
\ 1 
)(¡ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

ACATLAN 

FORMACION DEL PARTIDO MEXICANO 
SOCIALISTA: 

¿ALTERNATIVA DE LA IZQUIERDA EN 
MEXICO? 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN CIENCIAS POLITICAS 

Y ADMINISTRACION PUBLICA 

PRESENTA: 

SAMUEL FELIPE PEl"IAFIEL MORALES 

TESIS CON 
FALLA DB OIUGIH 

SM1. Cru1 Acatlán, Edo. de Mhico. lHO 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



J. 
1 .1 
1 .:> 
l.3 

11. 
7 .1 
7.. t. l 
2 .1.2 
2 .t.3 
7.2 
2.2.1 
7.2.2 

111 
3.1 
3 .:' 

JV. 
4.1 
4 2 
4 3 
4 3 
4 :~ 

4 4 
~ ~ 

.l 

.2 

INDICE 

PAG. 

JNTROflllCCTON ......•......•.................. , 1 
El PllRllOOPOLlllCO .......................... 3 
EL CONCl'P TO .. , .......... , ...... , .......... , 4 
LAS 1 UNCIONJ,S ........ , . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . 5 
LLM! rr1CION1·.S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
NOlAS . . . . . ...................... , .•.... 10 
IOL R1·:GIMFN C.:L PílRHOO POL!fICO ...•......•... 12 
íVOLUCION HISlllfUCíl ...........•.............. 
lNDFP:·NllloNCfR Y REFORMíl .................••••. 
PORI IR JATO Y RíVOLUCION .................•.... 

12 
14 
15 
17 
20 
21 
26 
29 
33 
34 
40 
44 
46 
46 
47 
4q 
511 
51 

DEL PCM f11. PMS ...............•.......... , ... . 
Ll MflRCO JURJDlCO DCL PARllOO POLllJCO ...... , 
REFURMf1S COllS r 1 IUl': IUNAL ES ................... . 
CL CODl Gíl r 1 Dí RRl u.rc1 ORAL . " " .... " " " .. . 
NOfílS ......................... . 
SilUACJON AC\Uf\L DL LA !70UHRDA MlXICANA .. .. 
SltllllCfllN lóCONllM\Cll - POLITICA .............. . 
llSPI Cl O IDC 01 IJGICO - SOCIAL ................. . 
NOfílS ........................ .. 
FORMAt:lfJN DI 1 PRRllOO MrXICRNO SOCIALISlA ...• 
ílFNFRRI T DRDl:S ........... , ..... . 
r1 PROCI Sil DI' FUSJON . . . ........•....... 
1 H llNfnRr> IMPOS!Hl.E • . . . ........ , .... . 
U l'MS Y LA I70U 11 RIJA 01 ll:lAL ............... . 
EL l'M~ Y El. CílRDENlSMO ............... . 
1 AS r 1 E CCIONES rr IJERALTS ))[ 1988 . . . . . . 5:> 
HVHM.1 e, Y L!Mf lf1C!ON1,s . . . . . .• , . . . . . . . 54 
NOlfl<, ................... , . 57 
Pl-R5Pl:CI lVRS ........... 60 
111 Hl l fl~¡!rn~· Hl CON~Ut TADA 6B 



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

Actualmente, en todos los paises del mundo existe la 
necesidad de la presencia de los partidos politices para que 
estos expresen los distintos intereses y opiniones de los 
grupos. sec torc.~ o clases sociales que representen y puP.dan 
jnf luir en las orientaciones concretas que se plantean en el 
proyecto de naci6n correspondiente. Esto sucede tanto en los 
sistemas dcmot;ráticos como en Jos de ruropa del este y la 
Unión Soviética , por mencionar algunos. 

En nuestro pais , el sistema político desde hace algunos 
años viene gestando una serie de cambios en sus canales de 
parlicipc.ici6n y de comunicación haciéndolos; más flexibles y 
más ah ier tos, afJ;eció el reconoc im lento leg~1l a nuevos 
partidos pal Iticos, tant.o de la derecho como de la i7quierda. 
en cslos últimos se cenlrd el presente análisi~ considerando 
a su corriente más antigua • el PCM. como caso de estudio en 
su forma aclual : El Partido Mexicano Socialista <PMS>. 

