cturas econ6micas en que se divide el mtmdo y sa 
be por cual luchar, dispone de mayores medios de co
municaci6n, ha logrado una mayor conciencia de su 

fuerza social, ha influído en ella el progreso verti

ginoso de la ciencia, la t~cnica, el arte y la cultu

ra, aspira a salvar a los pueblos de las calamidades
en que se debaten. 

De existir como ha dicho el gobierno, una -
apertura democrática, y efectivamente elaborarse una
ley federal electoral, acorde con el funcionamiunto -
de la consti tuci6n Política y de la democracia, esta

juventud inconforme, ser~ el pilar de una gran estru~ 
tura que transforme a nuestro sistema político, en un 

aut~ntico pluripartidismo. 



Con la reforma constitucional, debemos cre
er, que se ha borrado el siniestro pensamiento que en 
otrar> ~pocas se le <lcc.ía a la juventud y todavfa en -

1968, que los cstucLiantes ( j6vcnes), deberían estu-
diar y no me terse en la polJ tic a¡ como si la poli ti ca 
no fuera parte de su formácitm cu.J tura l. 

A la juventud que ha alcanzado la ciudadanía 
por enmienda constitucional, se le pide por todos los 

n-.cáios masivos de co1mmicaci6n, que vayan a votar y 

hasta se les amenaza con la pérdida de sus derechos 
políticos, si no lo hacen: Art. 38 consti tuc:ional, 
fracci6n I: "los derechos y prerrogativas de los 
ciudadanos se suspenden: 1.- Por falta de cumplimie!! 
to, sin causa justificada, de cualquiera de las obli

gaciones que impone el artículo 36 ••• " y este artícu

lo 36 se refiere en su fracci6n III a la obligaci6n -
de votar en las elecciones populares. Pero debe per
mi t1rseles capacitar pol1ticamente sin que existan -
restricciones legales para ello. 

Debemos hacer hincapi~, de que mientras por 
un lado se hace la reforma constitucional, se opone .:.. 

la ley Electoral vigente, que impide controlar en fo! 
ma efectiva los rosul tados de las elecciones, y a -
quienes impulsaron y apoyaron las reformas consti tu-

cionales se oponen tambi6n quienes en el propio go-

bierno, o fuera de él, piensan que no se debe ir mAs
lejos ni en la reorganizaci6n de las propias institu
ciones ni menos a{m en tma reforma de la ley electo-

ral. 
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Y refiriendose a la juventudt el profesor -
José Antonio Murillo Reveles nos dice: (15) " A la -
juventud ciudadana del mundo como de M6xico, debe dá_!: 
se le una participaci6n integra 1, en todo el proceso -
político; desde la selccci6n previa de los candidatos 
en sus campañas y en el gobierno mismo, porque esos -
mi tos de que la juventud es inca¡x1 z y ele que s6lo -
los adu 1 tos son los que pueden hacer tocio bien, han -
caído por su base falsa, en la Tl''-'di.d.a en que la juvC!!, 
tud se abre paso a pecho abierto, ._:;'1 el futuro que le 
pertenece" ( 19) 

Desde luego no negamos el interés que se ha 
puesto por parte del gobierno en cuanto a las refor-
mas consti tucionalcs y legales, para darles mayor im 
pulso a los partidos políticos, pero como 6stos es
tán estructuralmente paralizados, nada podemos espe
rar de ellos, a pesar y por m~s enmiendas que se ha-
gan a nuestra (' .. arta Magna. Pero no consideramos sufi 
ciente las reformas en cuanto a la Ley Federal Elec
toral, porque ésta sigue estableciendo métodos antid!::, 
mocráticos, sobre todo cuando se refiere a la califi
caci6n de las elecciones. 

Con la reforma constitucional que establece 
la ciudadanía para quienes cumplan 18 años, se abre -
ur panorama politice• a la juventud a la que se debc

tener plena confianza, y nuevamente, como dice el --
Profr. Murillo Reveles (20) "La juventud no solo tie
ne el derecho de enterrar lo viejo, sino la obligaci6n 



de construir un mrn1do nuevo, como lo han hecho todas
las generaciones anteriores, ya que ele otro modo, la

humanidad se habría quedado en el estadio del hombre
primitivo11. 

Aunque a medias, se abren nuevas perspecti
vas, con las reformas a nuestra Consli tuci6n y a la -

Ley Federal Electoral, para que los partidos políti
cos: PAN, PPS y PAHM se fortalezcan y traten de ac-

tuar en la vida polHica, con independcnc:ia y al ni-

vel de lo que deben ser 1os parl'idos polS.ticos, en un 
régimen que se ostenta de ser Mult:iparH<lista, dan<lo
la exacta d:imcnsi6n de lo que es jurídica y política

mente el multipartidismo. 

Porque como dice Duverger, que un país don
de la opini6n se di vide en grupos numerosos, pero 
inestables, efímeros, fluidos, no corresponde a la n~ 
ci6n verdadera de mul ti partidismo, se sitúa en la pr~ 

historia de los partidos; se coloca en una fase de la 

evoluci6n general en que el multiparticlismo no se 
aplica. Y nuestros llamados partidos polÍticos, son 
inestables, fluídos, sin consistencia, dependientes y 
hasta sumisos del poder oficial, lo que demuestra la
ausencia del multipartidismo en México. 

CXWCEPTO DE REPRESENTACICN.- La elecci6n -

es el procedimiento utilizado para llegar a la repre

sentaci6n, o sea el sufragio emitido por los ciudada

nos para designar a los elegidos. 
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Se había considerado que el elegido era el
representan te del elector, inspirfutdose en la noci6n
jurídica de la Rcprcsentaci6n de derecho privado, es
decir, en la teoría del mandato dvil, según la cual
una persona, llamada mandunte, puede dar a otra, lla
mada mandatario, el derecho ele actuar en su nombre, -
soportando la primera todas las consecuencias de los
actos realizados por la scgtmda. Pero la noci6n de -
Representaci6n PoH tica en derecho pCtblico es bastan
te diferente de la teoría de la representaci6n jurídi 
ca del derecho ei vil; adoptando otras formas. 

Respecto a la naturaleza de la representa
ci6n de tipo político se ha considerado como tma de
signaci6n de capacidades, lo que en la practica no ha 
sucedido, en atcnci6n a que es difícil escoger a los
m~s capaces y por la falla de procedimientos electora 
les. 

la representaci6n de tipo político corres
ponde a la categoría de representaci6n de los intere
ses nacionales, o sea de tipo generales; ya que el r~ 
prescntante o elegido no atiende casos particulares -
de los ciudadanos, sino de toda la colectividad; deri 

v~ndose adem~s, de que los representantes en la C~ma
ra, actúan a nombre general, o a nombre de la naci6n. 

Respecto al fundamento jurídico de la repre 
sentaci6n, dice el maestro Daniel Moreno (21) se ha : 
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considerado que se encuentra en el proceso electoral
que se usa para la designaci6n ele representantes ante 

las c~maras o asambleas lcgi sla ti vas, "pero esta vin

culaci6n instintiva sucede, atmquc por lo general, no 

conscientemente, m!ts que nada, apoy!tndose en los moti 

vos hist6ricos que arrancan de las doctrinas todavla

no completamente abandonadas del mm1<la to y de la dele 
gaci6n <le poderes por parte de los ciudadanos electo

res". 

El t~rmino representaci6n no designa en C!!, 

te caso una relaci6n de derecho ~..ntre dos personas, -

mandante y mandatario, sino una relaci6n de hecho en

tre la opinHm publica, expresada en las elecciones,

y la composici6n del Parlamento o Cimara legislativa

que resulta de ella. 

Los ciudadanos consideran a sus representé!!!, 

tes, en nuestro caso a diputados, como defensores de

circunscripciones terri to ria les, o sea distritos ele~ 

torales, y tambi~n de los intereses corporativos, por 

ser representantes nacionales. 

De acuerdo con el sistema electoral, es en

ese orden como se da la representaci6n política en -

nuestro país. El sufragio se clasifica en tmiversal

y restringido. Nuestro sufragio, de acuerdo con la -

Ley Federal Electoral, es tmiversal; aunque no siem-

p~ ha sido de esta manera. Pues era restringido en-



el sentido de que no tcriía participaci6n la mujer me
xicana; no tenla derecho al sufragio o voto; pero fué · 
progresando a medida que a la mujer se le concedi6. Y 
en la Ciltima reforma constitucional, se conccdi6 el -
voto a quienes cumplan 18 años sin estar casados o aún 

estándoles. 

Así que la reprcsentaci6n es en relaci6n a~ 

un sistema ya conocido como mayoritario; esto es, que 
de los candidatos presentados, el que obtenga mayo ria 
será el representante. Y para no desaprovechar el v2 
to retlllido dentro de los partidos poli ticos minorita
rios, se les acreditan representantes, que ser!n en
forma proporcional a como hayan retmido de votos en -
el territorio nacional. 

Nuestro sistema constitucional establece el 
carácter represen ta ti vo en el Articulo 40, que dice-
"es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una

Reptiblica represen ta 1i va, democrática •••• 11 

Respecto a la representaci6n, para concluir 
transcribí mos lo que nos dice el maestro Daniel More

no (22) ''Señalamos que despu6s de la segunda guerra:
mundial, el proceso de cambio politice se ha intensi
ficado: el desprestigio del sistema representativo -
ha ido en aumento. Los nuevos países surgidos a la -
vida independiente buscan otras f6rmulas pol1ticas. -
lo que ahora se llama el tercer mundo encamina sus P! 
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sos por otros caminos, en busca de una f6rmul.a guber

namental en la que las mayod:as obtengan mayores 

posibilidades de vida y un mejoramiento que llegue a

la solución de sus más graves problemas", 
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CAPITULO IV 

SISTEMA PRESIDENCIALISTA. 

1,- Di visi6n de Poderes en nuestro sistema consti tu-
cional. 

2.- El Presidencialismo, Artículo 80 Constitucional. 

3.- Predominio del Poder Ejecutivo. 

4.- Influencia del Ejecutivo en los Partidos Políti
cos, 

Nuestra democracia. 

Al iniciar este capítulo, debemos hacer al
gunas reflexiones acerca de la realidad en que vi vi-
mos y que nos lleva al conocimiento ele que el Ejec11t,! 
vo tiene facultades casi 01mímodas. Y l\stas se fun-
damentan tanto en preceptos constitucionales como en
an teceden tes y realidades hi.st6ricas que le ha tocado 
vi vi.r a nuestro país. Y como un mero antecedente -
nos remi.timos al momento en que el Presidente don Be
nito Juárez, así como Lerdo de Tejada y Porfirio • 
Díaz, decidieron qu{~ el poder central debía sobrepo-
nerse a la teoría federalista, que se encontraba est~ 
blecida s61idamcnte en laConsti tuci6n de 1857, y que
el mando de ese poder central tenia que ·depositarse
en la persona del Jefe del Poder Ejecutivo, aunque ~ 
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ello no respetase la co11ce::ici6n clásica de la· divisi6n 

de poderes, tambil!n preceptuada en la misma Consti tu

c:i.6n de 57, y la cua 1 daba la preeminencia al Congre
so sobre los otros dos poderes. 

Desde luego, que el presidente Juárez entC!! 
di6 que la te o ria liberal, convertida en la Ley su

prema que era la Constitución de 1857, no le permiti

ría llegar muy lejos, ademf1s de que la conquista del
poder central habfo sido la meta de liberales y con-
servadorcs. ConsidcrfJ que tení.a que obrar de manera
que todo el poder quedase en sus manos, por tan to tu
vo que aliarse y apoyarse en los gobiernos locales, -
que eran caudillos que gol>~maban a su entera y ar-

bitraria libertad, apoy5.ndolos a su vez, y se mantuvo 
con lila mayoría del Congreso de donde los gobernado-
res proven1an. 

Juárez logr6 gobernar con la autoridad m~s

libre que haya habidc• en jefe alguno de gobierno, pe
ro sin la m~s libre adquiescencia de sus gobernados.
En la lucha contra el imperio los poderes que us6 

Juárez han hecho expresar a Rabasa "que no es posible 

asumir poder más grande que el que Juárez se arrog6 -

de 63 a 67, ni usarlo con mtis vigor ni con más auda-
cia, ni emplearlo con más alteza de miras ni con ~xi
to más cabal". (1) 

Al llegar Lerdo de Tejada a la Presidencia, 
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no s61<> mantuvo el desequilibrio constitucional exis
tente, s:ino que puso en manos del Ejecutivo a los 
otros dos poderes, ya que de lo contrario sería conde 
narsc, motu propio, restableciendo el Senado en no-

viembrc de 187li. Y cuando lleg6 Porfirio Dfoz, fué -
mediante la violenda, sin mediar la tradici6n lega.,....:. 
lista de la Constituci6n de 1857, ya que llegaba co-
mo un h6roe por el triunfo de 2 de Abril que obtuvo -
sobre los invasores franceses y su triunfo tambi~n 

sobre Lerdo de Tejada. Para lograr el control y es
tabilidad del pa1s, protegi6 a sus amigos hacilmdolos 

gobernadores, se ali6 a los caciques o jefes de b¡¡n-

das locales, los nombr6 miembros del ej6rcito, se 
ali.6 al clero, se mostr6 complaciente con los monopo
lios comerciales, l!On los sistemas de trabajo forzado 

en las minas y haciendas, se entreg6 en manos de inte 
reses extranjeros y en fin, pcrmiti6 ataques en con.:.... 

tra de la Consti tuci6n de 1857. Con este aparato de

dominaci6n se asegur6 un periodo de gobierno que iba
ª durar m5.s de 2h años, Elimin6 a los grupos políti

cos existentes, y fund6 su gobierno en tm programa -
con un s6lo principio: 61, o sea el absolutismo per

sonal. 

Con Díaz, la primera justificaci6n de utili 
zar los amplios poderes del Ejecutivo fuerte, fu~ la
conservaci6n de la paz, Todo se hizo en su nombre. -

Díaz y la paz fue ron sin6ni mos. Se pe rmi ti6 la sumi
si6n del pueblo, a la vollll1tad del presidente, al im

per~tivo de la paz. Es por ello que la presencia de
un presidente fuerte, un dictador, había sido el deri 
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vado de la neccsidnd de sostener al gobicmo contra 
los preceptos de tma Consti tuci6n violada, frente a 

las condiciones que impon1.a una estructura social, 
econ6mica y política desqujciada e inorg5nica y fren
te a la presencia de tm exterior amenazantes. 

l.- DIVISIC.W DE PODERES EN NUESTRO SISTE~~ 
cn-JSTITUCIONA L. 

Nuestro artículo 49 constitucional, ha con
sagrado la doctrina de la divisi6n de poderes, y que
establece la siguiente manera: "El Supremo Poder de
la Federaci6n se divide, para su ejercicio, en legis
lativo, Ejccuti vo y Judicial ••• " 

Como anteceden tes e.le esta doctrina, nos re
mitimos a la polis griega, en que Arist6teles, en su
obra La Política, advirti6 la existencia de tres pod!:;. 
res: 1.n1 poder legislativo o asamblea deliberante; -
una fuerza ejecutiva o sca el cuerpo de magistrados;
un cuerpo judicial o sean los aplicadores o intérpre
tes de la ley. 

El maestro constitucionalista Daniel Moreno 
afirma que a1.n1que en M~xico y otros paises ha habido
autores que sostienen que la doctrina de la división
de poderes se remonta a Arist6teles, el dato es inexac 
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to. Y a pesar de que eJ. jurista don Manuel Herrera y 

Lasso sostuvo rei i:craclamcn le es ta tesis, no .logr6 -

demostrarla, en virtud de que el ptmto de vista c]~sl:, 

co se concreta a hablar <le la diferenciación de fun-
cioncs, pues adolcscc de un conleniclo fundamentalmen-1 
te político. (2) 

En su obra §nsayo sobre el gobierno ci vn,
el inglés J.olm LJcke, hace una expos:ici6n de .los J.j--. 

neamientos de la doctrina de la di v:i si6n de podcres,

estableciendo estas tres distinciones: el legislativo 
al que le considera la mayor importancia y prepotcn-
cia; el ejecutivo, que debe quedar subordinado al an
terior; y el poder federativo, al que corresponde el

manejo de las relaciones exteriores; considcrAndose a 
esta doctrina por la mayoría de tratadistas corno una
simple teoria de distinci6n de ftmciones pCtblicas. -

Desde luego es valiosa su aportaci6n cuando afirma -
que "para la fragilidad humana la tentaci6n de abusar 

del poder sería muy graride, si las mismas personas -
que tienen el poder de hacer las leyes tuvieran tam 

bién ul poder de ejecutarlas". (3) 

Por otra parte Montesquieu, fue quien di6 -
la fórmula jurídica que han seguido desde ese enton-

ces la mayoría ele las Constituciones, fundamentalmen
te la de los Estados Unidos de Am6rica. Pues en rea

lidad sus prop6s:i. tos tuvieron como fin garantizar la

libertad política que él consideraba imposible en --

cualquier régimen de gobierno en que prepoderara un -
s6lo 6rgano del Estado, bien fuese individual o colee 

tivo. 
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Montesquieu en tma f6nnula tmi vcrsalmente -

ccnocida y que ha alcanzado la colcbd:iad, di,c~: 

"Es una experiencia eterna que todo hombre que llega

al poder es encaminado a abusar del mismo, y no se de 

tiene sino hasta que tropieza con limitaciones. Para 
que no se pueda abusar del poder es preciso que por -
la disposición de ]as cosas, el poder contenga al po
der. Todo estad.a perdido si el mismo hombre o el -

mismo cuerpo poH tico ejerciera los tres poderes de -
hacer las leyes, de ejecutarlas y de juzgar". Esta ._ 

teoría en su 6poca tuvo tma resonancia considerable,
t-endía a garant:izar la limitaci6n del Poder PCtblico,
e imponía como Gn:ica soluci6n que ninguno de los 
otros dos poderes pudiera adquirir superioridad y ~ue 

llegado el momento predominar sobre los otros dos. 

"En cada Estado hay tres clases de poderes: 
el poder legislativo, el poder ejecutivo de las cosas 
relativas al derecho de gentes, y el poder ejecutivo

de las cosas que dependen del derecho civil. En vir-:-
tud del primero, el príncipe o Jefe del Estado, hace
leyes transitorias o definí ti vas, o deroga las exis

tentes. Por el segundo, hace la paz o la guerra, en

v1a y recibe embajadores, establece la seguridad pCi-
blica y precave las invasiones. Por el tercero, cas
tiga los delitos y juzga las diferencias entre parti
culares. Se llama a este (il timo poder judicial, y al 
otro poder ejecutivo del Estado". (4) Esta doctrina 

es claramente manifestada por el propio Montesquieu -
en su obra Del espíritu de las leyes. 
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Esta teoría del :\octrinario francés, divide 

a la soberanía del Estado en tres Poderes principales 

susceptibles de ser atribuidos separadamente a tres -
clases de titulares, constituyendo l!stos a su vez -
dentro del Estado tres autoridades primordiales, igu!!, 
les e independientes. 