Desde 1919, los socialistas en México han actuado c01no 
portavoces de una aspiración milenaria de libertad, justicia 
y diqnidad. Han diseñado una ulopíil concreta, en la cual se 
suprime la explotación capilalisld para crear una sociC'rlad de 
ciudadanos iguales , Sin embargo, t.al conjunto de ideas no se 
ha imµucslo por el propio peso de su lJl?nerosid~1d y 
r.acionalidild. Los movimientos políticos de lipo socialisld 
perm.:mecen arrinconados en estrecho~• clrculos • desconectarlo~ 
de let ~uc.ieUad en nombre de lii cuiil hablan y actúnn, sirl 
comunicación ven.Jadcra con el sujPLo revullJci.oncir io quP \,\ 
dnclrina de i;~quicrda reconoce como lo (mica fur~r7a molr1;~ 
c.ipa"'~ de llevar .J cubo 11ich.,1 transíormación históricu. Y pur 
último. Ja formación de otro pc:wlidu máfi de 1:1"quierda nn 
pllf~de n-:-¡Hcscnl.1r unñ opción vidble pora \os olncros y lo~-. 
campesino~~ que cont i riúc.m mi rmuio cun der..conf ian;._·a a e~rt 
ar·istocr.lcicJ inteleclud\ que- halllu de una revolución 
i ncnmr\n~nc:;i ble. 
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Ahor·n bien. el presentt~ Lr~1bajo. aún cuantlo lralc1 sobre 
it!:>pectos lljvcrsos del PMS y sus <.mleccdcntcs. 1.iene como 
finalidad principal mo:->trar La incap.lcidad organizac:ionñl r1r. 
un partido político para e)(pljcar y adecuarse a las nuevas 
circunstcJncí,1s y relaciones sociales Q\Je se producen en la 
totalidad de la sociedad para mantener Ja ¡iclualidad de su 
proyrama y l..J efectividad de su maquinnria electoral. y 
loqr~r con ello,, sus objetivos inmedjatos y de mediano pla7o 
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Ld utilidad qlH~ cont.iene el presente análisis se. 
circunscrihc a delectar y corregir f~llas de car§cter teórico 
- proyr amdlico qur se reflejan en la acción de la polilica 
concreta de cddet partido sin que por ello se considere 
lJnicamenlc a un símtw1o ideológico, porque e~ import.anle 
recor·dar que no existe una tcoriil (mica ni absoluta 
(intemporal) del partido político, ésta se encuenlr·a en 
con5lctnle cambio como lo es la realidad social en la que se 
encuentra fado esto. en suma dice por si solo la 
import.ancia de la leorSa del pilrt.ido politico que en csle 
~rabajo se presenta. 

r n e] capítulo primero se de5criUirá el concepto del 
Pc1rtido Político. su importancia para los distintos 
movimientos soci¿1les, su JugCJr dcnlro del Lstadu y la 
socied.id. <lSÍ como las limilaciones en su interior como 
organi:·dci{Jn y que cxpre~a en su pul ílica conc.:rcta. Dentro 
del Sl!CJlH1<10 capitulo encontraremo~ un br<NP recorrido P.n la 
hist.or·i<.J dr. lo~ partidos. sus primcrc.1~ formaciones en nuestro 
pai::. y su desarrollo clp ld época de::" lc'l inclependencia a la 
rcvolLJCió11, a~imismo se citarán las principales leyes 
elector .iles qtw han oluryado reconocimiPnln y personal idatl 
jur.idjca a los p<Jrtillos polllico~. l<.J sit.uación de Jet 
L··.quiorda mc ... ic:dll<l !-.c"H;J ,,hord.::id.1 en c~l capitulo t.erc.:ero. 
considerando 511s do~. principales a!->peclos: su actilu1! frent.c 
al Esl.1do que ll~ ha t lt>v.s,tn a pal í l.i.cas er rónec.1~; y. su délli 1 
r.l.Jhorur:ión idc•olót)it-•1 qtw li.1 héJ cor1dcnado a vjvir <'11 margr.r1 
dv cor1vcrtirst~ en un pdrlido dl~ n1<;1sas. Y pnr lJllimo, en el 
cliar lo c;¿1píluln se cxpl ic"-!ri"J el ~w·yjmienlo drd PMS , sus 
objt .. Livns inmc•1li,1los y StJ s11Jnificaciórl comn punlo 
~nnvlffCJCnle lle di~•linla~~ fucr:.:«1~. cl'.:.--j como :-,.lJ relación con 
ot, clS más qu<.: lCJ <.~onducPn ~1 un<1 pu1-•Hlojcl: ccmscr V<lr su 
identidad y pcrdf:r· grdn Cclnlillad de su:s mililLJntes o cambi~n 
st1s principios ot iljindrio~ e incorporlffSf' a un nw~vn partido. 



I . IOL PAR TI DO POLI rrco. 

LA UNICA VERDAD Al~OLUTA ES QUE 
NO EXISTEN VERDADES ABSot..UrAS " 

CARL SRGAN. 

En la sociedad contemporánea el partido politico 
constituye un elemento fundamental de la vida de~ocrálica de 
cualquier país. inclusive en aquellos donde se desarrolla un 
régimen totalitario con partido único. ya que es Ja expresión 
adecuada de la diversidad de ideas. intereses y opiniones que 
se encuentran inmersas e inlerrelacionadas en la realidad 
social. Su historia es relativamente nueva dado que no Sl'! 

formaron pCJrlidos estructurados y estables hasta el siglo 
XIX."anteriormente. sólo existian formas embrionarias dt!-1 
·111ismo: grupos parlamentarios. clubs. facci enes or9ani7adas. 
clientelas personales .. etc." (1) 

La palabra partido. que proviene del lattn PARS /PARTIS 
/ parte. grupo, significa y se reconoce como un elen¡enlo de 
un todo orgánico que no puede ser separado de éste cumo un 
ente aislado de los otros. de ahí. qu~ cudniJo se estudid a 
un partjdo política. debe tenerse como premisa básica el 
conocimiento de la nalurale.rn del toda: la naturale.!ñ del 
sistema pol ft i ca. Ademfi:·:. debe considcr .:ir~e . como ..JpunlJ 
Umberto Cerroni. un tratamiento histórico conjunto del 
problema del partido y del si~tema representat.ivn del E"!.tado 
Moderro • (2) dentro del contexto social que st~ dnalice con 
sus particulares caraclerlslicd~. 

La leoria del parlic1o político, asi como slJ concepto. hd 
cambiado siempre de un lugar a otro. Puede decirse. por ello. 
que no existe una teoría y un modelo único con valide¿ 
universal. Además. afirmar lo contrar lo serla negar Ja!» 
condiciones socio-politica~ y econom1cas de cad~ pals. Sin 
embargo. dentro de las distintas perspectivas pera la 
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definición de un partido. existen tres predominantes: la 
primera. que considera la ideologia como elemento principal, 
concretada o no en un programa. de manera implicita o 
explícita; la segunda, que corresponde a la concepción 
Marxista. que fundamenta su análisis en la cJase social; "la 
tercera pr.rspccliva, distingue la maquinaria como el punto 
básico, entre sus precursores están Roberls Michels y M~urice 
Duverger."<3> 
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1. .1 EL CONCIOP íO . 

Las primeras concepciones acerca de los partidos los 
consideran como portadores de ideales. Este tipo de 
conceµci6n aparece muy relacionada con las posiciones 
liberales donde el partido es la reunión de personus que 
profesan una misma ideología. sin embargo, deja fuera 
ele.entus i1Aportantes como lo es su estructura y 5Ólo 
con~idera su aspecto programático. El Partido Político, 
desde la perspectiva marxista. es la fracción mSs activa y 
or9ani7ada de cualquier clase o scc lar. "La existencia de 
partidos estd vinculada a la división de la sociedad en 
cl~scs y a la heterogeneidad de éstas, a las diferencias de 
inlerescs de las clases y los grupos que las forman." C4> Es 
decir. es un instrumento por el cual se expresa la acción 
combativa de una clase o uno de sus sectores. 

l:.n los partidos, su constitución así como su acción, se 
presenta de una manera consciente a fin de lograr objetivos 
determinados. Su aparición y djfusi6n se relaciona a un 
desequilibrio del estado representativo quP se oriyina en e1 
ilnbito sindical con la elaboración de la organización 
colectiva y politicet de los trabdj<1dores. como sínle:-.. is de 
lrt clase obrera, con sus correspondienlPs intereses 
especificas . Por lo tanto. no es por azar que los grunr1e$ 
partidos obreros nacen con dos reivindicaciones 
fundamentales: la reforma política <sufragio universal y 
completa igu~lación de todos los ciudddanos > y la rr.forrna 
!>ocia1 o la $OCialización de los medios de producción.<5> Y 
asumen <en l~ teoría y la práctica> las tres característica 
que después ser ínn rasgos insl i tuc ionales rfo todos los 
purtidos: 1 > Un pro91 ama homogéneo. 7> Unu organ1.:ac1on 
extendida y estable. 3) Un funcionumicnto continuo. (6) La~ 
Jos primPras. corresponden a lo que Ccrroni denomina parlido-
pr uyrama y p.ir t idu m;1quinil rcspccl ivilmenlc. 

ln ~1 partido-progrilmu. se c·islali,;:a la exigcnciii 
cr Iticd, la valor dCión y la puntualización de L.1s 
pcr~.pcct.ivas progr amálicas, las cuales reprcscntun un 
proycc to hegemónico al lcrnat ivc al del Estado. sustentarlo con 



un bagaje le6r i co renov~'lctor ; en el sc:'<Jurnio, s1:0 def incn 1 ds: 
relaciones sociales, como orgar1i7aciUn que es, a::.í como el 
tipo de estructura y las cdraclerisl ic.-i~ orqani.l!'dlivds 
(Centr·alismo Dcmocrálico. por ejemplo). Pero sin t.Jud.i, l•J 
principal caracterísli.ca de un partido esld Ni sus objPltvns, 
el más importante: l.ct búsqueda y conquista del podLr 
polílico. A diferencia de los grupos de presión y los 
movimientos sociales que persiguen objeli vos 1 imi lados 
inf luenc ianclo a 1 os núcleos de poder . 