El pensamiento de Montesc¡uicu tuvo alcances 

internacionales, pues su tcor5.a fue decisiva en la -
elaboraci6n ele la Consti tuci6n de los Estados Unielos

de América, acogi6ndose tambi~n esta teoria en las 
Constituciones tim to de M6xico como de Sudam6rica. 

lloy en dfo vemos, que la teor1a de Montes~ 

quieu de separacH>n entre poderes y ausencia ele coo
peraci6n y asociaci6n entre ellos en tm Estado, eE; _, 
prácticamente irrealizable, por lo que dicha teoria

es rechazada unanimemente tanto por autores, como por 

las mismas Consti tuei ones modernas, desde luego ha

biendo excepciones Ct•mo en nuestra Consti tuci.6n PoH

tica, aunque claro está, te6ricamente, al hablar en -
su CapHulo I Título Tercero acerca de la Divisi6n de 

Poderes. 

La crítica a la teoría de Montesquiem la en 

centramos en Carr6 de Malberg: "Esta rigurosa separ~ 
ci6n de poderes es completamente irrealizable¡ por -
tma parte porque las autoridades estatales quedarían-
colocadas en la imposib:i lidad de llenar su cometido 
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nominal, si permanecieran encerradas dentro de tma -
ftll1ci6n mate ria l determinada y privadas del recurso -
de participar en cualquier funci6n distinta. Es im
portante observar que la distinc:i6n material de las -
ftll1ciones se establece únicamente scgCm la naturaleza 
intrínseca de los di versos actos de la potestad esta
tal. La actividad de los 6rganos, por el contrario,
sc ejercer en vista de fines estatales c.leterminaclos.
Por lo que, parél alcanzar cualquiera de estos fines -

es indispensable que el órgano, que de ellos se haya
encargado, realice mCtltiples actos; lo que por su na
turaleza dependen de varias ftmcioncs". (5) Y conti
nuando con este doctrinario, nada nos parece m~s defi 
ni ti vo cuando establece que: "desde el punto de vis
ta te6rico, la separaci6n de Poderes sin relaciones -
entre las autoridades es inconciliable con la noc:i.6n
misma del Poder. En efecto el Poder no tiene otro -
objeto que hacer reinar sobcranamen te la voluntad del 
Estado, Ahora bien esta voluntad es necesariamente -
una. Es preciso, por lo tanto, que si se pretende ~ 
separar los Poderes se mantenga entre sus titulares -
Wla cierta cohcsi6n o unidad de acci6n, pues de otro

modo la voluntad del Estado correría el riesgo de ser 
disgregada por los mCtltiples 6rganos estatales en sen 
tidos divergentes y contradictorios". 

En nuestra realidad poUtica, los tres Pode 
res del Estado, como constitucionalmente se les deno
mina, al Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no desem-
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existe una frecuente cooperad 6n y una colaboraci6n -

de reciprocidad, mezclando sus atribuciones en vario.e; 
aspectos, y para dan10s cuenta de esto, nos basta con 
citar algunos preceptos consti tucionalcs como los si

guientes: 

Ar.t. 71.- relativo a la facultad qtte tiene el Presi
dente de la RepCtblica a enviar iniciativas de leyes -r 

al Poder l.egislativo. 

Art. 72.- incisos a), b), e), otorgan al titular del

Poder Ejecutivo el dorecho de veto, al estipular que
una vez aprobado en ambas C:imaras (Poder Legislativo) 

un proyecto de la ley se remitir~ al Ejecutivo, --
quien si no tuviera observaciones que hacer, lo publi, 
cará inmediatamente; pero si fuese desechado en todo

º en parte por el Ejecutivo ser~ devuelto, con sus o~ 
servaciones, a la Cámara de su origen, donde deberá -
ser discutido de nue,·o y si fuese confinnado por las

dos terceras partes del número total de votos, pasar! 
a la C.Anfara rev'isora y si es sancionado por ésta por la 

misma mayoría, volverá al Ejecutivo para su -promul-
gé<ci6n. 

Art. 73.- En estas distintas fracciones, I, II, III, 
IV~ V, VIII, IX, XI, XII, XIV, XX, XXII, XXV, XXVI, -
XXVII, XXVIII, establece atribuciones de car~cter ad
ministrativo al Congreso. 
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peñan sus ftmciones ele tma manera aislada, sino que -
existe una frecuente cooperaci6n y una colaboraci6n -
de reciprocidad, mezclando sus atribuciones en varios 
aspectos, y para darnos cucn ta de esto, nos basta con 
citar algunos preceptos constitucionales corno los si

guientes: 

Art. 71.- relativo a la facultad que tiene el Presi
dente de la Rep6blica a enviar inicia ti vas de leyes .,. 

al Poder Legislativo. 

Art. 72.- incisos a), b), e), otorgan al titular dcl
Poder Ejecutivo el dorecho de veto, al estipular que
una vez aprobado en ambas Crimaras (Poder Legislativo) 

un proyecto de la ley se re mi ti. r5 al Ejecutivo, --
quien si no tuviera observaciones que hacer, lo publ,i 
car~ inmediatamente; pero si fuesn desechado en todo
º en parte por el Ejccut:i vo será devuelto, con sus o~ 
servaciones, a la ~1mara de su origen, donde deberá -
ser discutido <le nuevo y i:;i fuese confirmado por las
dos terceras partes del número total de votos, pasará 

a la C.ánfara rev"isora y si es sancionado por ésta por la 
misma mayoria, volverá al Ejecutivo para su promul-

gr:.ci6n. 

Art. 73.- En estas distintas fracciones, I, II, III, 
rv; v, VIII, IX, XI, XII, XIV, XX, XXII, XXV, XXVI, -
XXVII, XXVIII, establece atribuciones de carácter ad
ministrativo al Congreso. 
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Art. 74 .- Frac. I, faculta:! de la Cámara de Diputados 
en er1g1.rse en Colegio Electoral para calificar la -
elecci6n de Presidente de la Rcp(1blica; Frac.· V., de 
erigirse en Gran Jurado para declarar si procede o -. 
no contra algtmos ftmciona ríos por delitos oficiales. 

Art. 76.- Frac. VII, erigirse el Senado en Gran Jura
do para conocer de delitos oficiales de funcionarios; 
Frac. VIII, otorgar o negar aprobaci6n a nombramien-
tos de Ministros de la Suprema Corte de Justicia. 

Art. 89.- En su Fac. XII en donde estipula que el Eje 
cutivo dará !facilidades al Poder Judicial sob~e los
auxilios que neccsi te para el ejercicio de sus funti_2 
nes; Frac. XIV que da facultad al Ejccuti vo para in
dultar a reos sen ten ciados por delitos de competencia 
de los Tribtmales Federales, y a los sen lene iados por 
delitos del onlcn COIJ10n en el Distrito Federal. Por
otra parte el Art. 93, establece que los Secretarios 

de Estado que son colaboradores del Ejecutivo, debe
r~ dar cuenta al Congreso del estado que guarden -
sus respectivos ramos, 

Dentro de nuestro régimen constitucional, -
no existe esa divisi6n de poderes a que alude el doc
trinario franc~s Montesquicu, sino m~s bien una fre-
cuente c~operaci6n y'una colaboraci6n de reciprocidad 
en ~uph9s acfos del Estado, existiendo por tanto la -
p~rticipaci6n o concurrencia de los poderes, ya que -
no son exclusivamente de uno de ellos. 
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Finalmente, como sostiene Lanz Duret, no -
puede aceptarse ya la existencia de tres Pqderes dis

tintos, independientes e iguales, aun con el fin de -
garantizar la libertad poHtica por medio del control 

o la resistencia de tm poder contra otro en beneficio 
de los derechos de los ciudadanos; porque por encima
de ese fin tan al to, que puede alcnnzarse por otros -
medios, predomina hoy un principio capital, que cons
tituye el punto culminante del sistema estatal moder

no: el principio de la· unidad del Estado, Y esta -
unidad no puede ser garantizada mds que a condici6n -
de que entre la multiplicidad de autoridades y la es

pecializaci6n de las competencias de cada una de . -
ellas resulte la organizaci6n del Estado combinada de 

tal manera que tenga como resultante una voluntad -
unitaria" (6), 

Y hacemos un agregado más: la integraci6n
de estos tres poderes a que "se refiere el articulo 49 
constitucional, como establece Manuel Veldzquez, "se

hace con el número de personas requeridas; sin embar

go, debido al control político que ejerce el poder -
Ejecutivo, de hecho la integraci6n y direcci6n general 
de los poderes judicial y sobre todo legislativo, -
están controlados, siendo el Presidente de la RepCt-
blica la Oltima instancia en la actuaci6n de esos 6r

ganos gubernamentales, rompiendo con esto la teoría -
de la divisi6n de poderes, y la prohibici6n señalada
por la Constituci6n, (7) 
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2.- EL PRESilJENCIALISMO. ARTICULO 80 ~S
TITUCI<"NA L. 

Al iniciar este otro tema, vamos a hacer re 

ferencia a esta cita: ••• "el Poder Ejecutivo ( ••• ) e-; 
el guarcU.an de la socj edad"º.. (Francisco J. MCigica~ 
1liario de los Deba te~; del Congreso Crms U. luyen te de -

1916-1917). 

Lo an ter:ior nos da .idea de que en el Consti 

tuyente de Quer~taro, campeaba la idea, de mantener -

un r~gimen presidencia.lista, y así el Primer Jefe ;.

Constitucionalista, \'enustiano Carranza, sin vaciU

ciones, se puso del lado del sistema presidencialista 

y combati6 definitivamente al sistema parlamentario.

Para ftmdamentar su posi.ci6n, Carranza recurri6 a -

Tocquevillc 1 y aunque mencion6 la experiencia hist6-

rica del país, la distorsion6, recurri6 a las enseñan 

zas emp1ricas del porfirismo y a sus observaciones y
actuaci6n personales, 

Tocqueville habia observado que los pueblos 

de Latinoamérica "van a la anarquía cuando se cansan

de obedecer y a la dictadura cuando se cansan de des

truir". El pendular fatal de la dictadura a la anar

quía, y de 6sta a aquella, aparecía el autor de ~ 

democracia en América, como la ley fatal que rigi6 ,

rige y regir~ por tiempo indefinido a esos pueblos. -
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Pero no di6 tma soluci6n al problema, "cosa que le -
habría sido enteramente fád 1 -exprcs6 positivamentc
Carranza- con s6lo observar los antecedentes del fe

n6meno y de las ci rcunstanc:i.as en que siempre se ha -

reproducido". Y Carranza manifestaba tambi6n, que -
"las costumbres de gobi cmo no se imponen de la noche 
a la mañana; para ser l:ibre no basta quererlo, sino -
que es necesario tambit!n saberlo ser". {8) 

Ahora bien, "siempre se ha tenido la creen

cia de que no puede conservarse el orden sin pa.sar -
sobre la ley, y ~sta y no otra es la causa de la ley
de que habla Tocqueville; porque la dictadura jamá~; -
producirá el orden, como las tinieblas no pueden pro,... 

ducir la luz". (9) 

Por lo tanto, si la dictadura no pod!a pro
ducir jam~s el orden, la ley s{ puede llegar a reali

zarlo. Y como "gobierno fuerte" no es lo mismo que -

"gobierno desp6tico", por ende el "gobierno fuerte" -
esH reconocido y apoyado por la ley. Esto significa 
qui.? el gobierno desp6tico act6a al "margen de la ley" 
pero si al gobierno dcsp6tico se le introduce en la -

ley, dejará de serlo, deviniendo en "gobierno fuerte" 

Los consejos del viejo positivista Rabasa,

de convertir a la dictadura en "dictadura consti tuci2_ 
nal", se hacian realidad en las proposiciones del Pri 
mer Jefe Constitucionalista ante el ~ngreso Consti

tuyente. La idea de garantizar la estabilidad de tm-
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amplio, pero infranqueable (la Consti tuci6n), se esta 
ba poniendo en marcha" (~O). 

Y así pues, el artículo 80 de la Constitu
ci6n, fue aprobado sin discusi6n por el Congreso Con,!! 

ti tuyente de Quert3ta1"0, quedando de esta manera: 11Se
deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de
la Uni6n en lm s6lo individuo, que se denominará "Pre 
sidente de los Estados Unidos Me:Haanos". 

Acordes con el texto constitucional, pode~ 
mos manifestar que tenemos un poder Ejccuti vo uni ta~ 
rio y vigoroso, al mismo tiempo que es el más podero
so de los otros dos 6rganos del Estado, y que ésto es 
aparte de fundamentos y razones legales, como conse
cuencia de nuestra historia y de las realidades socia 
les y poU.ticas en que vivimos. 

Estando el Poder Ejecutivo depos~tado en una 
sola persona que es el Presidente de la República, es 
16gico y claro pensar que tiene un poder personal om
nipotente, que quiz~s remotamente se asemeje al que .:. 
tenia el caudillo, en d6cadas pasadas, denominándose
al prinero Presidencialismo y al segundo caudillismo. 

Esto nos hace meditar c6mo opera en México
el Presidencialismo, que si es acaso un trasunto --
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renovado del caudillismo. Pro consideramos que en el 

fondo, tanto caudi ll:í smo como presidencialismo son -

dos fen6menos distintos que tienden ne lamen te a dis

tinguí rse o separarse. Y como apunta Ama ldo C6rdova 

se dan como dos etapas ele un m:i smo proceso, pueden y
de hecho así ocurre, conc.icli r en \ll1 determinado monJC!l 
to. Pero son ca tegodas h.ist6r.icas raclicalcn te dife

rentes, por Jo menos en ]OS". paf ses latinoamericanos:

cl caudillo es 1ma figura propia ele las sociedades -

tradid anales; el prcsidenciali smo se si tC1a en los mo 

vimientos sociales de modcmizacHin u occidentaliza

ci6n. En nuestro paf.s, por lo demás, el presidencia

lismo se impone mediante la lucha contra el caudillif! 

mo y s6lo a¡ cabo de su m;\s completa destrucción", 

(ll) El proceso de destrucci6n del caudillismo co-

mienza inmediatamente dcspu~s de la revoluci6n, just! 

mente porque es la lucha armada la que crea los caud,! 

llos en un país invertebrado como el México de enton

ces. 

"Una geografía de la política en México du

rante la d~cada de los veintes -escribe Gtmzalez Cas~ 

no.va- habría incluido a todos los estados de la RepCt

blica entre aquellos gobernados por caudillos y caci

ques regionales. Los caudillos con sus huestes arma

das, más o menos obedientes y leales al jefe revolu-

cionario, y los caciques de los pue~los y regiones, -

supérstites de la colonia y la época prehi sp~nica, -

que en persona eran los mismos del porfirismo, o ha-,

bían sido sustituidos en las mismas funciones por los 

nuevos hombres ':.le la rcvoluci6n, dominaban todo el -

panorama nacional. Incluso a principios de los tre--
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in tas el poderío del caciquismo era tocia v5.a enorme: 
Rodríguez Triana en Coahuila: Roclrigo M. Quevedo en 
Chihuahua; Carlos Hcal en Durango; Melchor Ortega en
Guanajuato; Satun1ino Osoriüo en Qucr6taro; Roclolfo -

Elías Calles en Sonora; Tom~s Garrido en Tabasco; Gal 
ván, Agui lar y Te jada en Veracruz; Ma tías Romero en -
2.acatecas. Pero a lo largo de estos treinta años van 
desapareciendo o perdiendo influencia política nacio
nal. Algunos supérstitcs como Gonzalo N. Santos -en
.San Luis- vieron recicn temen te .cómo se extinguía su -
poder1o absoluto a ra1z de fuertes presiones que ocu
rrieron dentro y fuera del patt.i.do del gobierno. 
Otros como Leobardo Reynoso de Zaca tecas, se vieron a 
presiones poHticas muy semejantes y ha perdido paula 
tinamente su antiguo poder". ( 12) -

El Presidente Calles combati6 decididamente 
el caudillismo, tomando como una medida para ello la

profesionalizaci6n y di scipl:ina del ejército y convir 
tiendo a otros caudillos en hombres de negocios. Par

lo que cuando el Presiden te Cárdenas llega al pocler, -
las relaciones entre este poder pCiblico y los hombres 
fuertes o caudillos quedaron liquidadas casi podríamos 
decir en su totalidad, con las excepciones que hemos
dejado asentadas y quizfis algunas otras que escaparon 
a nu~stra memoria. 

Con la conversi6n de los caudillos en hom~ 
bres de negocios, la profesionalizaci6n del ej~rcito
y la agrupaci6n de las masas populares en el partido-
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oficial del gobiemo, se 11eg6 a la destrucci6n f1si
ca de los caudillos, que éstos mismos hicieron contra 

el caudillismo, cavándose con esto la propia tumba .!

del caudillismo¡ abri 6nclose desde entonces una nueva

etapa que es la del Presidencialismo. como forma de -

gobierno fuerte que adquiere nuestro pi1~ s. 

El poder que llegó n tener el caudillo es

tuvo siempre fundado en lm hecho real; el poder mili

tar. Y ya posteriormente asumía facu.l;tadcs que s6lo

eran limitadas a su esfera jurisdJccional local o -

nacional¡ pero los poderes reales del caudillo coinci 

den con las facultades del Presiden te. Así. que el P!!; 
so del caudi ll:ismo al Presidencialismo debía corres

ponder a la eliminaci6n o tr<msfonnac:i6n del carisma

del caudillo, ftmdado en el poder de hecho, para que

el poder se institucionalizara como Presidencialismo

Consti tucional. 

Ya en las condiciones anteriores, el poder

presidencial devenía, de manera m5s 16gica y natural 

tm poder que deri \raba directamente del cargo del Pre

sidente de la RepCiblica, que estaba destinado a dese.!!! 
peñar en los t~rminos de la Constitución. Y esto equi 

vale a decir que el poder presidencial se despersona

lizaba, y que el presidente, con tal independencia -

de su poder personal, ser1c.. siempre y ante cualquier

circunstancia un Presidente Fuerte, simplemente por -

su calidad de presiden te, es decir, por el poder de -

la instituci6n presidencial. 