El par lido debe de pretender ser el reµresentantc del 
interés yeneral para buscar lug i limdr su conduc ld por mecl io 
del apoyo popular expr·esCJdo en los procc$O!> electoral e~. 
Porque si bien es cierto que un parlüio liene un contP.nidn 
social específico, l<:1mbién es cierto que cuenl<:1 con el apoyo 
de ciudadanos de distinto origen social. Por úllimo, debe 
considerarse el medio ambiente sociopolilicn en el que opt.'ra 
un partido para dilucidar su fl1nci6n en la lH·dclica política 
real. porque el t.ipo de partido y de sistema const.iluyen un 
condicionc."lmierilo por si mismo. 

l .2 LAS fUNCJONES 

Los primeros p<:Jrlidos polílir.os eran de uni:I forma muy 
simple en comparación de lo que hoy conocemos canto tal • se 
limi1-aban a un pequeíl.o grupo de ciudac1ar1os de ur1<:1 <Jm¡1lid 
fortuna o una mayor formación intelecluc11, de ahi que se les 
considere tan solo como grupos de opinión, t.olalmt~nte 
elilistas que::- representaban intereses privados, financi<!ros y 
económicos de la clase aristocrática. 

En la actualidad, sus funciones no se reducen a lil mcrot 
formaci6n de grupos de opinión. A partir del nacimicnlf) de 
los parlidos obreros, cambia su influencia en la vida del 
Estado Moderno. "Porque se representa no menos que el 
sinr1icalo y aparece p.ir·a r>l lrabajarlor como un in"itrumenlo 11c" 
cmcincipac.ión." <7> 

Un part..i do, seflctl a l~o~a l uxcmbunJo, dehc antt~ todo 
inlfüJrar Lacias las uxper1enci .. -is vividd~ de la clase obrera y 
luego, Drmrtndo t.od;a~; es<:1s exper·iencias, leori~.ir. orgHnio.·ar 
~n un conjunto cone<.~plual pard ayunar .1 la cl.ise obn~rit. y 
así, contr·ibuir acelerar ld mctrll1rc1ción di.:" su ccmcicr1ci'1. l l 
papel del partido. segün LuxemburtJo, consiste en acc·lfff,ir P.l 
proceso de la conc i ene i a ch:? lc1 e: 1 d~t!' dtd pral elar 1 ado y Nll <IL• 
susliluirlo. (6). Sin emhargo, en nucslros di.1~ no poc1cmn~; 
hablar de un purlido de clil~c. sino do disUnlos orígcm!!i. 
dado el desarrollo de t .. 1s reldci.oncs ~ocidlns Pn el 
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capilrl1is.mo: t=.:I avctnce de lrl clase mPc1ia. los intelectuales. 
el feminismo. i!!lc. lodo ello, hace necesaria la búsqueda de 
una hegemnnia de piu·lido cada ve.z más amplia rospeclo de las 
fuer~CJs qu':- e)(prcsahan aquel los vulores en su forma 
or\lJlf1ctria. una ht>lJemonia que. al no ser solo influencia 
ideill sino li:lmbién acclón real dn tsansformación de la 
sociedad lirmde a superar las bases. reillc~s de las ideologias 
precedentes y a resolvcrlCJs en un único y nllevo horizorrle 
hislúricn.<9>. El pilrlido es visto asi. como una fuerza de 
Vitnguéwdia Chogem6nica> respecta de una y¡1sta y compleja 
formac iún rle fuerzas scic ialcs. Yil que no ex is le en 
at1slrdcto. sino que representa los intereses de las 
di ferenles e ldses. sus ideas y pr·our--amas no son sino el 
reflejo de una rc<1lidad socioecon6mic¿i concreta, 
represenltlndo las divC'rsas faccion~s cr-1 luch.1. 

la critica de la tcoria marxista del partido político ha 
P<'~·"lrlo por al to las concepc ionos de Antonio Gramsci <el 
parljdo como fuer;•a hegemónica, el p<1rt.ído como una 
prC?figur ,lCión de un .. 1 sociedad nueva ) • olvidando que el 
pnr ti do rcvoJ ucíonar io, ya no ap¿1rece tan sólo como l.a fuc12a 
heyeruóni.ca de una formación políliciJ, sino también como la 
sínlcsjs dL? un sistema articulado de movimjcntos autónomos. 
"t-:s l?n es .. 1 <1r·ticulilci6n que comien....:a a prefiyurarse una 
snc i edad rc9ul ada en lu cual el poder polí tic: o no subordine 
~---:.sino sinlelíte ==....: los diversos momentos de la vida 
civil." (10) Por lo l<Jnlo, para ser exc::tc1.os. debemos habl<Jr 
ne un parlir1o corno la expresión de divers¡¡s clase:::>. <Gramsci 
las d~r10111inú clilse protagonista m.fis las el.ases 
potencíalnmnlc~ ali;,,das) anlc el 1::slarlo qlJe no plantea 
so)amcnte la técnica de la conquista dnl poder , sino ademas 
L-1 ll~cni("d ~ocial basad<) en una ot·y<tniLución unitaria pc1ra 
desilrrollc1r J<J necesidc.id de una parlicipación mÍJs. amplia de 
la comlJnid.1cl en la ~;olución de los. prohlemds etninentemenle 
!:>Oci:J)cs. ll partido político conlcmporlmeo debe de ser" un 
pr inc irw moc1<~rno " , caraz de orgñni zar y quiilr una qr<u1 masa 
de individcm~. t111 con una estruC"tura jerárquica propid y 
defir11cf.t. ron un di·;cipl ina c.onslanlt;i '>'• qu0 se-a urw crilica 
pcrmar1c11l0 (1C ld !'i(JC..:i1~11iH1 con aulo1:1-ítica a su ínlt:~rior para 
evit.-1r !-.lJ l:iurncr."lti.•.1cillrl. 

l'or olto pd! te" pa1;., la srn.iolmJlil cl.:í~.-ir.a, t)] partido 
1:t"··tJtrol l.i otr.1::-; ftJnc111ne~:;. por 0jt.'1u¡1lu: r,untr;bqye a la 
f111 m~u.iim tic la otiiníürl púh1 ic;-, a tr·;.ivé~ de or9anismo!'i que 
rci.1nlienen .1hi(~rlamenlP su teS¡)ons.ibil id<1d (pr·rnJrilmc=J , 
idt..'~l)óyico, 1qiresenli1r1les. cor.iil1>s, ele.) c:omo una crilic:éi 

qL,t.> :::..1r,1e 'le l onl...rol d 1 ... 1s itt.Ciorws 1.h~ Dnhi.c:>rno , o con la 
µart.ic.ip.ic i6n 1:n Jo'.:\ p1 ucc!:;1ys ele r.l<Jhnr·ilclón de lirs 
dceisi.or1e"i' rJe 1.1~; in-..litl1cionc-s públic..is. l:s también, el 
in~.;lrurnen1o de comunicdc.ión cnlrL' Ja sor.:icdml y P.l F.slaUo, en 
1 ~1 mPd i l1.1 qt1r> n~ 1.~ cn::pr L'..,, i ó1' de l ;1•; demandas y 
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reivindicaciones de determinada clilse social. e incluso. para 
sustentar los proyect.os del E:sladci. fn este sent.ido. "al 
participar el partido en el juelJO politico constitucional. 
contribuye a reforzar al régimen. estabjli~ándolo y 
legitimdndolo." (12) Al participar busca (sin <iesedrlo et 
veces) garanti~ar la continuidad del sistema, refor~dfldo la 
cultura política, o sea. la creencia de l~ pobldcibn en e\ 
funcionamiento del sistema y en los valores que le son 
inherentes. Sin embargo, la sociali?.ación po\[tica no e5lj 
necesariamente dirigida al mantenimiento y conservación del 
status qua de la sociedad . Rl respecto, Federico Enqel~ 
sef'ialaba: "Se dice que toda acción pal itica itnplicn el 
reconocimiento del estado de cosas eKistente. pero cuando 
este estado de cosas nos da medios para luchar contra él. 
recurrir a ellos no significa reconocer el estado de cusas 
existente".(13) La sociali2aci6n puede estar dirigida por eJ 
parlido hacia la modificación del modelo de cultura viqente. 
al enseriar nuevos valores y creencias, para la edif icaci6n de 
las bases de una cultura politica de la sociedad que se 
propone, según el programa del part.ido . Esta seria una tarea 
del parlido nuevo para Gramsci. 

Por último, debe considerarse que el partido crea 
en sus funciones una eKaltación de los valores nacionales, ya 
sea por su estructura o sus intereses que persigue < demanda 
de lierra, vivienda , educación >y puede con ello alcanzar 
bases firMemente enraizadas en la sociedad, •ás aún , cuando 
en ausencia de instituciones realmente representativas de la 
población surge como un inst.rument.o de expresión e 
inteyración de esos sectores a la vida nacion~l y a la 
modernización del país. 