A nadie escapa pensar que no por. el hecho -
de quedar institucionalizado el Presidente, iban a -
desapa rccer de un solo plumazo los po<lcrcs reales que 
de hecho venían existiendo, por lo que el poder presi_ 
dencial y l!stos tuvieron que enea reclarsc en tma alian 
za dentro de ese campo institucionalizado, adophin
do esta postura como el (mico camino que quedaba11 para 
fortalcce1· al Estado mexicano, 

González Casanova ha hecho notar, por otra -
parte, la forma en que se organizan las 6litcs gober
nantes y que constituye tambit!n la forma específica -
en que se :sigue haciendo poHtica en el nuevo régirien 
institucional: "El caciquismo, desaparecido como 11i,!! 
tema nacional de gobicmo, deja una cultura de las r!;_ 
laciones personales, del parentesco y los compadraz
gos, que sobre vi ve en una estructura distinta y se -
mezcla, como estilo, cortesfa, o forma de conocimien
to poHtico, con las nuevas cottumbres y agrupaciones 
de un M~xico moderno" (13) 

Arnaldo C6rdoba se hace esta interrogante
para que luego se responda y dice "¿Por qu~ con vi ven
con las nuevas instituciones formas arcaicas de rela
ci6n política, como son una sustancial'impreparaci6n 

política de las masas y el trato, tan deleznable en -
un sistema político moderno, del compadrazgo y la li
sonja cortesana? Evidentemente, porque esas formas

de relaci6n pol!tica constituyen tambiffil formas de -

dominación' y de manipulaci6n masivas. Pero, en es-
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te caso, ¿c6mo es posible, entonces, que el poder in!! 
ti tucional opere sobre la base de este tipo de domin~ 

ci6n ? Nos parece que ésle es el punto en el que se
cifra el secreto proftmdo del sistema prcs:i clencial -

poH tico mexicano: en pr:i me r 1uga r, es te sis tema ap~ 
rece como alianza ins U l uciona1izada de grupos socia

les organizados como poder(!S de hecho; en segundo lu
gar, el presidente ha s:i.do promovi.clo consti tud anal-

mente con poderes extraordinarios pcrmancn tes¡ en ter 
cer lugar, el presidente aparece como el árbitro su
premo a cuya rcprcsentat.i vi adad todos los grupos som~ 

ten sus di ferenc:i as y por cuyo coml uc to legi t .imas sus 
intereses; en cuarto lugar, se mantiene y se estimula 
en las masas el culto, no 1;(ilo a la personalidad clel
presidente, sino al poder presidencial¡ en quinto lu
gar, se utiljzan fonnas tradicionales de relaci6n 
personal, el compadrazgo y el servilismo, como formas 

de dependencia y control del personal politice puesto 
al servicio del presidente y de la adminjstraci6n que 

encabeza" (14) 

In anterior da como resultado, una prSctica 
viciosa que cada día aparece con la m~s perfecta cla-

, ridad: el Presidente lo puede todo, ... dota de tierras 

a los campesinos que lo solibitan, hace brotar por -
doquier grandes industrias, otorga a quien él lo de-

sea grandes concesiones interviene y decide en con-

flictos laborales a favor <le los trabajadores, ordena 
se concedan a limen tos a grupos de mexicanos, puede -
lnmdir a quien quiera que no est6 acorde con él o se

le opusiese, etc. etc., y esta :im~gen del Presidente-
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cargada de un poder sin límites, hace excluir y hasta 
subordinar a los otros dos poderes consti tucionales,T 
y de paso no dejar otro camino que aceptarlo sin re

servas u oponérscle sin reservas. 

Claro cst5, que el po<ler presidencial está
siempre provisto de artificios para conjurar esa pos,i 
ble o eventual oposici6n sin reservas, manejando hábil 
mente lo que ha dado en llamar "reformas sociales", -
significillldose cada perfodo presidencial por su di ve.! 
so grado en la continuaci6n de esas reformas soci.a.;tes 
siendo desde luego, su realizaci6n parcial para mante 
ner en constante juego su carta mayor. 

Si bien esgrime lll1 poder que muchos dictado 
res podrían envidiarle, el Presidente de M~xiqo pue-
de casi siempre invocar una disposici6n constitucional 
que justifique aproximadamente todo acto que ~l quie
ra producir. Todo el sistema de poder presidencial
opera estimulando y fortaleciendo sus más variadas -
manifestaciones, de manera que toda realizaci6n popu
lar del presidente aparezca desmesuradamente import<l!!, 
te y toda oposici6n como la señal de las m~s grandes
desgracias. 

Las masas populares se empiezan a reeducat'
pol!ticamente como lo demuestra el movimiento estu--
diantil de 1968, Al.D'lque existe la política de la 01111-
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nipotencia, presente en todo acto pCtblico, en toda 
referencia a las realizaciones del gobierno, basta y
sobra para que las masas populares no sean capaces de 
trascender con la acci6n nj con el pensamiento el ma,r 

co poH tico institucional en el que se encuentran en
marcadas. Persiste aC'm el culto empedernido y desen
frenado a la auto rielad del poder. 

El poder institucional se vuelve autori ta
rio en razón del conjtmto :institucional que lo confo! 

ma; y es por ello, que la conciencia autoritaria que

tienen las masas, no es por eficacia del poder consti, 

tucional, sino por la institucionalizaci6n misma del

poder; ya que las masas o sea el populismo, en nues
tros d1as no se ha hecho sistema institucional, pues.:. 

to que ha dependido fundamentalmente de la personali
dad carism~tica de sus lideres y en cuanto estos li-
deres abandonan su 1;i tio no queda más de ellos que el 
recuerdo. 

Daniel Casio Vi llegas, haciendo una referC!}. 
cía al norteamericano Madison, en el sentido de que -
es urgente en el M~xico actual, contener y aCtn redu-
cir en alguna fonna el poder excesivo del Presidente, 
transcribe esta observaci6n de Madi son: "La gran di, 
ficultad de idear tm gobierno que han de ejercer --
tmos hoinbres sobre otros radica, primero, en capaci
tar al gobierno para dominar a los gobernados, y des

pu~s en obligar al gobierno a dominarse así mismo". Y 
setencia Cosía Vi.llegas, que es indudable que Mhico-
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ha salvado de sobra la primera dificultad, o sea cap!!; 
citar al gobierno para dominar a los gobernados, pero 

no la segunda, esto es, obligar al gobierno a dominar 

se a s1 mismo (15). 

Al examinar el tema de la facultad preside!! 
cial de un "solo hombre" pensamos que esta fuerza del 
Presidente de la. R~p(1blica estriba entre otras razo-

nes: en que es electo mediante sufragio directo y en

todo el territorio nacional, a diferencia de los dip,!! 

tados y senadores que solo lo son dentro de una cir-
cunscripción territorial, a1.m cuando constitucional

mente a los diputados se les considere como represen
tantes nacionales, conforme a nuestra teorS.a consti tu 

cional, siendo por bmto una figura de primer orden -
nacional por este . on:gcn electoral; en segundo térm.!, 
no que no puede ser revocado en su cargo y en tercero 
que no se le pueden exigir respontmbilida<les, no que
riendo esto decir que haya un absolutismo politice · -
presidencial por las razones apuntadas. 

1 

El Presidente, como titular del Poder Ejeo~ 
ti vo, est~ restringido en cuanto a la permanencia en
el poder, mediante mandato constitucional segCm lo e~ 
tipula el artículo 83 cuando dice "El Presidente en-
trará a ejercer su encargo el primero de diciembre y
durar! en ~l seis años". 

la pennanencia transitoria en el poder, es

tma manera eficaz de control para impedir el absolu~ 
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tismo político y no caer en la dictadura pres:idencia1 

A esto debemos agregar todav.fa el principio claro en
nuestro r6gimcn consti.1.ucional de la No Reelccci6n. Y 

de esta manera garantizar a(m m~s .la no cntronizad6n 
en el poder presidencial del Prcs:idcnte. 

Independientemente de ]a postura de quienes 
sostienen que esta l'estricci6n cons litucional a ten ta

con tra la voluntad popular, que ti.ene cvidcnlemcnte,
el derecho de designar cuan tas veces quiera al mismo·· 
sujeto para desempeñar las funciones cjccuti vas¡ nos
manifestamos ajenos a estas doctrinas democrS ticas, -

para anteponer el valor h:istór:ico y de nuestra tradi
ci6n y tambi~n realidad mexicanas, para no aceptar la 

reelecci6n. Pues es bien sabido por todos que en las 
revocaciones del Poder Ejccuti vo, surgieron ambicio

nes de quienes se encontraban al frente del mismo¡ -
por seguirlo conservando, bajo el princip:io de la8 -
doctrinas democr5.ticas que amparan la vohmtad popu

lar como la máxima expresi6n de libertad para dcter-

minar tm camino¡ pero claro est~ que quien tiene el -

poder, al amparo del mismo cjerc1a prcsi6n o violen

cia a su favor; originftndosc con esto serios trastor

nos en la vida del pa1s, que incluso lo pon1an al bor 
de del caos y de la guerra civil. 

Para llegar a establecer la No Reelecci6n,

el Constituyente de 1917, debati6 ampliamente el artf 
culo 83. El diputado Constituyen te Cra vi oto pidi6 -

que se explicase qué queda decir "El Presidente de

la Repliblica ntmca podría ser reelecto". Y a esto el 
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constituyente Machorro, presidente de la Segunda Co
misi6n, respondi6 que el adverbio "mmca" expresaba -
que el que hubiera s.ido Presidente de ln RepCiblica -
una vez~ no pcxlda ser reelecto en todo tiempo, no -

s6lo en el período sigui en te. El c. Espinosa aleg6 -
que ~ste no· era el "esp.tri tu" del lema de "Sufragio -
Efectivo y No ílcclccc:i(>n ", pues seria "un absurdo an

tidemoer~tico" impedir que el que haya ocupado ese -
cargo una vez lo ocupe de nuevo, siempre y cuando no

fuese en el periodo inmcdia to. Por tanto proponía 

cambiar la redacci6n del art!culo, colocando la cxpre 

si6n !l2 f'.n lugar del adverbio ''nunca"• A esto el 
constituyen te Es tcban B. Ca lde r6n añadí 6 que, cie rt¡i

men te, "el principio de la No Reelecci6n ( ••• ) no es
democr~tico: nosotros lo hemos aceptado como una nec~ 
sidad; los señores que creen más garantizadas la li

bertad poniendo la palabra "nunca" olvidan por un mo
mento que vamo.<; a instituir el Municipio Libre, que -

vamos a insti tui.r la Guardia Nacional y que vamos a -
tener una nueva organizaci6n que haga imposible el -
entronizamiento del despotismo; por consiguiente, la
palabra nunca puede privamos de los servicios de un

gran ciudadano que se haya distinguido por su buena -
labor de admjnistraci6n"... El congreso rechaz6 la
intervenci6n de este diputado ex-magonista con gritos 

de : ¡No! ¡No! El diputado Rivera Cabrera se puso -
del lado de la Comisi6n, aceptando en la redacci6n
del artículo 83 la palabra ''nunca", expresando que el 
ciudadano Esteban B. Calder6n ( ••• .) ha 9.lvi<!a<lo que .:... 

tenemos una larga educaci6n por la cual todavia no -
estamos garantizados para que el pueblo mexicano pue
da desechar con energía las insinuaciones de presi6n-
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que puedan hacerle para votar prnr dcl-crminacla persona" 

El diputado MarHncz de Escobar seña16 que la palabra 

"m.mca" debe queda rsc en Ja redacci6n del artículo -
83 "como prol-esta a todo lo malo que hemoa tenido cn

nuestra h:istoria", pero que pod:Ía modificarse de man.s, 
ra que no habfa raz6n ele que exist:iera el temor de ~ 
que un hombre "de gran tal.la pnlltica" no pueda real!;. 

girse por segunda vez, El Congreso aprob6 la cl~usu

la prohibitiva de la rcclcccHm" (16) 

Miguel lanz Duret sos U ene que en todo r6-
gimen democr~tico la des:ignac.L6n de los mandatarios

corresponde al sufragio del pueblo, es dec:ir 1 a su l,i 
bre voluntad; por lo cual es racional que s:i el pue
blo tiene confianza en la persona que ha desempeñado
el Poder Ejecutivo y desea ratificárse.la manteniéndo
lo en el cargo para que siga desenvolviendo el progr!!:_ 
ma gubernamental, no hay, ni conforme a .la polHica,
ni a la moral, motivos que justifiquen la restricci.6n 

al voto de los gobernados, porque es de la esencia de 

mocr~tica que éstos sean dirigidos por aquellos a 

quienes escogen. Pero a continuaci6n agrega: Pero -
estas verdades que nadie discute y que son incontes

tables dentro de la más pura teoría, han dado en su 7 
aplicaci6n los resultados más nocivos y m¿is contrapr_2 

ducentes donde quiera, y muy particularmente entre n2 

sotros, para los intereses nacionales; porque la pe! 
manencia indefinida o largamente prolongada en el po

der transofma a lo.i:; gobernantes en tiranos y destruye 
el funcionamiento normal de las instituciones, suje~ 

tanda a los pueblos a la voluntad arbitraria de un so 
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lo individuo. Y cuando no son las leyes las que es-
tablecen exprcsamen te la No Rcelecci6n, son las tradi 
ciones de los pueblos mismos .las que exigen, como -
v~lvula de seguridad 1 el cambio frecuente ele autori-
cladec;". (17) 

Entre nosotros, los presidentes de la Rep.Q 
b.lica 1 tendían a perpetuarse bien fuera cuando estaba 
permitida la reelecci6n o por m6 todos violentos como

el cuartelazo, la asonada o por la pr6rroga inconsti
tucional del mandato, Por eso, contra la ambici6n de 

mando, contra el peligro, de la perpetuidad, induda
blemente que la no rcelecci6n ha operado en nuestro -
sistema con verdadera eficacia y ha sido la Cmica me
dida que ha con tenido el ex.cesi vo af~n de mando de 

~uestros primeros presidentes. 

El presidente de la RepCtblica asume otra i.!!! 

portan té facultad como es la relativa a Jefe del Mi

nisterio PCtblico de la Federaci 6n, segCtn lo establece 

el articulo 102. Otra facultad más, es la referida -

a la materia agraria, ya que según el artículo 27 de
la Constituci6n, es a 61 a quien toca resolver en de

finitiva. 

Nm1 dice un consti tucionalista, "Dos tradi

ciones de fuerza en el Ejecutivo, de gran autori tari!!_ 

mo, han convergido en tal forma que la actividad pre
sidencial ha asumido caracteres casi mllg:i.cos, con re-
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miniscencias precolombinas, del mtmdo indígena. Este 
es tmo de los factores de ascendencia secular. El 

otro, tambi~n de duración de tres siglos, fue el eje

cutivo colonial, en la vida del virreinato. El resul 
tado ha sido un ejecutivo que el economista Jes6s 
Silva Herzog ha llamado "emperador sexcnal". 

"Una tradici6n de autoritarismo es la que -

determina la funci6n política del Primer mandatario
del país, y no propiamente el del marco consti tucio-

nal, porque en éste encontraría limi tacioncs de otro

lado debido a una ausencia de autoridad en los albo-
res de nuestra vida independiente, que vino acarrean..:. 
do a lo largo del siglo pasado gobiernos inestables y 

propiciando caciques y caud:i.llos, conjugándose esto,

para que cuando devino la autoridad presidencial se

allegara un elemento de fuerza de gran autorilfarismo" 
(18) 

Se ha temido que los presidentes dominantes 
pueden actuar en forma conveniente e indisciplinada,

subordinando el organismo federal a sus propias fina
lidades y fundamentándose en la historia para justifi 
car el uso del poder desmedido, sin importar cuan se
rios resultan sus excesos, o fracasos. Con el trans

curso de los años, y conforme el Presidente llegaba a 
ejercer extensos poderes legisla ti vos y pol:í'.ticos, -

así como administrativos, se ha ido acentuando el con 
cepto de lD1 solo ejecutivo. 

No muchos han compartido los temores de l.U'l-
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observador franc~s que el puesto presidencial ha veni 

do a ser dotado de "poderes que tienen una verdadera

magnitud cesárea" -scg(m lo aptmta James MaGregor -

Burns- pero temía que la presidencia hubiera llegado 

a quedar "peligrosamC' .. n te personalizada" en dos sentir

dos: "Primero, que la supremacía c¡ue depara es dc-

pendj ente en tcramcnte del accülcn te de personalidad, -

cont1·a el cual nustro m~todo casual de seleccionar a

los presiden tes, no ofrece garantías; y en segundo -

lugar, que no existe cuerpo gubernamental en el que -
se pueda descansar para proporcionar al Presiden te un 

consejo independiente y al cual cst6 no obstante, 

obligado a consultar" ( 19) 

Como organización ejecutiva, la presidencia 

ha venido a ser fuertemente institucional. Como or-

ganizaci6n política, ha encontrado en el partido 

oficial, podríamos decir presidencial, una base firme 

y duradera del poder político. Esta base proporciona 
al Presidente un apoyo asegurado y asimismo estabili

za y en cierto modo enfoca, el ejercicio de sus pode-

res. 

El Presidente tiene tma amplia supremacía 

política, pues al tomar el mando sexenal, adopta casi 

siempre innovaciones, siguiendo IB1 cambio de adminis

traci6n. ACm en el caso de que el nuevo Presidente,

que desde luego es del mismo partido oficial, se es~ 

ra siempre de él, haga algo m~s que simplemente desa
rrollar el mismo programa de modo más eficiente. Se-
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observador franc~s que el puesto presidencial ha veni 
do a ser dotado de "poderes que tienen una vcrdadera

magni tud cesárea" -seg6n lo aptmta James MaGregor -·

Bums- pero tem~a que la presidencia hubiera llegado 
a quedar "peligrosamente personalizada" en dos sentir
elas: "Primero, que la supremacía que depara es <le-
pendiente enteramente de.l acc idcntc de pcrsonalidatl,
contra el cual nustro método casual de selccc.ionar a

las presidentes, no ofrece garant.ías¡ y en segundo -

lugar, que no existe cuerpo gubcrnamcnta.l en el que -
se pueda descansar para proporcionar al Presiden te un 

consejo independiente y al cual cst~ no obstante, 
obligado a consultar" ( 19) 

Como organ:i.zaci6n ejecutiva, la presidencia 

ha venido a ser fuertemente institucional. Como or-
ganizaci6n poHtica, ha encontrado en el partido 

oficial, podríamos decir presidencial, una base firme 
y duradera del poder político. Esta base proporciona 
al Presidente un apoyo asegurado y asimismo estabili
za y en cierto modo enfoca, el ejercicio de sus pode-

res. 