i.3 LIMITACIONES 

~1 partido político, como toda organi7acj6n, por sf~ples 
que sean sus objetivos, al crecer su~ dimensiones, ya sean de 
t.11maño, número de 1niembros act. ivos o funciones. tienden a 
transformar. su estruclura para hacerla menos flexible y más 
rigida (burocralizarla>. Para el partido esto pone en pc~l ig,ro 
"su carácter dt! sintesis orgánica de política y vida social 
ante la amenaza de una hipertrofia burocrilica en su 
interior." (14) Es por ello que su problemática se centra en 
dos ver·tientes: En prilner lugar. la democ1 acia interna, que 
garantice la plena participaci6n de torios sus 19iemb1·os lo más 
que sea posible, manteniendo una act.ividwt constante de l'rtda 
uno de ellos. Si está constituido por una simple jerarquía de 
funcionarios aislados de la masa de mjembros ordinarios y 
frente a cuyas acciones le est~ reservado a la •asa el mero 
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papel del esp¿clddor cotidiano; esto sucita entre los 
miembros • una cierta indiferencia donde se mezclan una 
conf ian?.a e ie1Ja y ta apatía con respecto a las acciones 
cotidi¿mcts del partido; por el contrario. ''la participación 
ar.tiva de todo5 los miembros en la vida cotidiana del 
partido. la necesidad de comprometerse con la totalidad de su 
personalidad en toda acción del partido. es el único medio 
para obli9ar a la direcci6n hacer que sus resoluciones <y 
acciones) sean realmente comprensibles para todos los 
afiliados." <15> En segundo lugar. inst.i tucionalizaci6n 
efectiva del neKo entre aspectos pr04Jramáticos ideales y la 
necesidad concreta de la lücha polllica. C16) Precisamente 
porque el partido conK> vanguardia se anticipa efectivamente 
respecto de la realidad del l\OYimiento práctico. Por eso 
resulta comprensible que en el partido nuevo su carácter de 
clase está amenazado en la práctica~ por ser la fuerza 
hegemónica de una formación l"IUY vasta y articulada. por 
obrar en lo más sensible de las organizaciones sociales y las 
instituciones polfticas existentes se encuentra a la presión 
de soluciones político-organizativas oportunistas y no las 
idóneds que lds condiciones requierdn. De esta manora • se 
observa la necesidad de reducir la propia plntaforma 
programáticc1 a un mínimo común denominador que una y de 
cohesi6n a esas fuerzas. El partido traduce así en un 
programd (de carácter cada vez más universal> de acci6n los 
inlereses y demandas de los grupos que son su punto de apoyo. 
Este proceso puede seguir dos lineds: Un relajamiento teórico 
del partido que lo conduce a la •pal Itica por ld politicil " 
,(17) o bien reali¿ar un papel meramente demagógico en sus 
propuestas sociales 

Un partido debe definir rrogresivamente las perspectivas 
de desarrollo de la s.ocit~dad por la cual lucha en un programa 
permanentemente critico y reconstructivo que esté a la altura 
de lada la co•pleja realidad del ~stado y la sociedad. En 
este sentido. resulta válido afirmar que tanto la vida 
pr0tJrara:ítica y organizativa de un partido sif'mprl! es m:Js 
intcn"ia cri la i~quierda, porque la necesidad de 
transformación e innovación es más real en la izquierda que 
en la derecha. (] 8 > 

flunque existan límites histórir:amcnte determinados en 
la~ esln1cturas oryanizativas de la clase obrera, como lo 
seiialara George Lukacs. es de importancia fundamental 
mantener y alentar el funcionam.iento adecuado de la 
orqanización para evitar que la vanguardia se torne 
burocrátLcd. nv por ejercer el rol directivo. sino por 
ejercerlo incorrectamente en la prActica, al concentrar la 
dirección en un pequeño grupo de notables que determina 
autor-itariamcnte los distintos aspectos de la vida interna 
del partido. Rsi. por ejemplo. la selección de candidatas a 
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un carijo público corresponde mds d \llld desiynación de la 
misma di rece] ón que a una par li cir.ación democrát. ica de lo~ 
miembros del partido. Esle problema • lo s1~ñdl..iba Robcrt 
Michels como la tendencia y el peligro de 1•1 c1·eación de 
oliyarquías denlro del partido como la "Ley de Hierro de lJ~ 
Oligar·quías". indcpendienlemenle del lipa de partido que Sf~ 

trale . Dicha tendencia se va acentuando rl medida que el 
aparato administrativo crece porqLJe se hé:tcc necesaria la 
existencia de una burocracia interna que brinde el curso a 
los asuntos administr~livos y políticos del mismo. Fsta 
burocracia se locali.?.a en un plano intermec1io entr~ los 
dirigentes y las bases del partido. dificultando la 
comunicación directa; Norberto Bobbio, eslci lo e><plica en su 
concepto de participcici6n política limitada y representativa. 
En la actualidc"ld, toda democracia es una democracia 
rcpresentaliva. porque los dirigentes terminan por apoyarse 
mas en el aparato administrativo <lq) que en Las bases r1el 
partida, llegando cCMl ello a tina si1.uaciór, casj autónoma. con 
un poder discrecional sobre Ja organiLación y el destino de 
todo el partido frente a la sociedad y el Estado. 