I El Presidente tiene tma amplia supremacia -
política, pues al l.:>mar el mando sexenal, adopta casi 

siempre innovaciones, siguiendo t.m cambio de adminis

traci6n. Aún en el caso de que el nuevo Presi<lente,

que desde luego es del mismo partido oficial, se esp~ 

ra siempre de 61, haga algo m~s que simplemente desa
rrollar el mismo programa de modo más eficiente. Se-
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confía en que aunque sea c11 ínfimo grado, rc~ueve, i!}, 
traduzca innovaciones y adopte nuevas direcciones que 
den \U1 sello característ:i co a su gobiem .,, 

Es en realidad aceptable la presidencia en
un sólo individuo con poder de mando, pues es de esta 

manera la única fuerza en la sociedad que puede ope...,.. 

rar con toda velocidad, fuerza y rapidez y dirección, 
en asuntos que sean de vi tal importancia para la vida 

del país. Solo el Presiden te puede movilizar el po
der pÚbli~o de acuerdo con una poderosa linea ele ac

ci6n, en asuntos que sean de trascendencia y de acue.!: 
do con una poderosa línea de acción en casos de emer
gencia. Y sólo 61 puede proporcionar el poderoso es
lab6n de la supremacHa colectiva necesaria para efec 

tuar las fuerzas sociales básicas. 

Pero pensamos también, que se debe procu
rar, que al lado de un Ejecutivo fuerte, como los 
tiempos modernos lo., han forjado, en muchos países, -

exista -como dice Daniel Moreno- un juego de fuerzas 
plurales, con una participaci6n de las mayorías, tan
to en lo político como en lo econ6mico" (20) 

3.- PREDOMINIO DEL PODER EJECUTIVO. 

El Poder Ejecutivo, doctrinariamente, es +-

considerado desde dos ptmtos de vista: como "Poder -
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político" y como "poder administrativo". Un consti tu

cionalista define al primero "tomando en considera-

ci6n la si tuací 611 que guarda el Ejecutivo dentro del

Estado con los demás poderes en que se divide el eje! 

cito de la soberanía, y el segundo se define por la -
relaci6n que guarda con la ley que ha de aplicar a -
casos concretos, determinados" (21) 

Y por su parte -Gabino Fraga- se expresa de 

esta manera: "cuando el Poder Ejecutivo tiene el ca
rácter de 6rgano políticof le corresponde dar impulso 
y orientaci6n a la acti viciad del Estado y además man

tener una relctci6n determinada con los otros poderes
del Estado. l.a fí jaci6n de los lincamien tos de tma -

política hacendaría, agrada, la propo<>ici6n a la pe.!: 
manen te para convocar a sesione e;¡ ·extraordinarias ••• -
Cuando nombra C)ecretarios de Estado, cu;mdo designa,
en los t6rminos constitucionales, ministros ele la Su
prema Corte de Justicia, etc., etc., esU. obrando el
Ejecuti vo como 6rgano político, pue s6lo con este ca

rácter puetle intervenir en el ftmcionamiento y en la
integraci6n de los poderes públicos". (22) 

El Poder Ejecutivo, según la aplicaci6n de

nuestro Derecho Constitucional, aparte de sus facult~ 

des administrativas--y ejecutivas, 'incursiona en las-

legislativas y judiciales; desde luego como hemos 

explicado anteriormente, respetando en forma constit~ 

cional'la scparaci6n de poderes, pero claro está, ca~ 

mo también manifestámos, quizá esto como una coordina 
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ci6n o cooperaci6n con los otros dos podereR, ya que
na pueden estar totalmente .<;cparados. 

Y hagamos aunque sea somcramen te un emmci! 
do de cada una de estas tres facultades, comenzando !. 

por las propiamente e jccut:i. vas y que en rigor son las 
exclusivas ele este Poder Ejccuti vo: Artículo 89 Frac 

I. - Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Con

greso; y agrega una facultad reglamentaria cuando di.

ce "proveyendo en la esfera administrativa a su exac

ta observancia"• Fracc. II.- Nombrar y remover libr~ 
mente a los Secretarios del Despacho, Procurador Gen!; 
ral y del Distr:i to Federal. Y la permanencia de es
tos ftmóionarios en sus pues tos depende absolutamente 

del criterio del ti tu lar del Ejecutivo, pues son car

gos de absoluta confianza. Adcm!ts "nombrar y remover 

libremente a los emplc,;¡clos de la Uni6n " ••• , de esta -
manera di.~pone de los numerosos empleos pC.blicos para
otorgarlos a su arbitrio, teniendo con eBto un gran -
contingente , disciplinado para intervenir en épocas -

electora les. Y ce; ta es otra raz6n por qu~ el Ejecuti, 
vo mantiene tm predominio, ya que con este poder pue~ 

de y es capaz de conceder canonjías, concesiones y -
favores. 

Las fracciones V y VI, que contienen las Í! 
cultades de nombrar a oficiales del Ejército, Annada
y Fuerza Aérea y Marina. Y disponer de esta fuerza,

para la seguridad interior y defensa exterior de la -
Federación. 
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Y así en todas las demás fracciones como 
las VII, VIII, XI, XVII, XVIII y XIX, mismas que en
cierran facuHade.c; importantes tales como: dirigir -

con la libertad m.1s absoluta las relaciones diplomH,! 
cas del país con ¡os dcm~s Estados soberanos y la de

poder celebrar tratados internacionales, complementa
da ésta con la aprobaci6n del Senado. 

Las facultades de carácter judicial que co

rresponden al Ejecutivo son di rectas e indirectas, -
Las directas como las contenidas en la fracci6n XIV -

del 89 consti tuc:ional, que autoriza al Presidente a -
conceder indultos a los reos sentenciados por dcli tos 
del orden co111(1J1 y fedcralcq¡ o sean los primeroc;, en

el Distrito Federal. Ahora, entre las facultades in 
directas, encontramos las de que el Ejecutivo nombra
ª lo'> Minii:;tro1; de la Suprema Corte de Justicia y a -
los Magiqtrados del Tribtmal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, pero somet:iendo estos nombramientos 
a la aprobación de la Cámara de Senadores y Diputados 

rec;pecti vamente. Adernás el Ejecutivo interviene en -
la marcha de la administraci6n de Justicia; investi-
gando la buena o mala conducta de los ftmcionarios -
judiciales mencionados. 

En cuanto al ~mbito de facultades legisla-
ti vas, nos encontramos, que el Ejecutivo representado 

por el Presidente, como cualquier miembro de las Cám~ 

ras, puede someter a la deliberaci6n de las mismas, -
los proyectos de ley o de decreto que estime conve-



nientes y que se refieran a cualquiera de los asuntos 
comprendidos dentro de la esfera del Poder legislati-
vo. 

SegCm podemos ver, el poder más grande que
tiene el Presidente de la RepGólica, titular del Eje~ 
cutí vo, es el derecho de veto, que viene siendo prá.s, 
ticamente el freno más efectivo en contra del Congre
so de la Uni6n, en materia legislativa. Y como diji
mos anteriormente, la verdadera mi.si6n do car~cter -
legislativo que acrecienta la fuerza y la importancia 
del Poder Ejecutivo; la facultad reglamentaria, e~ 

tablecida en la fracci6n I del artículo 89 consti tu
cional. 

Manifestamos más aCm, la intromisi6n del -
Poder Ejecutivo, al transcribir la conclusión del ju
rista Tena Ramirez, cuando escribe: "El Poder Judi
cial se hizo c6mplice, en general de los otros dos !.

poderes, A medida que éstos se alejaban más del rec
to sentido del artículo 29, (constitucional) la Su
prema Corte de Justicia buscaba nuevos argumentos pa
ra justificarlos". (23) 

El Ejecutivo, siempre al amparo de las fa
cultades extraordinarias del artículo 29 constitucio
nal, invadían la esfera de los otros dos poderes, y -

ya no habrá necesidad de encontrar o buscar interpre
taciones a este precepto que es ~uy claro, a partir ~ 
de la Constituci6n de 1817; porque aunque se sostiene 



la divisi6n de poderes en el artfoulo 49, quedará co!l 
sagrada la delcgaci6n ele facultades: "No podrán reu

nirse dos o m~s de estos poderes en tma sola persona

º corporaci6n, ni depositarse el l..cgislativo en un -

indi vi.duo, salvo el caso de facultades cxlraordina-
rias al Ejecutivo de la Un:i6n, conforme a lo dispues

to en el artículo 29". 

En la actualidad notamos una cxcci:;i va con
cen traci6n o ccntralizaci6n al Ejecutivo, pues por un 

lado las numerosas iniciativas, abrumadorarnentc en -

mayoría, parten del Ejecut:i vo, por medio de las ini
cia ti vas de ley, y éstas tambi6n en su mayoría, con -
algunas enmiendas intrascendentes, son aprobadas por
el Poder Legislativo; y por el otro lado, la casi ab
dicaci6n que han hecho los Estados hacia las directri 
ces y determinaciones que marca el Poder Ejecutivo, -

vienen a completar el absoluto predominio del Ejecut,! 
vo en nuestro país. 

Referente al artículo ~' su naturaleza ·
jurídica se hace consistir en la obligaci6n que tiene 
el Poder Ejecutivo, de mantener la soberanía o la paz 

pCiblica con todo rigor, usando para ello los elen~n

tos que creyere prudente, inclusive la limitaci6n de
los derechos que como miembro de tma comunidad posee
el individuo. 

Cuando en el Constituyente de 1917 se puso-
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a consideraci 6n este artículo Z:J, fu6 aprobado sin de 
bate alguno, según como lo prcscnt6 don Vcnustiano Ca 

rranzn; "En los casos de invasi6n, pcrturbaci6n gra
ve de la paz pÚblic;i, o cualquier otro que ponga a 

la sociedad en grave pclif.~ro o conflicto, solamente -
el Presidente de la Hepública Mexicana, de acuerdo -
con el Conscj() de ministros y con aprobaei6n del Con

greso de la Uni6n y en los recesos de éste, de la Co

misi6n Permanente, ¡xx.lr5 suspender en todo el país O..: 

en lugar determinado las ¿~aranHas que fuesen obstli-
culo para hacer frente, rl\pida y ffteilmcnte a la si

tuación; pero deberá hacer¡o por un tiempo limitado,
por medio de prevenciones gcncrale¡;; y sin que la sus

pensi6n se contraiga a determinado indi \r:i.duo. 5i la
suspensi6n tuvic11e lugar hall~ndosc el Congreso reu

nido, 6stc concederá las autorizaci6nes que estime n!; 

cesarías para que el Ejecutivo haga frente a la si tua 
ci6n. <;i la i:;uspensi6n se verificase en tiempo de re 
ceso, se convocará sin demora al Congreso para que -
las acuerde"· 

Y en realidád, lo que 1:ie pretendía con es
te precepto con e; ti tucional, era hacer un Ejecutivo -
que tuviera predominio sobre los otros dos poderes, 
como ya en la práctica ocurre. Por ello, nada má.c; 
acertado que lo cscri to por Roberto Casillas en el 

sentido de que "nosotros estamos en contra de lo pos
tulado; nos unimos con quienes han calificado al art_! 

culo como generador de W1a dictadura constitucional,

la que se produce al concederse al Poder Ejecutivo la 
facultad legislativa que conduce al desconocimiento -
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de tm estado de derecho que tiene como garantía supr.!:_ 
ma la libertad poHtica, el principtio de la separa--

ei6n de poderes. -Agrega- Aceptamos la necesidad de
su existencia cuando efectivamente la integridad, la

soberania, la vida misma de .las Insti tucíones furida

menta les, la dignidad de un pa.ís, o bien se cncuen4-
tren seriamente afectados o gravemente amenazados. P~ 

ro consideramos, que dado el su.i g6neris sistema de

mocrático que existe en M6xico, lo previsto en el ar

tículo es sumamente peligroso, Hasta este momento se 

ha abuc;ado de ello, pero sus consecuencias a fuerza -
de importan tes, aún no revisten la peligrosidad con
flictiva de carácter interno que podría presentarse;
porque en e 1 articulo no se prescriben, probablemen
te por muchas razone~;, por irnposi bi liclad de numerar
las, etc,, en qué momentos estrictos deben suspender

se las garanHas y otorgarse las facultades, así como 
que estas acciones tienen un verdadero límite en su -
pronunciaci6n ". 

Y continCta, "estamos de acuerdo en que en -
los casos de invasión al territorio por fuerzas ex--

tranjeras, se suspendan los derechos del hombre que -
otorga nuestra Carta Magna, porque sólo de esa manera 

se podrá exigí r e 1 cumplimiento de determinados prin
cipios para repeler la agresi6n. Estamos de acuerdo 

igualmente en que opere la suspensi6n de garantías él!!, 
te una comprobada pcrturbaci6n grave de la paz pCibli

ca. Lo que no sabemos, porque no lo señala el artí-

culo, es quien deberá calificar la gravedad consecue~ 
te de la alteraci6n de la paz pública y cuándo existe 
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realmente ~sta. -Y termina- No podemos estar de 

acuerdo en la prevenci6n ele que se podr~n suspender -
las garantías en cualquier otro caso que ponga a la -

sociedad en grave peligro o conflicto; no solamente -
por las razones apuntadas en el párrafo precedente, -
sino además porque la dicha suspensi6n produce necc:-
sariamentc perjuicios cuya gravedad en múltiple.e:¡ oca
siones son mayores a los poi:;i.bles beneficios que pue
da acarrear el sentido de seguridad que se quiera dar 
y cuya causa no ha sido comprobada". (24) 

Ahora bien, quien podrá suspender las garél!! 

Has, será solamente el Presidente, por lo que· deri\r! 
mas esta pregunta, ¿quien es en realidad el Presiden
te de la RepCtblica? Es el hombre m~s importante cu

yas decisiones no se discuten, se cumplen; ya que asi 
lo ha establecido la Consti tuci6n, la costumbre que -

es fuonto de la ley, y definitivamente, porque as! -
lo quiere el pueblo de M~xico. 

Y en la misma suspensioo de garantías, debe 
estar de acuerdo el Consejo de Ministros; por lo que

también nos pf1!gtmtamos, ¡qui6nes son ellos? pues -
nada menos que los titulares de las diversas Secreta
rías de Estado, quienes son designados y removidos al 
criterio personal del Presidente de la República por
prescripci6n constitucional, de donde se infiere que
estos Ministros, mantienen una subordinaci6n absoluta 
hacia el Ejecutivo. 



Como un fi.lndamcnto constitucional más de ..__ 

predominio de 1 Poder E j ccu t.i vo, encontramos la dispo

sici 6n del art:ícuJo ]Jl, en que cs;t:ablece que el Pre

sidente podrá pcdi r ante Ja C5.mara de Dipu;tados la -

destituci.6n por mala conducta, de cualquiera ele loe; -

Ministros de la Suprema C',ortc de Justicia de la Na

ci6n, de los Magistrados ele Circuito, de los Juecef~ -

de Distrito y de los Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia del :Jistd to y de los Tcrri torios. Esto

sugiere cierta inclinac.i6n en lU1 mamen.to dado en la .;. 

interpretací6n de la just:icia, por parte del Ejecuti-

vo. 

Por otra parte, se deja sentir el prcdomi~ 

nio del Ejecutivo, en las esferas de los gobiernos -

locales, a trav~s del sistema establecido de coopera

ci6n y desarrollo de las distintas actividades que d~ 

sempeñan las Secretarías de Estado y cuyos titulares 

como ya mencionamos, son impuestos en forma personal

por el Presidente; estos 5ecretarios de Estado, mane

jando un presupuesto de la Federaci6n, aplican su cr_! 

terio en todas las áreas de su jurisclicci6n siempre -

tendientes a mantener en grado de subordinaci6n a las 

distinta~ entidades federativas. En cuanto a los -

factores jurídicos que han minimizado la personalidad 

de los Estados, s6lo queremos señalar que aun cuando

en el Art. 124 constitucional se establece que las f~ 

cul tades que no están expresamente ccmcedidas por la

Consti tuci6n a los funcionarios federales se entiendan 

reservadas a los Estados, y ello hace suponer que lo

limitado son las facultades de la Federacíon y lo il,! 

mitado, las de las entidades, ello es una falacia. 
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Lanz Duret define la situaci6n así: "en la teoría -
poH.tico-jurSd:ica de nuestra Fcderaci6n, los Estados 
tienen la capacidad de ejercitar los derechos que no

habiendo sido concedidos expresamente a los Poderes -
Federales se consiclcreJ1 reservadas a ellos; pero como 
en los casos de conflicto, en los casos de duda sobre 
el alcance e intcrpretaci6n de las facultades de uno

y otro poderes, quier cleciJc en definitiva es el Poder 

Federal, puesto que a 61 corresponde calificar la co!!! 
petencia constitucional de la Federaci6n o de los Es
tados; de allí el acrecen ta mi en to progresivo y cons
tante de la capacidad jurídica de la Fedcraei6n y la
disminuci6n creciente de la llamada soberanía políti

ca de los Estados ". 

Anotemos ligeramente algunas aportaciones -
te6ricas al problema del Poder Ejecutivo antes de que 
se presentase el proyecto del Constituyente de 1917; 
El insigne maestro, el positivista y liberal, don Ju!! 

to Sierra, en su obri1 Evoluci6n PoHtica del pueblo -
mexicano, explica b dictadura -de Porfirio Díaz

como tma f6rmula de orden .qocial, para que, una vez -
establecido éste, alcanzar la libertad. Por tanto, -
como positiviHta, observa lo que es, y la dictadura -
se le aparece como un hecho positivo, insoslayable, -
hist6ricamente necesaria; y como liberal, espera que

la dictadura, mera 1:ransici.6n, conduzca al pueblo me 
xicano a la obtenci6n de la libertad. 

De otro lado, don Andrés Malina Enr1quez, -
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lanz Duret define la si tuaci6n así.: " en la teoría -
pcHtico-jurídic<l de nuestra Fcderaci6n, los Estados 
tienen la capacidad ele cjerci ta r los derechos que no
habiendo sido concedidos cxprc.,,;::;;1ci1 te a los Í'odert;;; -· 

Federales se consideren reservadas a ellos; pero como 
en los casos de conflicto, en los casos de duda sobre 

el alcance e intcrprclad6n ele las facultades de tmo

y otro poderes, quier. deciJc en dcfini ti va es el Poder 

Federal, puesto que a él corresponde calificar la ºº.!!! 
potencia constitucional de la Fcderaci6n o de los Es
tados; de allí el acrecentamiento progresivo y cons
tante de la capacidad jurídica de la Federaci6n y la
disminuci6n creciente de la llamada soberanía políti

ca de los Estados"• 

Anotemos ligeramente algunas aportaciones -
te6ricas al problema del Poder Ejecutivo antes de que 
se presentase el proyecto del Constituyente de 1917; 
El insigne maestro, el positivista y liberal, don Ju~ 

to Sierra, en su obra Evoluci6n PoHtica del pueblo -
mexicano, explica b dictadura -de Porfirio Diaz

como una f6rmula de orden social, para que, lll1a vez -
establecido éste, alcanzar la libertad. Por tanto, -
como positivista, observa lo que es, y la dictadura -
se le aparece como un hecho positivo, insoslayable, -
hist6ricamente necesaria; y como liberal, espera que

la dictadura, ioora transici6n, conduzca al pueblo me 
xicano a la obtenci6n de la libertad, 

De otro lado, don Andrés Malina Enr1quez, -
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nos dice que la d:i.ctndura, se da en M~xico, con la t2 
ma del poder ele los r.1e.c;t:i zos, ne cesa ria como efecto -
de W'l.a :inter:!raci6n nacinnal, que como tal, debería ·-: 

ser de orden coercitivo y dentro del cual habrán de -
reducirse los elementos de raza a un mi.smo estado -
evolutivo social y econ6mico. 