El partido. en este sentido. no debe de pretender 
sustituir a la clase que dice representar. rara combatir esta 
palo logia organiLacional. el par·tido como e><presi6n de ld 
el ase fundamental • debe de ser impugnable por el la misma er1 
cualquier situación. y si por otra parle. es la prefiguración 
cada ve:.- más clara de una sociedad nueva, entonces "su 
vínculo con Las masas será antes que nadd una obra de 
trdnsformación y de educación. un esfucr4:·o por con"ilr uir e'' 
el seno dP. la sociedad presenlc la~; tensiones y Las 
sol ici tacjones reales que conduzcan a un orden nuevo.• (20). 
Sin embargo. eslo no le permite ser un modelo único. r.ino tcJn 
sólo el inspirador y anJmador de las or9anizaciones que no 
dependan de él. que puedan acep lar o recha:t.ar sus suyerenc ids 
y proyectos de forma autónoma e independiente. sin dejar 
nunca su carácter de fuer~~ª de vanguardia y de he9emonia 

"El elemento decisivo de toda situación es la fuer2'n 
permanentemente organizada y predispuesta desde largo tiempo. 
que se puede hacer avanzar cuando se juzga que una situación 
es favorable.'' <21). l:.s por ello. que una tarea esencial del 
partido es su acci6n sistemática y p&:1ciente por formar, 
desarrollar y tornar cada vez más homogém?a. compacta y 
consciente de sí misma a esa fuer:?c1. de acuerdo a las 
condiciones p..-1rliculares histórico -soc;Lales de la realidad 
que se trate. Y no de imµoner modelos extraños o de recurrir 
a los fantasmas del pasado. 
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I!. t:L REGI~N DEL PARflDO Pourrco. 

2. l EVOLUCION llIS íORlCA. 

LA GUERlm ES LA PAZ 
LA LIRER rnD LA ESCLAVIlUD 
LA IGNORflNCIA LA FUERZA 

GEORGE ORWELL I 1. 984 . 

Lc:t historia de los partidos políticos en México resulta 
un poco 1imilada. ya que • pese a hal>Prse escrilo dislintas 
publicetciones. no es posihle encnnlrar un estudio imparcial 
acerca de es los. Rdem~ls la informac iór1 disponible corresponde 
mfts a La5 generalidades históricas de cada épocCJ. 

Duran le el siglo )(lX Los parlidos se encuntraban en su 
form;, cmbrion<1ria puest.o que sus alcances eran muy limitados 
dr.nlro de la sociedad al representar sólo a ciertos yrupos 
privilegiados que se habí~m mcintenido desde la colonia o que 
Luchaban por conseguir und mayor influencia dentro de un 
f'stado déh i l e i nestah le . 

No es hasta lc.i segunda ctécadci del siglo XX cuando 
surgen los p .. 1r l idos poli Licos. en el conccplo moc1erno, con 
una vcrdc1dera base social que se forjc.i en los sindicatos 
obreros y er1 lo!i 1.:auc1illos rcgion.1l0s. represenlando una 
estructura más estable con un número consic1r.rablP de miembros 
y un pro1JrL1ma que planle.rlba la problc-málica agraria obrera. 
La sintesis de lodos esos partictos lo representó la formación 
del partido oficial: ~l Partirlo Naciorltll Revolucionarlo 
CPNRl. pjcdra anqular del sislemn político mexicano, "al 
est.·1bler1.?r· ordi.?n y estallilidad en las relaciones de los 
caudillos y politices que hctbian cnr.ontrado en el espíritu de 
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cuerpo y en lds jerarquías de manrlo una fuente ele se9uridad y 
poder." (]) 

Al fundarse el PNR <1929> el Fslado adquirió gran 
cóhesi6n. teniendo con el lo el control de cualquier yrupo o 
partido oposi lar al nuevo régimen. como res.u) lado de la 
instilucionalización en el reparto del poder; ld 
transformaci6n <1938) a Partido de l~ Revolución Me-icana 
(PRM> fue para hacerlo un partido de sectores. y finrt\mr.nte, 
su siglcición a Partido Revolucionctrio 1nslilucional <PRI> , 
en 19lt6, obcdeci6 a la necesidad de una estructura 1'11:ÍS 
funcional • pese a su creciente oligarquía y burocralizdción 
en su interior. 

Desde 1929, los partidos de opos.ic:ión no se ef"frenlan a 
otro partido, sino al Estado que apoya al partidn oficial 
mediante sus aparatos de administración de recursos 
materiale:=; y financieros, "Puede decirse que entre 194.0 y 
1979. los antiguos part.idos han funcionado como parte del 
Estado, ocupando en su interior y exterior las áreas de 
influencia asignadas. 11 <2> Esto ha sido a t.rctvés del méinejo 
del marco legal y las diversas componendas que se realL!!an 
en las cúpulas de los misWtOs. bajo las reglas no escritas. 
Este lipo de concertaciones; se presentan como el resultado 
de la búsqueda de un equilibrio del poder. para orientar 
cualquier disidencia a :.!onas de menor influencia i,.• dirimir 
enfrentamientos mayores. 

En los últ.imos afias, la crisis econ6mica hét acentuado lit 

crisis del sistema politice, su estabilidad y legitimidad se 
han desgastado ante una ausencia de actuali~ación en las 
formas y métodos de concertación que trarlicionalmente usaba 
el Estado. Esto ha llevado a un relativo fortalecimiento de 
los partidos de oposición en CtJanto al número de uf i l. ifl11ns y 
simpatizantes. 