Prevé Molina Enríquez en la dictadura por

firista, no necesariamente la continuidad de la pers2 

na que ha de ejercerla, sino las facultades -dictato 

riales- que haya de tener el jefe de gobierno, a fin
de realizar todos los trabajos señalados para solucio 
nar "los grarides problemas nacionales". 

Al efecto en su obra Los grandes problemas
nacionales, Malina Enríqucz aptn'l.ta: "La forma de 
nuestro gobierno tiene que ser todavía por muchos 
años de dictadura tal cual la han establecido nues-

tros estadistas... Nuestros gobernantes, pues, ha~ 
ta tanto no se constj tuya definitivamente, nuestra 

Patria, deberán tener facul.tades dictatoriales, con 
tanta mayor raz6n, cuando que todos los trabajos de 
constituir a nuestra patria <lefini ti vamente, pueden 
producir trastomoq interiores que ser~ indispensable 
sofocar, y acaso también peligros m:is o menos gran
des para la seguridad común que habrá de conjurar o -
afrontar. Pero por ~upuesi:o, que el carácter dictat2 
rial de nuestros gobiernos, deberá referirse a sus -
facultades de acci6n, no a la continuidad ni a la con 

dici6n de las personas que esos gobiernos encamen, -



porque sobre el particular, no creemos prudente aven
turar por el momento opini6n alguna". (25) 

Las opiniones de Malina Enriqucz fueron to
madas muy en cuenta por el Constituyente de 1917, ya
que él participó cercanamente en la elaboraci6n de.: -
nuestra Carta Magna. 

En 1912, don Emilio Rabasa en su obra .!!!___: 
Constituei6n y la Dictadura, explica la aparici6n de
la dictadura en la misma Consti tuci6n que se trata -
de cumplir y no en los gobiernos a quienes siempre se 
ha inculpado. Habasa veía como una causalidad de la
dictadura porfiriana en la Constituci6n de 1857, sin
desconoccr desde luego, que hay también factores socio 
16gicos que también influyen, y que la suprcmaciía de 
la representación popular;, el Congreso, sobre el Eje!:. 
cutivo iba en contra del estado social en que se el't

contraba el país, siendo la causante directa de ~a -
dictadura. Por eso manifestaba que ante la in~ompati 
bilidad entre el gobiemo y la Constituci6n, se debía 
subordinar la Constitución para lograr la existencia
del gobierno. 

Y al hablar sobre el predominio que debería 
tener el Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, nos -
dice: "El Ejecutivo previendo la amenaza, ha absor-
vido al Legislativo y ha creado la dictadura. las di 
ferencias de la Constituéi6n colocan, pues al país -
entre la dictadura presidencial y el despotismo an~rqüi 
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co del Congreso, y por eso, las clases conscientes -
del pueblo, por algo así como un instinto de conser
vaci6n h<m aceptado aJ Ejecutivo, que asegura la vi
da a costa de las l:ibert:ades, lo han so.c;tenido con un 

acuerdo tfici to, y no han seguido a 1 Congreso, que, -
por su incohcrenc:ia no da m~s que libertades te6ricas 
y pone en peligro los intereses materiales y la exis
tencia de la nacHm 11 (26). 

Habasa surgiri6 en 1912, darle carácter -
constitucional a la d:ictaclura, esto es, reconocer cn
la Consti tuci.6n la legi ti mi dad y legalidad de la dic
tadura, a fin de garantizar la estabilidad ele lU1 go-
bi.emo Hil, activo y fuerte; y esto se habría de to

mar muy seriamente, cinco años despu6s, o soa en 1917 
cuando se discuti6 y se aprob6 nuestra actual Consti
tuci6n. 

El Primer Jefe Consti tucionalista, Don Ve
nustiano Carranza, estaba imbuído de la tesis porfi
rista, que tan bien había expresado Rabasa, de que la 
dictadura era resultado de limitaciones constituciona 
les al Ejecutivo, en un país atrasado como el nuestro 
donde el papel de este Ejecutivo era de ftmdamental .:. 
importancia; puesto que su prop6si to era constituir ..... 
un r~gimen presidencia 1 fuerte que estuviera en capa
cidad de movilizar a la naci6n para conducirla hacia
su modernizaci6n acelerada. 
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La sugerencia de Habasa, respecto a la nec~ 
sidad de limitar al Legislativo y darle carácter con~ 
ti tucional a las facul tacles que en la pr5ctica habían 
venido ejerciendo el Ejecutivo, merecieron especial -
a tcnci6n por parte de Carranza; descansando el esque
ma liberal del Primer Jefe ~n el Estado de derecho y
C!ste en el Pcxlcr Ejccuti vo, encargado de su observan
cia en la sociedad civil. CambiID1dose por tanto la -

primera parte del lema porfirista del "orden y progr~ 
so" por la f6rmula carrancista de "bajo el orden la -
libertad", garantizada por la presencia de un gobier
no fuerte, operando dentro del circulo constitucional 

El Poder Ejecutivo, debería tener en sus '"! 
nos toda la fuerza que al Estado se le estaba impri

miendo, esto es, sería libre en su esfera de acci6n -
para desarrollar su poHtica, sin m5.s limitaciones -
que res pe ta r la ley, y si en la ley se le reconocía -
un poder absoluto, significaba legitimar y legalizar
un poder absoluto; y para legi timizar rn~s aún la fue,r 
za del Ejecutivo, era necesario que la elecci6n pres,i 
dencial fuera por votaci6n directa, y de este modo el 
Ejecutivo tendría el aval, tanto de la Constituci6n -
como de la aceptaci6n y por tanto legitirnac:i6n de la
sociedad en general, siendo un reconocimiento de he-
cho y de derecho. 

Se señalaban estas consideraciones para la
actuaci6n funcional de Ejecutivo en la sociedad: "en
primer lugar en virtud de esta reforma, el Ejecutivo-
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tendria contacto conntante y directo con el pueblo -
respetando sus libertades. En segundo lugar el pue
blo sen ti ría estar participando de tma manera amplia

y efecU. va, aunque esa part::icipaci6n se redujera cx

clusivamcn te al momento de Ja clccci6n del Presidente 
y del rcst o de los represen Um tes populares. En ter
cer lugar, el Prcsi den le se forta lcc!a, al considerá.!: 
selc que estaria ~1r sobre lodas las clases sociales, 

annonizando y conciliando sus in tercscs, te1ü endo al

Presidente como tma figura b.lanca, jntocablc y ncu.!.

tral. En cuarto lugar, derivado de lo anterior, lo -
que beneficiase a los libres competidores, los priva
dos, beneficiarian a la sociedad en su conjunto. De

ahí, pues, que el Ejecutivo \'<llaría por el desarrollo 

de los intereses lcgj Limos. Y ¿qué otros int?ereses -

legítimos podrían haber en tma sociedad dependiente -

del exterior que busca liberar sus medios de produc-
ci6n de tma clase terrateniente incapaz de generar · ... 

nuevas fuerzas productivas y de Lma burguesía imperi!!_ 
li~ta que no invcrHa con otro móvil que el de ex-

traer y transportar a sus industrias las materias pri 
mas que pcrtenecfan éll país como nación soberana? Los 
intereses legl timos de los consti tucionalistas eran
aque llos que contdbuycn al desarrollo capitalista -
del pa!s, y los pd meros encargados de ~l deberían ser 

los "pequeños propiétarios" agrícolas e industriales
nacionales. Sin formar parte de la burgues1a, por su 
participaci6n en la estructura econ6rnica, los revol~ 
cionarios constitucionalistas actuaban de hecho como

la vanguardia ideológica de una nueva clase de propi~ 
tarios pri;vados" (27) 

,r 
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M~xico requería, de acuerdo con estas argu

mentaciones, un gobierno personal, con una gran movi-:
lidad, con tma ampl)a libertad de acción, incensura

ble en .c;us acto.e;, y esto solo se conseguía teniendo -

tm Poder Ejecutivo fuerte y aquí la argumcntaci6n ca

rrancista en contra del Legislativo, para fortalecer

al Ejecut:i vo, se fincaba en que para el sistema legi!! 
la ti vo se rcqucr~'.a necesariamente la existencia de ,.:._ 

dos o más partidos y tm buen n(uncro de ciudadanos en 

cada uno de esos partidos, .lo que en M6xico no ocurría 

y por tanto ponía como ejemplo o modelo de r6gimen -

presidencial a los Estados Unidos en que se había te

n ido tan to éxi. to que ºno se le reconod.a ning6n va
lor real o práctico al parlamentario. Siendo en Méxi 

co el régimen presidencial, s6lo la continuaci6n de -

nuestros antecedentes políticos pero en forma prácti

ca, asi como la garant1a de libertad a todas las cla

ses sociales del país. 

Otra medida más, para fortalecer al Poder -

Ejecutivo y crear el Presidente personal, fue la su

pre11i6n de la Vicepresidencia de la RepCiblica, que -

s6lo habia tra1do inestabilidad y debilidad al gobier 

no, estableciendo di versas modalidades para suplir al 

Eje cu ti vo en sus faltas bien fuesen temporal~s o defi 
ni ti vas. 

En un pa1s como el nuestro, en que toda la

autoridad: ha estado siempre en el Presidente, las su

gerencias autoritarias de Carranza, eran s61o para -

confirmar nuestra tradicci6n, nada más que ahora se -
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pedía que esta autoridad o poder fuese reconocida por 

la Const.i tuci 6n y no es tu de.se al· margen como ocu-

rri6 con los gobj cmos amparados en la Consti tuci6n -

de 1857, Mrndose por tanto carácter legal a cualquier 

medida lle,~ada a cabo por el Presidente ele la Repúbli 

ca. Y efectiva mente ast ocurrió. Pues los Consti tu
ycntes de 1916-1917, fueron ]os que llegaron a com-
prcnder que las idea~; libcr·;.tlcs, individualista, no -

respondfan a los nuc''OS imperat.i vos, ya que las mac;;as 

sociales, con t. roladas y d.i rigidas desde arriba, eran

los nuevos agentes nacionales del cambio social, en -
un mundo dominado por el cap:i taJismo imperialista. 

El Primer .1efc 6onsti tucionalista envi6 al

Congreso Constituyen1e su Proyecto de Reformas a la -

Consti tuci6n de 1857, siendo el diputado Machorro y -

Narváez el presidente de la Segunda Comisi6n, quien -

se enea rg6 de la pre sen taci6n del dictamen re la ti vo -

al Poder Ejecutivo, comprendiendo todas las disposi

ciones referentes a la consti tuci6n y ftmcionamitmto
de este Poder. 

Machorro empez6 por justificar "la necesi-

dad de la lll1i<lad de acci6n en el desempeño de las Íll!! 
ciones del Poder Ejecutivo", ya que la inmensa mayo

ría de los pueblos se ha impuesto la tmidad individual 

en el personal que desempeHa dicho Poder para la eje

cuci6n de los actos de gobierno. Recurri6 a la histo 

ria uni'\Tersal y a fonnas de gobiemo como la oligar-
quia, para explicar que, incluso en esta última, se -
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hacia necesaria la existencia de tm funcionario Onico 
que cumpliese con las atribuciones del Poder Ejecuti
vo. L1 propia historia del país mostraba las desv~ 
tajas de la colectividad en el Ejecutivo, por lo que
estaba en la conciencia nacional el hecho de que el -
depositario del Poder Ejecutivo fuera una sola perso
na: el presidente" (28) 

El derecho de voto, que era una reforma a ':"' 
l¡i Constituci6n de 1857 y que se establecf..a en la de 
1917, permitían vigorizar al Ejecutivo frente al Le~ 
gislati vo y evitaban los obst:lculos que éste Ciltimo -
haM.a opuesto a la acci6n del primero en los gobiernos 
de don Benito Juárez, Lerdo de Tejada y don Francisco 

I. Madero. 

Se dijo en el Constituyente de 17, seg6.n -
el Diario de los Debates que la Consti tuci6n estaba -

llena de facultades para el Ejecutivo y que por tanto 
se iba a hacer del Presidente de la RepCiblica un dic
tador, tan es así, que el diputado Pastrana Jaimes S!:_ 

ñal6 que lo que se estaba realizando en él Consti tu--. 
yente era trasladar el anterior absolutismo de las Cá 
maras a una·1sola persona, y que el Ejecutivo que se
estaba elaborando no era un poder fuerte, sino i.m po
der absoluto y que como tal· es un poder d~bil porque
no descansa en la conciencia de los ciudadanos, sino
en el apoyo de las bayonetas. Y a favor del Ejecuti
vo se pronunci~ el diputado Manuel Herrera, quien se
ñaló que el sistema presidencial tendía a la fortifi-
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caci6n del Poder Ejcc:u tivo, a la vez que a la fortifi, 
caci6n del Legislativo y Judicial, porque el sistema

presidencial tiende a equil:i brarse con los otros dos

poderes, teni~ndose el concepto no de :independencia -
de los tres poderes en trc s:f, sino de colaboraci6n en 
tre poderes, para que junto.e:; lograsen el mejoramien
to del pueblo. Al mj ¡.;mo ti cmpo que el diputado Mal"-
H.nez de Escobar se pron un cj a ha ta111bil\n a favor de un 

sistema presidencia] completo en el que hubiera uni-

dad de acci6n y const:i luyera un gobierno fuerte, pro

clamándose en contra del parlamentarismo; manifestan

do la necesidad de que el Presidente de la Rep~blica
nombrara sin autorizaci6n de ningtin otro poder, a sus 

colaboradores. 

Así que el Constituyente de Querétaro apro

b6 un sistema presidencialista que absorv1a y hacía
complementarios del Ejecutivo a los otros dos poderes 

por las siguientes opiniones~ lo.- Al Poder legisla
tivo se le redujo a tmo el periodo anual de sesiones; 
2o.- Se daba al Ejecutivo facultad de resolver er, ca
so de conflicto entre las resoluciones de las C~maras 
previ~ndose la clausura anticipada de las mismas; -

Jo. - Se facultaba al Ejecuti. vo convocar a sesiones e~ 
traordin~rias de las Camaras, cuando lo considerase -
conveniente; 4o.- Se facultaba al Ejecutivo a ejer-
cer el derecho de veto; 5o.- En los casos de viola-

ci6n expresa de la Ccnsti b1ci6n y ataques a la liber

tad electoral, el Presidente de la República gozaba -
de impunidad¡ 60.- Para acusar a altos funcionarios 
de la Federaci6n se requería necesariamente el voto -



de las dos terceras partes de los miembros del Senai
do; 7o.- Se confiri6 al Presidente, en el artículo -
9o.- transitorio, expedir la ley electoral para las -
pr6ximas elecciones de podcre.':> de la Naci6n. 

Hacemos referencia a tm crítico de la Cons
ti tuci6n, que hace énfasis, en que los Constituyen-
tes de 1917, habían aceptado d6cilmente la teoría -
del profesor ele derecho const:i tucional Emilio Rabasa, 
acerca de la crf tica que hab1a hecho a la Constitu-
ci6n de 1857, y acordes con ella la llab1an ref armado; 
con lo que entronizaban el absolutismo de un solo ho.!!! 
bre, poniendo en sus manos la hacienda de los gobem_! 
do~, la potestad no conocida en ninguna democracia, -
de establecer y alterar impuestos sin el consentimiC!!, 
to de la comW1idad. 

La fe en la capacidad política y administr~ 

tiva del Poder Ejecutivo surgía directamente de la -
experiencia entera de la dictadura porfirista. Don -

Mariano Coronado lo había definido como tm poder des
tinado a satisfacer necesidades constantemente varia
bles y a obrar prontamente segffi1. las circunstancias
y veía su mejor forma en la que tenia un jefe finico,
el Presidente: Un individuo solo es quien puede te-
ner rapidez en la acci6n, sigilo en la preparación de 
una medida , unidad es el sistema; en el simbolo ver
dadero, para el pueblo, del poder pnblico, y el que
da un sentido real a la responsabilidad política. 
JAs c~maras al contrario, son lentas en su acci6n, -
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inconsecuentes a veces en sus resoluciones, y serS.a -
materialmente imposible que decidieran la infinidad-
de negocios que ofrece de continuo la administraci6n
ptiblica, sujetas como estarían a prolongados deba tes-
y a trámites dilatados" (29) 

El sistema po.11 tico de M~xico, es que las -
circllllstancias son un componente esencial del mismo y 

que un prjncipio general que lo anima es dejar al je
fe del Estado, el Ejccuti vo, lma ampHsima libertad -
para conducirse como lo estime m~s acertado y prove
choso. El que sea, en muchas ocasiones, un régimen -
de circtmstancias, es algo que el mismo ordcnamiento
jurídico del pa1s ha previsto y ha querido. 

4.- INFLUENCIA DEL EJECUTIVO EN LOS PARTI~ 
DO<; POLITICOS. 

Nuestra democracia. 

Hemos de mene ionar que 
40 constitucional, nuestra forma 
de una república representativa, 

seg~ el artículo -
de gobierno es la -

Democrática y fede-
ral. Vamos a referirrios s~gCm nuestro enunciado, a -
la Democracia en nuestro país, desde luego nos remi t.!, 
remos atmque brevemente, a algunos antecedentes his-
t6ricos, que nos den luz y nos sirvan de introducci6n. 

La palabra democracia se ha usado con los -
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m's diversos sentidos, o bien, en forma simplista y -
atendiendo a su etimología, podría hablarse del go-
bienio del pueblo. 

Herodoto hizo una clasificaci6n, en donde -
se refería al gobierno de los muchos que le denomina
ban isonomia, traducifuldosc posteriormente en democra 
cia, pero donde los•ftmcionarios estaban limitados en 
su autoridad por el derecho de todo el pueblo a inter 
venir en los astmtos p~blicos importantes. 

Pcricles decía: "Nuestro Gobiemo se llama 
democracia, porque la adminis traci6n de la Rept'.tblica
no pe rtcnece, no est~ en pocos sino en muchos"• 

La democracia se caracteriza porque el po-
der de mando o de gobienio reside en la mayoría de la 
colectividad, según la definici6n airstot~lica que la 
clasifica como forma pura de gobierno, en cuanto ese
poder que dimana del pueblo se instituye para su ser
vicio y favorece a todos por igual. 

fara Lipset la democracia se puede definir
como "•,, un sistema poUtico que proporciona consti
tucionalmente y en forma regular, la posibilidad de -
cambiar a los gobernantes, y como lll1 mecanismo social 



245 

que permite a la mayor parte posible de la poblaci6n, 
influir en las decisiones pr:incipales escogiendo a -
sus representantes de entre aqt¡cllos que luchan por -
los cargos públicos". 

Mauricc Duverger en su obra Los Partidos -
Políticos, expresa que la democracia es aquel r6gimen 
en el que existen elecciones sinceras y libres, en -
donde el prineip:io de la democracia se identifica con 
la fW1ci6n del sufragio, 

El régimen democr~tico en sus inicios fué -
practicado en forma directa, como lo encontramos en -
Atenas y en Roma, En la primera vemos que los ciuda
danos se reilllen en el Agora, discuten y aprueban los
asuntos concernientes al Estado, J..os comicia curiata 
romana, reunidos en el Campo de Marte, donde tambi&
discuten sin que medie intennediario ni representante 
alglll'lo. 

La teoría de la representaci6n democr~tica, 
es producto de laa ideas de la Hevoluci6n Francesa. -
Para la democracia, el pueblo es soberano, es decir,
ti tu lar original del poder. Pero no el pueblo como t-- 1 

un concepto f!sico de multitud reunida, a la manera -
de las asambleas a*enicnses o romanas, sino el pueblo 
como unidad invisible, dotado de una cohesi6n social, 
ligado por vínculos 6tnicos, hist6ricos, econ6micos y 

cultura les. 
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Linconl al referirse a la democracia la de
fini6 como gobierno del pueblo,, atendiendo con ello

ª que nadie más que l!l es sobe rano y negando las te
sis del origen divino del poder para sostener que so
lo mediante el sufragio universal y libre, el pueblo
crca el poder p(1blico del que no puede excluirse a -
nadie, pues toda democracia implica asimismo la abso
luta igualdad jurídica de todos los que habitan en una 
rep6blice. 

James Bryce manifiesta, que la democracia,-
en realidad no significa ni más ni menos que el r~~ 

gimen de todo un publo que expresa su valor soberano
por medio del voto. Y a este respecto, mczlcando el
valor del sufragio como ingrediente de la democracia, 
Winston Churchill dice: "En el fondo de todos los -
elogios tributados a la democracia se halla el ciuda
dano corriente que penetra al cuarto aislado, l!piz -
en mano y traza 1ma cruz sobre una papeleta; no hay -
ret6rica ni razonamiento sofistico capaces de restar-
importaitcia a ese acto trascendental de la vida ciu
dadanatt. 

Maurice Hauriou, enfatiz6: 11 1..a libertad -
política no supone necesariamente la democracia, pero 
conduce a ella. la libertad política puede ser, en -
sus or1gcnes, aristocrStica como lo fue.i · en Roma y -
en TnglAterra, o burguesa, como lo ~ue en Francia; ~ 
ro, por una pendiente natural, llega a ser democr~ti
ca. La historia nos ensefia que los pueblos, en su º! 
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J..:i.nconl al referirse a la democracia la de
fini6 como gobierrto del pueblo,~ atendiendo con ello
ª que nadie más que ~1 es soberano y negando las te
sis del origen divino del poder para sostener que so
lo mediante el sufragio universal y libre, el pueblo
crca el poder público del que no puede excluirse a -
nadie, pues tcx.la democracia implica asimismo la abso
luta iaualdad jurídica de todos los que habitan en una 
repliblica. 

James Dryce manifiesta, que la democracia,-
en realidad no si&miíica ni mSs ni menos que el r~-

gimen de todo un publo que expresa su valor soberano
por medio del voto. Y a este respecto, mezlcando el
valor del sufragio como ingrediente de la democracia, 

Winston Churchill dice: "En el fondo de todos los -
elogios tributados a la democracia se halla el ciuda
dano corriente que penetra al cuarto aislado, Upiz -
en. mano y traza tma cruz sobre una papeleta; no hay -
ret6rica ni razonamiento sofistico capaces de restar
importaitcia a ese acto trascendental de la vida ciu

dadana"• 

Maurice Hauriou, enfatiz6: "La libertad -
política no supone necesariamente la democracia, pero 
conduce a ellA. la libertad política puede ser, en -
sus or1genes, aristocr~tica como lo fue.! · en Roma y -

en Ingláterra, o burguesa, como lo fue en Francia; ~ · 
ro, por lUla pendiente natural, llega a ser democr~ti
ca. La historia nos enseña que los pueblos, en su de 



senvolvimiento particular, van, con un movimiento 
irreversible, de la aristocracia a la democracia 11
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El soci6logo alem~ Max Weber, refiri&ndose 
al sistema democr~tico, establece dos postulados: im
pedir que se desarrolle un grupo ce1·rado de funciona
rios oficiales para que exista la posibilidad uni ver
sal de acceder a los cargos pGblicos y, por otra par'-

te, la reducci6n de la autoridad oficial para aumentar 
la esfera de la opini6n pGblica en la medida de lo -
posible. 

Final.trente con el advenimiento del sociali.:! 
mo, se inicia la etapa que Wells ha denominado de la
"revisi6n de la democracia", pues el nuevo sistema -
señala que no basta con que el hombre posea la papel! 
ta electoral que le da derecho al voto público, y es
té en cambio expuesto a morirse de hambre, pues lo -
que verdaderamente debe preocupar a toda institución
poUtica es la resolución del problema econ6mico tan
acucíante. 

Oon Antonio Caso manifiesta: "Cuando se d.!, 
ce que el mundo contemporáneo se gobierna democrátic~ 
mente, no se quiere significar, s:in embargo, que el -
verdadero gobieino del pueblo por el pueblo, que es -
lo que etimol6gicamentc ha de entenderse por la pala
bra democracia, se haya logrado en todas partes. Del11,! 
siado se sabe que la democracia perfecta no ha exis~ 



tido, y que acaso ntmca haya de existir tal régimen -
supremo. 

La Consti tuci6n Política Mexicana, en el i!! 
ciso a) del Artículo Jo., sostienR que la democracia
no es s6lo tma estructura jurídica y un régimen polf
tico, sino que es tambilin un sistema de vida, ftmdado 
en el constante mejoramiento econ6mico, social y cul
t~ral del pueblo. 

El maestro Tena Ramirez, ha hecho esta ama¿: 
ga rcf1cxi6n: "En Mlixico el problema de la democra
cia entraña deficiencias tan radicales, que en verdad 
el sistema no existe, A partir de la indepcndencia,
el pi vote politico del pa!s se hizo consistir en el -
sufragio universal, cuya existencia quedaba desmenti
da por la profunda desigualdad cultural y econ6mica -
entre una minor1a medianamente preparada y una gran -
rnayoria destituida del conocimiento cívico m~s ele
mental. Era f~cil y a veces necesario que los gober
nantes suplantaran una voluntad popular que no exis
tía; pero tambi~n era f~cil que en nombre de esa vo-
luntad ficticia, que como un mi to sagrado erigía la -
Consti tuci6n, los defraudados pretendientes al poder
fraguaran rebeliones. Ni el gobernante ni quien tra
taba de reemplazarlo podían lograr sus títulos de tma 
genuina decisi6n popular; había, pues, que emplear -
el ardid de la fuerza y as1 nuestra historia fue dari
do tumbos entre cuartelazos trillllfantes y represiónés 
sangrientas " (30). 
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Agregamos a lo anterior, lo que ha escrito
t.m estudioso de la democracia de que a nadie escapa -
que las condiciones negativas del subdesarrollo que -
impera en paises como el nuestro, son el clima ideal
para la ncgaci6n de la democracia, aunque dictadores
de toda laya invoquen su nombre para la justificaci6n 
de sus tropelías. S6lo mediante la elevaci6n de los
ni veles de vida de los grupos mayoritarios se podrá -
alentar su participaci6n efectiva en la cosa pública
cuya din~mica no se explica sin esa participaci6n". -
(31) 

la democracia es el gobierno del pueblo 
ejercido por él mismo en situaci6n, rretodos y siste-
mas establecidos segOn su propia manera de ser. Esto 
en funci6n de que en el ~gimen democr~tico se sinte
tizan los dos principios fundamentales de aspiraci6n
suprema del hombre en el orden social: libertad e --
igualdad. 

Se ha extendido el contenido de lo que es -
democracia, y nos apunta el Lic. Moya Palencia: "cíe! 
to es que la democracia no se agota en la participa-
ci6n electoral, y sobre todo que no es solamente un -
régimen político sino un sistema de vida en común con 
recio contenido político, econ6mico y social. Pero -
también es cierto que el proceso electoral, en cuanto 
es vehículo para expresar la soberanía del pueblo, -
realizar el autogobiemo y legitimar la lucha por el -
poder, resulta quizá el rasgo más característico de -
la democrácia" (32) 
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La democracia es el r6gimen del hombre libre 
y de la igualdad en las oportunidades en lo ccon6mico 
en lo social, en lo político; en consecuencia ninguna 
disciplina partidarista en lo interno, puede impedir
la libertad y la igualdad a la que por vocaci6n y des 
tino está llamado el hombre. 

INFLUENCIA DEL EJECUTIVO EN LOS PARTIDOS 
POLITICOS. 

la existencia misma de la democracia, est~
ligada a la participaci6n de esas agrupaciones ciuda
danas que conocemos con el nombre de partidos políti
cos; sin ellos la democracia carece de reali.dad efcc
ti va, pues, como lo ha dicho Hans Kelsen, con toda -
precisi6n: "El Estado democrfltico es tm Estado de --r 

partidos. Solo por ofuscasi6n o dolo, puede sostener 
se la posibilidad de la democracia sin partidos" (JJ) 

En nuestro país, ha sido factor determinan
te la intefvenci6n del Poder Ejecutivo, en la existe!:_ 
cia, desarrollo y vigencia de los Partidos Políticos. 
Y revisemos algunas consideraciones al respecto. 

Partiendo de las postrimerías del gobiemo
porfirista, el dictador, no permi ti6 la existencia de 
partidos políticos, pues como hemos dejado escrito, -
su meta eras él, o sea el absolutismo. 
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Don Francisco I. Madero, en febrero de 19(),J 

plan tea en su obra La Succ.:;H>n Presidencial en 19101 -

e 1 principal problema poHtico de aquel momento: la -

necesidad ele que el pafs vn.lvicra a v.ívir dentro de -

un régimcJ1 aut-611Ucamcnh- democrfltico, para el que -

Porfirio D:(az, mañonamentc, no le cons.iclcraba apto. Y 

al llegar Madero a la Prcsi dencia de la Hepr1blica, -

se aprcsur6 a reformar la ConstilucitJn de 1857, el -
día 22 de mayo de 19121 para cslab.leccr ln clccci6n 
directa de los golX!mantcs }' la no rcelccci.6n. 

La rcvnluci6n maderista ele 1910 rcivindic6-

el principio del sufragio universal de la Cnn:--:1tHu
ci6n de 1B57. Y Carranza en 1916, volved.a a insis

tir en la universali.izaci6n del voto, desde el momento 
en que seria -scg6n di jo- "tm engaño imperdonable -; 

quitarles a las e la ses ignoran tes, las que más han su 
frido, sobre la15 que han pesa.do con toda su rudeza el 
despotismo cruel y la explotaci6n insaciable," 

El lo. de diciembre de 1916, al inaugurar
el Congreso Consti tuycnte, en 'Q.ier~taro, Carranza -
Primer Jefe del Ej~rcito Constitucionalista, lee ante 
el Congreso su proyecto de Consti tuci6n, en cuya Ex
posici6n de Motivos fundamenta ampliamente las propo
siciones para lll1a nueva organizaci6n del sufragio. 
Manifiesta que al proyectarse la reforma de los artí

culos 35 y 36 de la Constituci6n de 57, relativos a -
los derechos y deberes de los ciudadanos, deberían de 

quedar en la siguiente manera: "Para que el ejerci-
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cio del sufragio sea lUla positiva y verdadera manife!! 
taci6n de la sobcran1a nacional, es indispensable que 
sea general, igual para todos, libre y di recto ••• 11 

De esto concluye Carranza, que si el pue
blo de México había sido capaz de hacer la Revoluci6n 
era también capaz de elegir a sus gobernantes y que, 
por consecuencia, cualquier restricción al sufragio,
ademAs de retardataria ser1a impoHtica e inoportuna. 

La Constituci6n de 1917, significa notable
avance en nuestra vida democr~tica, en tanto sienta -
las bases para el rlígimcn electoral; siendo ~stas1 -
a) la ratificacifm del sufragio tmiversal, entendido 
como derecho y deber; b) adopción del sistema de !...., 

elección directa en el Presidente, senadores y diput!_ 
dos; e) la no reelecci6n del Presidente de la Rcpú-
blica. 

La democracia mexicana de Carranza, estaba
fl.ll'ldada en el Estado de derecho. Presuponía la libre 
competencia como la f6rmula m~s eficaz del desarrollo 
econ6mico y social y, dentro de este marco, los indi
viduos, reconocido el sufragio tmiversal, podr1an --
organizarse espont~eamcntc para defender sus intere
ses particulares de clase; empero la libertad políti
ca, sin la libertad econ6mica, pensaba Carranza, no -
quedaba plenamente garantizada. De ahí que la peque
ña propiedad, fuera el ideal a perseguir. 
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Para reglamentar las disposiciones consti t!:!. 
cionalcs, pronto hubo de expedirse una ley Electoral
en el año de 1918, que estuvo en vigencia y a cuyo ª.!!! 
paro se dieron algtmos avances, y en cuyo pertodo fue 

la elecci6n del general Obregón como Presidente y Pº.!! 
teriormcnte su pretcndid<1 rcclecd6n; as1 como el -
ascenso al poder del general Plutarco Elfos Calles, 

Pensamos que para que exista democracia , -.., 

efectiva, es necesario que haya un juego político y -

como dice Scrra Rojas: "No se concibe el estado demo 
cr~tico moderno sin el funcionamiento normal y regu-
lar de los partidos polÍticos. Cuando el cuerpo ele_s 
toral, consti tu!do por t0<los los ciudadanos expresa -
libre y eficazmente sus convicciones poHticas, pro
porciona al Estado la base más s6lida para que sus 6.r 
ganos act(ien con e,ficiencia y responsabi lj dad, dando 
vida a las instituciones democráticas" (34) 

Los reg!menes de tipo liberal y democr~ti

co, inspirados en la f Órmula de la Revoluci6n f rance-
• sa y en las doctrinas de Houseeau, funcionan a base ..:. 

de la existencia de varios partidos, que reflejan la
di versidad de las opiniones póblicas. Esto es, el -
juego de unos grupos frente a otros, es condici6n --
esencial para el buen funcionamiento del sistema de
mocrá.tico liberal. O sea que el Estado encuentra su
raz6n de ser en la concurrencia de partidos que se -
disputan el ejercicio del po<ler. 
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En realidad, desde la 6poca en que es pres,i 
dente el general Capes, se inicia Ja etapa de conso
lidar a los partidos políticos en M6xico, y se nota -
claro está, la intcrvenci6n directa del Poder Ejecut,i 
vo en la intcgraci6n de estos partidos politicos. 

Y.calles se refiere a la integraci6n del P2 
der Legislativo con estas palabras, que denotan su i!}_ 

fluencia e inquietud por la participaci6n de distin
tas tendencias: "Quiero decir, entre otras cosas, ....., 
que este tritmfo de la l.ey parcceri mtls augusto y ha
de satisfacer mejor las necesidades nacionales, cuan
do est~n en esos escaños representadas todas las ten
dencias y todos los intereses leg1timos, cuando log~ 
mos, como esttl en gran parte en vuestras manos conse
guirlo, por el respeto al voto, que reales, indiscuti, 
bles representativos del trabajador del campo y de la 
ciudad, de las clases medias y submedias, e intelec
tuales de buena fe, y hombres dq todos los credos y -
matices políticos de México, ocupen lugares en la -
representaci6n nacional, en proporc:i6n a la fuerza -
que cada organ:izaci6n o cada grupo social haya logra
do conquistar en la voluntad y en la conciencia p~bli 
ca''• (35) 

El 7 de enero de 1946, se promulga una nue
va Ley Electoral, que m!s avanzada, establece requisi 
tos m:is estrictos para la formaci6n y la actuaci6n de 
los partidos políticos; y esta nueva ley ayuda a est! 
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blecer el repudio al florecimiento de los partidos -
poH ticos transitorios o de oportunidad que soHnn -
formarse alrededor de una persona o grupo polttico, y 
que escasamente tenían corno efímera duraci6n una cam
paña poH.tica. 

Posteriormente, el 3 de diciembre de 1951,
se promulg6 la nueva Ley Electoral, que signific6 un.

nuevo avance de nuestro sistema electoral, pues está
organizada sobre la declaraci6n de que la cfecti. vidad 
del sufragio constituye la base del régimen represen
tativo democr~tico y federal y por lo tanto, la res-
ponsabilidad en la vigjlancia y desarrollo del proce
so electoral corresponde por igual al Estado, a los -
partidos pol!ticos legalmente registrados y a los ciu 
dadanos mexicanos. 

Ya en 1973, se promulga la actual Ley Elec
toral Federal; y tanto ~sta como las anteriores, han
sido obra del Poder Ejecutivo, pues es 61 quien env!a 
a las Cámaras la in:i.ciati va y han sido en todos los -
casos aprobadas, 

La reforma que sufri6 el artículo 34 de la
Consti tuci6n, según decreto de 17 de octubre de 1953, 
en que se otorga la ciudadania de las mujeres mayores 
de edad, y por consecuencia el ejercicio del sufra-
gio activo y pasi~o en igualdad de condiciones que el 
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var6n, fue un acto más del Poder Ejecutivo; pues has
ta ese momento la mujer tenia un~ pariicipaci6n suma
mente restringida en la vida púolica, pues s6lo podia 
votar y ser votada en las elecciones para cargos muni 
cipales. 

Este fen6mcno -dice el Secretario de Gober
nacifm- tenia que provocar, junto con otros ya pre~ 

sentes en 11uestra vida democr!tica, la necesidad de -
revisar el sistema electoral. las palabras de Maria ... 

no Otero, en 18!+7, y las de Pl\lt~rco Elías Calles en 
1928, sobre la conveniencia de facilitar la rcprescn
taci6n de las minor!as en proporci6n a su fuerza real 
a fin de lograr tma integraci6n camera! m5.s acorde -
con nuestras realidades, sin abdicar del principio -
sustancial de la democracia que se identifica con el
gobiemo mayoritario, parecieron resonar nuevamente -
en el ~mbito p6blico cuando el PresidlUltc Adolfo I..6-
pez Mateas presentó al H. Congreso de la Uni6n, en su 
calidad de Poder Constituyente Ordinario, la inicia
tiva para reformar los arHculos 54 y 63 de la Consti 
tuci6n y dar paso a un nuevo sistema electoral"• (36) 

lo anterior nos demuestra, c6mo el Poder Ej!:, 
cutivo, ha venido influyendo de manera determinante -
para la reforma de estos dos art!culos constituciona
les, dando con ello un fuerte impulso a los partidos
po 11ticos; porque qui~rase o no, de los tuatro parti
dos que se encuentran registrados legalmente: P.R.I., 
P.A.N., P~P.S y P.A.R.M., s6lo el primero es partido
/11ítico, ya que los otros tres, aun cuando legalmente 
lo son, ya en la vida democr~tica y pr~ctica, s6lo --



son un remedo y podr1amos asentar que tal vez el P.A.N 
reuna los requisitos y calidades para considerársele
como partido político, Por lo que con las reformas -
constitucionales mencionadas, se fortalecen y siguen
viviendo los partidos que se encontraban ya en agonía 

Resulta notorio que el ánimo del Ejccutivo
hubo de basarse previamente en la convicci6n de que -
el pueblo de M~xico estaba plenamente apto para adop
tar un nuevo r6gimen electoral, a efecto de lograr la 
participaci6n de todos los ciudadanos. Y con 6sto, -
se obtenía el acceso al Congreso de la Uni6n de los -
diversos partidos poHticos; alentando a las minorías 
para agruparse y canalizarse en pa1·tidos pol!ticos n!. 
cionales; y los partidos políticos minoritarios (tres) 
obtenían el cauce legitimo de sus expresiones; y al -
otorgar representaci6n a los pa rt:iclos minoritarios, ..:. 
no se impedía que el partido mayoritario mantuviera -
en el Congreso el predominio que le corresponde por -
su condici6n mayoritaria, 

Al hablar de los Partidos Políticos, en es
te mismo trabajo, en el capítulo correspondiente, an!. 
!izamos detenidamente c6mo opera esta reforma consti
tucional de los artículos 54 y 63, s6lo aqu! destaca
mos, la influencia del Ejecutivo en la vida de los -
partidos políticos, pues es definitivo que con esta -
Iniciativa Presidencial, los partidos se fortalecie
ron. 
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Todavía aún, viendo qt1e esta reforma con!i 
titucional, no operaba con eficiencia, el actual ti

tular del Ejecutivo, tuvo que enviar otra enmienda -
a estos preceptos const-.i tuciunales, al Legislativo, -

para qu(' el porcentaje de sufragios emitidos a favor
dc los partidos minoritarios, fuese aón menor al fij~ 

do al del año de 1963; para que de es la manera mante
ner a flote en la vj ja democrática a los partidos mi

noritarios. 

Las rcfonnas constitucionales, cnviadas
por el Ejf'cutivo al Lcgislat ivo, tales como: a ) con

ceder el voto a la mujer en igualdad de conclicioncs

que el var6n; b) la creaci6n de diputados de partido, 

con las reformas a los artículos 51, y f3 por dos --

ocasiones; y en esta última rcfonna para disminuir -
el porcentaje de 2. 5% a 1. 5% de sufragios para obte
ner un diputado de partido, y de 20 a 25 diputados -
como max1mo¡ e) el otorgamiento de 1 a ciudadanía a -
los 18 años, tan to al hombre como a la mujer; la dis

minuci6n de edad a los 21 años para ser diputado y 

30 años para senador; han sido refonnas provenientes
del Ejecutivo, para el impulso de los partidos polí-

ticos, pues es. indudable que esto ha sal vado de la -
muerte a dos partidos minoritarios que estaban a pu.u 
to de sucumbir. 

En nuestro país no han existido partidos

polí.ticos fuera de la ley, pero sí fu era de la real i

d ad. Y estas reformas constitucionales del Ejecutivo, 

son una invitaci6n al mul tipartidismo serio y respon-
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sable, en donde las minorías tengan mayores oportuni

dades de expresión. 

El régimen Ejecutivo, conducirá segura--

mentc, con estos alicientps consti h1cionalcs, a pro
vocar una reorganización interior de los partidos ·-
existentes y especialmente, a dotarlos de mayor preo

cupación por sus programas, sus ideas y sus cuadros -
humanos. 

Un funcionario del actual gabinete presi

dencial comenta, "el nuevo sistema robustecerá el -

ejercicio y la práctica de la denX>cracia en México, -
entendida ésta no tan s6lo como una forma de gobierno, 

sino como un proceso de participaci6n de todos los -
mexicanos en su desarrollo social, económico y políti 
co. La democracia pennite el régimen electoral, pero 
al mismo tiempo el régimrn electoral genera democra

cia. Si la libertad, según Laski, puede transfonnar ... 

se en un sistema de libertades, la democracia tienci -

que organizarse confonne a un régimen democrático. Y

f inalm<:>ntc precisa: La democracia mexicana mantiene -
el cqu il ibrio entre la eficacia del gobierno y la pa,r: 
ticipaci6n en él de todas las fuerzas, en la medida -

que ellas mismas oon capaces de producir • Dígase 

lo que quiera vivinPs en una democracia, quizaá no 
perfecta, porque no existe tal en ninguna parte de la 

Tierra, pero sí cont.inuamente perfeccionada". (37) 
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Con lo te6ricamente expresado, deducimos

la influencia del Poder Ejecutivo en los partidos 

políticos, porque a la luz de cualquier argummtnci6n, 

así se puede demostrar. 

Ahora veamos en el terreno de la realidcd, 
como operan estos ¡mtecedentes, si acaso se aprove-

chan las rcfonnas constitucionales y legales cumo la

úl tima Ley Electoral Federal, en favor de los parti

dos minoritarios, y si el esfuerzo del Ejecutivo, 

fué factor detcnninante en el avance democrático de -

nuestro país, 

Nos encontramos con lo expresado por Lo

renzo Caboara, quc> sentencia: "La acusaci6n más grave 

que puede hacerse a los partidos es la de haber fal-

tado a su propi~ misi6n, a su propio funci6n, que es 

precisamente la que ha justificado su reconocimicnto

constitucional como órgana; portadores de las exigen

cias y aspiracjoncs de la sociedad ei vil, es decir, -

como ténninos de enlace de la base con el vértice del 

Estado. Los partidos políticos han dellPstrado care

cer de auténtica fuerza representa ti va, y evidenteme.!!. 

te derrochan su accí6n en una tensión encaminada sim

plemente a conseguir o mantener algún trozo de poder

y a distribuir cargos y encargos de todo género, en -

beneficio ele sus propios miembros y de sus cliente

las". (38) 
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Es comprobable que en México, en la rcali 

dad, se practique un sistenm de Uniparlidismo y esto

la han sostenido qicncs han estado al frente de uno -

de los Poderes, el Legislativo, cuando dicen que los

partidos politicos son s6lo adlátc~res del Partido Re

volucionario Insli tuc i_onal }' le sirven para justi fi
car la fachada de plur.iparlidh~no. El Parlido Acción 

Nacional como grupo de oposición, ha quedado, median

te el establecimiento de "clip11tados de partido" , re

ducido a ser apé"ndicc del Rcvolucio nario Instituc:io-

nal. De antemano se sabe que en la realidad nacional 

nada puede ocurrir adverso o contrario al sistema cs

taecido del Parl ido Hcvolucionario Institucional. 

La tendencia que' denl ro de las filas del PftA.N • a ve
ces se ha formado en el sentido de no intervenir en -

las eleeci6nes para no justificar los designios del -

PeRaI., en el remoto caso de suceder, el P.R,X. fo~
mentar[a la organizaci6n de otro grupo que le sirvie

ra exactamente para lo que ahora emplea al PoA.N. 

Fruto del predominio o influencia del Ej~ 

cutivo en la existencia de los partidos políticos lo

es el que al crearse al antiguo Partido Nacional Re
volucionario, hoy P.R.I., el titular del Ejecutivo en 

tumo, Plutarco Elfos Calles, conjunt6 a todos los -

grupos civiles y militares, locales y regionales, --

iniciando con esto una nueva etapa en la vida democr! 

tica de la naci6n, 



Pero se ha comt'ntado con insistencia, que 

este partido ha llegado a ser el mejor ejemplo de la

fonna en que se ha central izado el poder en manos 

del Presidente de la Rcp(1blica, desvirtuando la ins

titucionalización de la democracia, ¡·a que ha servido 

este partido, como instrumento para concentrar en -

unas manos todo el poderí.o administrativo y político
del país. Por lo que, el act11al P.R.I., como único -

partido mr xi.cano, y un Presiden te de 1 a República 

corno jefe supremo de este partido, han sido las for

mas acabadas de la centralización politico-adminis

trati va que presenta el pa1s. 

A pesar de las importantes reformas cons

titucionales que se han llevado a cabo y que hemos -

enunciado, es infundada la afirmación de que la ca

rencia de partidos polHicos se prolonga hasta ahora

rnismo; el aro desde luego, una cosa es que consti lucio -nal y legalmente existan cuatro partidos mexicanos --

y otra cosa es 1 que en la vida cotidiana no se apre

cie la existencia más que de uno s61o. Esto es deri

vado, en parte, ci la tenue ne ia que existe por parte -

del Ejecutivo al mando político unipersonal, autori t!!, 

rio y central izado, pues es el Ejt>cutivo precisamente 
tambiéri, a través de la Secretaría de Gobemaci6n,-

qu:if'n manipula la<> elecciones, o manipula la voluntad 

popular, dando vida chica o quitándola según su ar-

bitrio. 

Y qué mejor ejemplificación sobre el p~ 
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der que tiene el Ejecutivo en la vida política nacio

nal y la casi ausencia de partidos políticos, que --
lo que menciona Manuel Moreno Sánchez: "Cuando Ca

lles pretendi6 manejar a Sll antojo las fu:~rzas pol:í~

ticas ql!C' había querido funcl:i r y amortiguar dentro del 
instituto político, PnN.TI.: no alcanz6 a lograrlo. -

Algunas exprc•sioncs más imporlunfrs de las fuerzas -

localc:'s, provocaron la des:i gnaci6n de Céh"C.lenas como -

candidato presidencial. Este, al asumir el cargo su

premo, eliminó a Cal les y estableció definí t ivamente
las fonnas instit11cionalizadas para que cada prcsi-

dcnte eligiera a su sucesor, escudado en el sistema -
central izado que a partir de esa época alcanzó nota-

bles progresos y produjo la centralización política -
económica y social, -Agrega- Cada presidente~ al ocu

par el puesto asume la fuerza qu<' se ha formado a su

redcdor y que constituye la centralización insti tu-

Cional izada. Nuestros presfden tes parecen siempre P!:? 
dcrosos como si todos fueran 1 ídercs nacional es autéll, 

ticos. Aunque no lo sean su poder es real y tangi-
ble. Cuando lo dejan y salen del sistema que se ha-

creado, vuelven a ser los más indefensos y corrientes 

ciudadanos, cuya debilidad política fonna un notable
rontraste con el poderío y la influencia que tuvie

ron". (39) 

La propaganda a todos los niveles, insis

te en que operan los demás llamados partidos politi-

cos, que no s6lo tc6ricamente; se enfatiza que todos

los ciudadanos deben empadronarse y votar; y se difu!l 

de la idea de que el Ejr·cutivo es el que concedió el

voto a los 18 años y otras prerrogativas ciudadanas¡-
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dando con esto la imprcsi6n que se vive 11na época ac
tivísima de democracia. Pero esta propaganda tiende
ª justificar lo plasmado en nuestra Carta Magna, 
acerca de la v:ida democrática que tc6ricamcnte osten

ta nuestro país. 

Es tal la fuerza e influmcia del Ejecuti 
vo en la vida política nacional, que no resistimos -
a apuntar lo escrito por un ex-político y ex-líder -
de la Cámara de Senadores, y por esta calidad, le re
conocemos cierta veracidad, qukn apunta~ "El señor -
Presidente" no es una expr0si6n literaria ni acaso -
un modo de hablar respetuoso. En nuestra organiza--
ción política adquiere el mismo sentido autoritario -
y mágico que en otros regímenes tuvo el tratamiento -
de "Su Majestad". Al pronunciarla hay a la vez temor, 

satisfacción, seguridad o confianza. Lo cp.1c· manda,-
dice, piensa, aconseja, sugiere, ríe o burla el "Se
ñor Presidente", debe ser tomado en cuenta por todos
r~cesariamentc y en el misno sentido, como pruC'ba de
aquiescencia. El es el símtolo de la jerarquía $U

prema". ( 40). 

Si es el EjC'cutivo el que ha pugnado por 
las refonnas constitucionales, para el desarrollo de
los partidos; toca a él dejar de asumir esa postura-
antidemocrática y central iza.dora del poder, al mismo
tianpo ese poder que dice Moreno Sánchez, que tiene,

lo ponga al servicio del desarrollo democrático. ---
Porque en una democracia, el poder tiene qut' ser com. 
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partido entre los distintos puntos de vista y entre -
quienes los representan. Justamente una idea funda

mental de la democraci.a política es q11t· si bien la m.il 
yoría ha de tomar y llevar adelante las decisiones, -

ellas deben ser motivo previo de considcraci6n y no -

ser impuestas desde arriba y aulorilariamentc. 

Consideramos qur en un rrgimcn de dcnDCr,!l 
cia mul tipartidista, como lc6ricamcntc lo tenemos, la 

intervenci6n activa de la oposición en el gobierno 

es una necesiad institucional. Debemos desterrar los 
vicios que se~ desprenden del culto a la personalidad 

del gobernante, por mPdio de la adulaci6n sim recato; 
del sistema de vencer sin convencer a la oposici6n; -
de no discutir sino de ordenar sin derecho a recurrir 

los mandamientos. 

En la actualidad no existe mejor per~pec

tiva política que la democracia. Los univcrsitarios

aspiran a una democracia dentro de las aulas; los 
obreros a una democracia sindical dentro de 1 as empr~ 

sas; los empleados de otras instituciones exigen lo -
mismo. La democracia es, por ahora, la fonna poli~ 

tica más anhelada en tocios los lugares, en todos los

ni veles. En México el problema se acentúa porque --
este año es decisivo. Pronto llegará el instante -
en que se tomen las resol11ciones fundaJrentales para-

los pr6ximos seis afios; y mientras se llega el momen

to, tratar de oorrar la imprcsí6n de que a los ciud~ 

danos mexicanos ya no les interesan las ideas, sino -
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solamente los beneficios n·atcrialcs. Puc·s en el mo
mento actual, tal parf'cc c._11c' el voto ele cloral ha pc,t 

dido eficacia, y que los ciudadanos sienten que con-

su voto nada pueden lograr fuera de ratificar las re
soluciones previamente elaboradas por el partido lla
mado oficial, o sea el P.R.I. 

llel]IOS sostenido el Predominio del Eje~uti vo 

en los Partidos PoHt:i.con y en los demás partidos const,i 

tucionalC's¡ y al efecto nos remitimos al general Ca

lles como ti tul ar del mismo, quien influyó c.lctcnnina.!2 
temente para un régimf'n unipartidista y de la c.lcmocr!l 
cia d irigi.da desde Palacio Nacional, al fundir las -
fuerzas y grupos civiles ) militares de esa época e11-
el Partido Nacional Hcvolucionario. El General Cár-

denas, como titular del Ejecutivo, fué un líder del -
Unipartidismo, al concebir que todos los obreros, to

dos los campesinos, todos los militares y todos los -
miembros de 1 a clase media, fueran mic mbros del Par-
tido de la Revolución Mexicana. Avila Camacho, titu

lar del Ejecutivo, P'!ns6 en iniciar el pluripartidis-
mo en los debates parlamentarios, pero su intento 

quedó frustrado, por el suicidio en plena tribuna ·' -
del presunto diputado Meixuerio. Durante Alemán y -

Ruíz Cortines, también ti tul ares del Ejecutivo, el-

pluripartidismo incipiente se hizo simulación y com

ponenda, s6lo para pcnnitir que algunos heterodoxos -
llegaran a diputados. Con Adolfo L6pcz Mateas, se -
llevaron a cabo las reformas constitucional r , de los

artículos 54 y 63, para que hubiera 11diputaúos de -
partido 11 y darle apoyo al pluripartidismo; pero dcsa-
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real iclad nacional y por ello en el actual mandato -
del titular del Ejecutivo, en 1971, volvieron a su-
frir enmiendas estos preceptos consti tu cionalcs, con
la esperan za de que los partidos políticos no vue 1 van 
a tener dificultades para obtener el número necesario 
del porcentaje en la votación de todo el país. 

El progreso de México, en el sentido de -
su reforma político-electoral, está en lograr un plu
ripartidismo verdadero, mediante el funcionamiento -
real y eficiente de los partidos y su coparticipación 
en el µodcr público; en afirmar la limpieza del proc~ 
der democrático y en el respeto de todos los grupo:>,
y de la vida, la 1 ibertad y la dignidad de los ciuda
danos. Porque desde los mandatos constitucionales -
h.1sta las leyes más secundarias, nuestro derecho poli 
tico supone y establece el pluripartidismo. Solo -
que, desde las más elevadas hasta las más pequeñas -

estructuras políticas, nu~stra realidad vive el uni-
partidismo. 

Un al to político y disidente del Partir'o
Rcvolucionario Institucional, sostiene que la efecti
va democracia por medio de los partidos políticos, -
se puede conseguir, "sólo despolitizando la burocra-
cia, la organización sindical, la entidad ejidal y -
otras organizaciones básicas que son el asiento pro
ductivo del país, y así encauzar al país por una sen
da institucional y democrática. Lberal izando al ciu..:. 
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dadano de ese nuevo feudalismo social que lo limita -
puede entrar en el juego que requiere la democracia -
pluripartidista. -y continua, - para abrir paso a fo! 
mas democráticas modernas y a una vlda gremial m~s -
sana; para equilibrar el peso cada día mayor de la ~ 
plutocracia en la balanza del destino nacional; para
hacer de nuestra política un proceso en que interven
ga la mayor1a de los ciudadanos, opinando y decidien
do, la Cmica solucj6n.es devolver al P.R.I., su ver
dadera funci6n de partido político, no Wiico, no 
obligatorio, no universal. Es decir, hacer un parti
do m~s entre otros si se quiere, pero que triunfe por 
el auténtico consenso de la mayoria, que gobie111e sin 
excluir de la vida democrAtica y gubernamental a los
dem~s partidos y que no convierta en fantasmas artif.!, 
ciales a los partidos de oposici6n, Para ello, es -
preciso despolitizar a las organizaciones campesinas, 
a las obreras y a todas las demás que intervengan co
lectivamente al P.R.I., debe asumirse decididamente -
la afiliaci6n individual, expresa, voluntaria y cons
ciente"• (41) 

Hoy en día, en M~xico, no existe una veroa
dera oposici6n de los partidos hacia el Ejecutivo ni
hacia el P.R.I., es por ello que se manifiesta (mica
mente una: violencia verbal que sustituye, de hecho, -
a la fuerza partidaria; y como consecuencia de esa --.. 
ausencia··opositóra, es imposible el pluripartidismo,
no obstante la pluralidad de ideas y de intereses del 
México contemporáneo. Y contra este poder del gobier 
no y del P.R.I., podríamos asociarlos, se esgrime el-
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poder de la abstenci6n electoral, Este abstencionis
mo que brot6 en el Partido Comunista y despu6s en el
Partido Acción Nacioanl, es una renuncia al plantea-
miento de los problemas del pai.s y a la lucha conse
cuente para resolverlos; es un ayuno electoral para -
quebrantar, por omisi6n y renuncia, el sistema esta~ 
blccido. 

La oposici6n, ciertamente, es tma funci6n -
imprescindible en toda democracia verdadera; debate -
superior de las ideas, confrontaci6n de los1medios y
procedimientos de acci6n; de los recursos en juego, -
de las metas y de los caminos que a su realizaci6n con 
ducen, la democracia es diséntRmiento que excluye el
uso de sistemas condenables. 

Hemos de pensar con optimismo y fincados en 
la realidad, de que la (11 tima reforma constitucional
a los arHculos 54 y 63, enviadas por el Ejecutivo, -
en el sentido de fijar a los tres partidos minad ta
rios P.A.N., P~P.S. y P.A.R.M., el porcentaje de 1.5% 
de la votación general para ob1ener un diputado de -
partido y por cada medio por ciento adicional obtener 
un diputado más, hasta llegar al máximo de 25 diputa
dos de partido; asi. como conceder la ciudadanía a los 
18 años de edad; y disminuir la edad a 21 y JO años -
para ser electo diputado y senador respectivamente; -
son un verdadero estimulo al robustecimiento de los -
partidos minor:i. tarios para facilitarles su mera supe! 
vivencia. Pero tambi6n se debe actuar, en este caso-
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por el Ejecutivo, en el sont.i.clo de que si dos de los
partidos, no reaccionan sicol6gica y poH licamente a
este estímulo, debieran desaparecer y en su lugar co.!2 
ceder el registro a partidos que legalmente no exis
ten, pero que sí en la rcalidád. 

Porque si el Ejccut:i vo, por medio de su br.e_ 
zo ejecutor, la Secretaría de Gobernaci6n, hace fun
cionar rectamente la J..cy Electoral Federal, deberá -
revisar la si tuaci6n de los partidos minoritarios, -
que no por darles esHmulos, se est! quebrantando el
pluripartidismo, esencia de nuestra democracia, y si
no cubren los requisitos necesarios para su supervi-
vencia, en buena hora se les cancele su registro y se 
d~ paso a las nuevas inquietudes e ideales, ya en la
realidad plasmados en organizaciones respetables, que 
bien pudieran ser los que representen el aut~ntico ~ 

pluripartidismo en México, As! como que se desconcC!2_ 
tre el poder absorbente del Poder Ejecutivo y se d~ -
al único partido mayori tad o que es el P. R, I,, su ver 
dadera funci5n de partido político, y haya efectiva-., 
mente una coparticipaci6n en el poder p~blico. 
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CONCLUSIONES 

lra.- Conceptuamos a los partidos políti

cos como organizaciones constituidas por ciudadanos -
nacionales, quienes tienen una doctrina definida y -
una concepción filosófica del interior y exterior, m!_ 

nifestando como fundamental objetivo su tendencia ha
cia la conquista del poder. 

2da.- Bajo el orden constitucional todos

los ciudadanos de la República quP así lo deseen, po

drán ejercer libremente el derecho de asociaci6n o -

reuni6n pacifica, entendiendo quí' al amparo de esta -
garantía constitucional se pueden fonnar partidos po-

1 i t icos, disponiendo para su ejercicio y desarrollo -
de todos los medios de expresión sea verbal o eseri ta, 
que también están sólidamente garantizados por nues

tra Carta Magna. Nuestra legislación civil, congrue.u 
te con la Consti tuci6n Pol itica, hace referencia a la 

asociaci6n o reun i6n de L1dividuos. También la Ley -
Electoral Federal reglamr,nta en forma expresa la ere!_ 
ci6n, organización y funcionamiento de las asociacio
nes de ciudadanos nacionales en partidos políticos. 

Pero fundamentalmente por su naturaleza -
misma, el hombre tiene una innata tendencia a vivir -
en sociedad, y al hacerlo participa de ella constitu-



yendo asociaciones o agrupaciones que tendrán que ir

necesariamentc evolucionando, integrándose progrcsiv!l 
mente en un marco instib1cional y esto hace que en el 
campo poli t ico se integren los partidos poli t icos. 

Jra.- No obstante: a) ln naturaleza mis

ma del oombre y su progre si vidad a a.oociarse s61 ida
mente de acuerdo con la ley de cvoluci6n; b) y que el 
mismo hombre plasm6 en su Consti tuci6n para desarro
llarse arm6nicamente con todas las libertades en ella 

contenidas; en la práctica esto no sucede con toda ª!!!. 
plitud, pues un periodista o escritor independiente -

que la ejerza, es objeto de censura, siendo todavía -
estas libertades "un ideal a real izar". 

4ta.- A principios de siglo hasta 1910,

tuvo notable in fluencia el floresmagcmismo, quien con 

sus grandes avances ideol6gicos, sirvió de fundamento 
a los postulados que se plasmaron en la Constituci6n

de 1917 y a la lucha armada Que culminó con el derro
camiento de Porfírio Díaz y el ascenso al poder de -
Francisco I. Madero. 

Sta.- Existieron de 1910 a 1928 diversos

grupos políticos que surg5an y se apagaban al calor -
de las campañas electorales, algunos tuvieron una du

ración un poco mayor, pero desde luego, sin llegar a-
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constituir verdaderamente pa rl::i dos políticos en el ~ 

sentido moderno del término. Estando diseminados es

tos grupos políticos en lodo el país, siendo algunos
de ellos de carácter regional o local y otros de ca
rácter nacional, comandados por caciques y caudillos
de ese entonces, creaban un verdadero desorden en la
vida politica del pais. 

6ta.- Es a partir de 1929, cuando se in
tegra definitivamente el primer partido político que
hasta la fecha subsiste con las variantes en su deno
minaci6n: primero conP Partido Nacional Revoluciona-

río, en su segunda etapa Partido de la Revolución Me
xicana y posteriormente hasta la fecha Partido Revoll!. 
cionario Institucional; habiendo sido creado y cambi!_ 
do su nombre bajo la decisi6n personal de tres respe.s, 
ti vos presidentes de la República. En su primera et!, 

pa se reúnen elementos hcterog6ncos que detentan en -
calidad de lideres cierto poder en el seno del sector 
obrero, campesino, militar profesionista y hasta cau

dillos militares y de esta manera con un pa·rtido único 

podía evitarse sublevaciones, estructura el poder y -

pacificar el país, En su segunda etapa se advfrrte -
la preocupaci6n por acelerar la práctica de los pre

ceptos constitucionales 3, Z7 y 123, haciendo de és-
tos las banderas esenciales de la política a seguir;
integrándose con cuatro sectores: agrario, obrero, mi 
litar y popular, siendo sus pilares el obrero y camp~ 

sino. En su tercera etapa, las clases medias son for. 



talecidas a través de su sector popular, teniendo más 

preponderancia que los otros dos sectores obrero y -
campesino, y esto se demuestra al concedérselc mayor
número de diputaciones. El part .ido abandona el deseo 
verbal de un cambio de sistema ~cial presente en !a

segunda etapa; acepta el sistema capitalista como mo
de) ,, ·{e desarrollo futuro; desaparecen los proyectos

. ·~~"' '1gicos, cuya finalidad manifiesta era transfor
mar el régimen social del país, 

El Partido Acci6n Nacional nace en 1939.
Se le identifica como representan te de los sectores -
conservadores y rcacc:i.onarios y se le considera 1 iga

do a los intereses del clero. Omite corno función de
un partido, la de luchar por la conquista del poder;
enía tiza en cambio su papel como crítico del gobierno 

y como formador de la conciencia ciudadana. 

El Parti:lo Popular Socialista surge en -

1948 en su primera etapa como Partido Popular, con el 
deseo de aglutinar a los di versos grupos de izquierda 

que en esa époea existían. En su segunda etapa en - -
1955 adopta el nombre de Partido Popular Socialista -
introduciendo el concepto de Democracia popular y se

dirige a la incorporación de obreros, campesinos y -

elementos de izquierda. En ambas etapas varían sus -
posiciones ideol6gicas de acuerdo al reconocúnicnto o 

no, de aceptaci6n o de rechazo, del mandatario presi

dencial en turno. 



El Partido Auténtico de la Revolución Me

xicana surgi6 en 1951+ 7 bajo la <focisi6n personal de -
\1n pres:idenle de la ílep1íb.lica. 

7a.- Nuestro país rcgjstra a c11atro par

tidos políticos, encontrándose bajo el marco del plu

ripartidismo, Pero no cumplen con Jos rcqui sitos que 

la doctrina y práctica exigen para poder considerar

los como tales. EL FAN, PPS y PARM carecen de ese -

ánimus por conquibtar el poder; jamt'is han pasado la -

barrera de conquistar un escaño de senador o presiden_ 

te de la rep~blica. En cada contienda electoral para 
renovar el Ejecutivo y Senadores nunca han tenido ma
yor relieve, A pesar de que la Constituci6n se ha r~ 

formado en dos ocasiones a su favor, reduciendo el ni.!, 

mero de votos para obtc·ncr diputados de partido, esto 

casi ha fracasado, porque la votaci6n general del - -

país, ha sido mínima, no corresponde al número de afi 
liados que marca la ley conP requisito para su regis
tro. 

Ha habido enmienda constitucional a los -

artículos 3~, 54 y 63, referente a la disminución de
edad de 21 a 18 años para reputarse como ciudadanos y 

ejercer los derechos que concedeesta calidad; la cre,2; 

ci6n de diputados de partido con el 2.5% de la vota~ 
ci6n general primeramente y después la. reducci6n de -

este porcentaje a 1.5% para el mismo fin; y la san--



ci6n establecida a estos partidos políticos, en el -

caso de que acuerden quC' sus miembros que hayan resul 
tado electos como diputados no se presenten a la Cárn~ 

ra. También la reforma a la Ley Electoral Federal en 

su artículo 23 en el sentido de reducir el número de
afiliados quC' ca.da partido requiere, a dos mil en ca
da entidad federativa y a sesenta y cinco mil en todo 

el país. 

8a. - En nuestro concepto no existe el pl.u. 
ripartidismo en nuestro país: a) po~ :¡uc el poder no '"'.' 

se al terna entre ::.os distintos partidos; b) porque -

los partidos no participan en el proceso decisorio de 

la politica; e) ro hay independencia de los partidos

opositores; d) porque no hay sistema de partidos, ya

que éste se caracteriza por su participaci6n efectiva 

en la lucha electoral a todos los niveles; e) porque

un solo partido el PRI absorbe antidemocráticamente -

el poder; f) porque no representan a las masas según

lo establece la ley al exigir un númt'ro determinado -
de afiliados conforme corresponde a partidos de masas; 

g) porque carecen de lo cstrictamrnte indispensable -

que es el "animus por conquistar el poder; h) y por-

que nuestro país vive el unipartidismo, o sea la dic

tadura de partido único que' es el PRI. Pues se consi

dera que el jefe real del PRI es el Presidente de la

República y el procr so dectoral y su cal ificaci6n -

quedan en manos de éste y del mismo PRI, ya que desde 

la casilla hasta el Colegio Electoral, el gobierno y
su partido manejan todo el proceso. 
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No hay partidos políticos, porque éstos -

requieren de una base ciudadana repartido en todo el

pais. Y en este caso ni el mismo PRI es partido, Pº!: 
que su base no está asentada en la ciudadaní.a sino 
suspendida del Presidente de la Rcp~blica, pues es el 

único facultado para nombrar y relevar no s6lo al pr,!;, 
si.dente del PRI, siro a todos los dcm;'is funcionarios; 

pero lo que en realidad es el PRI, es una gigantesca
maquinari a electoral, observándose en su organización 

un carácter semi.corporal ivista, porque la mayoría de
la supuesta o real afiliaci6n de sus miembros, está -
realizada automáticamente a través de sus gremios o

sectores. 

Y corno dice Octavio Paz, su misi6n -del -
PRI-, es la dominaci6n política, no por la :fuerza fí
sica sino por el control y manipulación de los grupos 

populares, a través de las burocracias que dirigen -
los sindicatos obreros y las asociaciones de campesi

nos y clase media. 

9a.- Si partimos del supuesto de que no

existen partidos políticos, debemos aceptar que no -
hay una verdadera represcntaci6n, porque al margen de 

estos cuatro partidos, existe una gran masa ciudadana 
quf' hasta la fecha se le ha negado su registro. Además 

en el caso de que la ciudadanía aceptara a cualquiera 



de los partidos existentes, ese porcentaje de 1.5% de 

la votación, no es suficiente para considerarlo como
una representación proporcional. 

lOa.- Existen agrupaciones intennedias eu 
tre el poder público y los ciudadanos, que no tienen
el carácter de partidos políticos, pero que actúan y

viven en la realidad política mexicana; a ellas se -
les denomina Grupos de Presi6n, cuya finalidad no es
la conquista del poder, sino influir en el poder para 
cambiar algunas decisiones gubernamcn tales, y pesan -
sobre las decisiones y orientan en provecho de su se.s, 
tor particular, a la maquina ria gubernamental. Se so!! 

·tiene que estos grupos de presión, tienen tanta o más 

influencia en la política nacional, que los mismos -
partidos políticos. 

lla.- Nadie niega que en México existe

un régimen presidencial que llega a un paternalismo -
casi absoluto. El Poder Ejecutivo depositado en una

sola persona qui! es el Presidente de la República ti.s. 

ne un poder personal omnipotente. El Presidente es

grime un poder qut! muchos dictadores podrían envidia,r 
le, pero puede casi siempre invocar una disposición -

constitucional quP justifique aproximadamente todo -
acto que él quiera producir. El Presidente es un mo

na rea const i tue ional, pe ro oo es responsable de sus -
actos sino ante: el pueblo, así en abstracto y en gene 

ral; éste es el único capacitado para exigirle cuen
tas de su acci6n y, más aún, ponderar y equilibrar su 



conducta política y administrativa. 

Tenemos un Poder Ejecutivo unipersonal de 

conformidad con nuestro precepto constitucional, y el 

Constituyente mismo empezó por justificar 11 la necesi

dad de la unidad de acción en el desempeño de las fu!l 
ciones del Poder Ejccutivc", y hacía referencia a que 
la historia del país demostraba la desventaja de la

colectividad en el Ejecutivo, por lo que estaba en la 

conciencia nacional el h<'cho de qu< el depositario -
del Poder Ejecutivo fuera una sola persona: el Presi
dente. Este, aparte de sus facultades ejecutivas y -

administrativas, incursiona en las legislativas y ju

diciales. 

Existe una excesiva concentraci6n de fa-

cul tades en el Po::ier Ejecutivo, pues por un lado las
iniciativas de ley abrumadoramentc parten de éste y -

en esa misma proporci6n son apro hadas por el legisla

tivo; y la casi abdkaci6n que han hecho los Estados
hacia las directrices y detenninaciones que· marca el
Ejecutivo, completan el absoluto predominio que tiene 

este Poder. 

12a.- También iusistimos que el principio 
de separaci6n de poderes que consagra nuestra Consti

tución, prácticamente ha desaparecido. En nuestra 

realidad política, los tres poderes del Estado, no d~ 
sempeñan sus funciones de una manera aislada, esto d~ 



bido al control político que ejerce el Poder Ejecuti
vo y de hecho la integración )' dirección general de -
los poderes judicial y sobre todo legislativo, están
controlados, siendo el Presidente de la Rcpúbl ica la
úl ti.ma instancia en la actuación de esos órganos gu
bernamentales, rompiendo con esto la teorfa de div:i.
si6n de poderes ~· la prohibición señalada por la Con§. 
tituci6n. 

Tenemos prácticamente un sistema presiden 
cialista quP absorbe y hace cornplr~m<"ntarios del Ejecl.L 
tivo a los otros dos poderes, entronizando con ello -
el absolutismo de un solo hombre. 

13a.- La intervención del Poder Ejecuti
vo, en la existencia, desarrollo y vigencia de los -
partidos politicos, ha sido factor detenninante. Y -
apunta.iros algunas razones: a) es este Poder quien de
termina qué agrupación de ciudadanos debe ser regis
trada como partido político¡ b) decide también en -
qué momento pucdP ser cancelado su registro como Pª!. 
tido politico; e) cnvia las iniciativas de ley, que
el legislativo siempre apru~ba, para facilitar la vi 
gencia de los partidos políticos, coro oc11 rre y ocu
rl'i6 con las enmiendas a la Consti tuci6n Política y a 
la Ley Electoral Federal; d) es el Ejecutivo el qui~
maneja toda la maquinaria electoral, decidiendo en úl 
tima instancia las disputaciones de partido. Y si el 
Ejecutivo ha pugnado para el desarrollo de los parti 
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dos y asume una postura centralizadora del poder, to

ca a él poner el mismo poder al servicio del desarro

llo democrático. 

14a.- En nuestro régimen constitucional -

se establece, que nuestra forma de gobierno es "demo
crática". La democr.1cia es la idea de una forma de -
Estado o de Sociedad en liJ. que la voluntad colectiva, 

o más exacta1nente, el orden social, rcsul ta engendra
do por los sujetos a él, esto es, por el pueblo. Oe1112, 
cracia significa identidad de dirigentes y dirigidos, 

del sujeto y objeto del poder del Estado, y gobicrno
del pueblo por el pueblo. El pueblo no es un conglo

merado de hombrea, sino u~ sistema de actos individu!l 
les regidos por la ordenación jurídica del propio Es

tado. 

En cambio, nuestra democracia es una de1112 

cracia presidencial, y el pueblo es un menor de edad 
bajo tutela. El Presidente: que escoge para que el pu~ 

blo elija, ~jerce una función semejante al 11pater fa
milias". 
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