A purlir de los 80's podemos hablar. cocno die~ Adolfo 
Gilly , de un ntovimienLo popl.lldr de mJsas, que yo agregaría , 
estrcchamentu vinculado a los partidos de la i?.quierda a 
Lravés de los sindicatos autónomos del control oficidl.. Por 
ejemplo, en 1981 se crea les Coordin¿,dora Nacional del 
Movimiento Urbano Popular (CONRMUP>. Rclualmcnle sr vislumbra 
la posibilidad real de un sistema de partidos (siempre 
deseado) en México que representen \a d iversidrld ideológica 
Cde la qun hetblaba Don Jesús Reyes Hcroles) par·c1 ari·ihdr a liJ 

modernidad polilica. modcrnirlad que no expres.~ por s{ lli5m~'\ 
l<t solución de la crisis nacional. pero sí cuma un rnudio PilPl 

enfrenlorla y suporarla de la mejor manera posil>le con la 
parlicipación de- todos los sec1..ores de la sociedad. 
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;> . 1 . l INDEl'ENDENC !A Y REFORMA. 

JA.ir ante la época de la Colonia aparece la primera forma 
de agrupamiento político : La masoncr-ía,. que en una primera 
instancia • era una insliluci6n de filantropía y de ayuda 
mutua. después ante la necesidad rlc contru· con un instrumento 
de lucha y propagaci6n de las ideas se fueron convirtiendo en 
centros potiticos. 

El grupo más antigua,. lo fue el de los escoceses que 
agrupaba a los espaRoles, los viejos militares realislas • y 
a todos aquellos que buscaban l~ contjnuaci6n de los 
privileqios heredados; En conlraposición. surgieron los 
yorkinos, formados por los partidarios de Ja república 
ft:?derdl y de la eliminación de toda influencia española. 

Durante los primeros cua~ro años de la proclamación de 
la indecencia, en ~824, hasta el ascenso al porlcr del grupo 
yorldno. representado por Vicente Guerrero~ Jas logias fueron 
los med lo~ de luChiJ y propa'.)am1a <le esl as facciones. No 
ctdslia otra aqrupar:ión con part.icirwc5ón activa en la vjda 
de \d n .. 1ción. 

En l8?Q, con el gobierna de Anustncia Dustnmanle, se 
forman do~ nuevos grupos que si bien no fueron la 
prolong21c.l6n de le1~. logias, sí podemo~ decir que se scp~rlln 
de esas organizaciones secrel~"ls pard nh1nifestarso como 
movimientos sacio?polít.icos baja dos nombres: Centralistas y 
t=~deí'dl islds: 

Federalismo era sinónlmo de renovación. de libertad 
política, de loler·ancia ideológica y reli9ioscr ( ... ) cuyo 
c<ir:icler representativo y liberal se adaptaba mejor al 
espiritu óemocrátic.o; Centralismo, era sinónimo en sus 
gr<.indc5 rasgos • de ahsolutismo y con'!;en1oción de los 
antiguos príviteyios. (3J 

Los cent.ralistc-is sin ser un ver dadi::-ro par U do. logt"ab<tn 
manleno:~r al podrr por rnd~ tiempo que lo!--; fedc:r .. 11 islus, pues 
tenían d su favor H.J fuerz~ de Ja tn:tdicíón .(4) Además del 
impor l<irite dpoyo de los qr upos tfe petder f1e e~t- cntoncf'S: la 
,iglesi<J y Jos lat.ifundi!'..;lu~. 

Amhos movimientos sutJsisten a lo largo de 1c1 reformt:s y 
rlH la Lucha contf'd la irilervenci6r1 franr:esa, sólo que bajo 
otn1 denumjnación: el partido libcrdl ~ que fue una 



prolongación de la tendencia fec1erdlisla; el conservador lo 
fue de Ju tendencia cent.ralist.C.J .<!:>> Cadd uno con un pt oyect.o 
de desarrollo especifico. 

2 .1. 2 EL PORFIRIATO Y LA REVOLUCJON. 

Después del ascenso al poder del General Porfirio Dlaz .. 
en 1876, sólo quedaron tres tendencias polit.icas: La 
juarisla. la lerdista y la conservadora, las cuales el 
General se encargó de disolver con la intimidación y el 
soborno, atrajo a todos los líderes de esas facciones para 
convencerlos con el premio o con el castigo. Para someter por 
el fomenlo y dejar ta represión para los casos excepcionales: 
La política de dar pan o palo , de echar " huesos " a los 
perros para apaciguarlas. (6) 

En esa situación los "partidos" se cnconlrühan fuera de 
toda posibilidad de organizarse ·por carecer de líderes. Esto 
evidenciaba el carácter .... perSUnalista de los partidos. Para 
las elecciones públicas ·se oryani¿aban clubs políticos. 
generalmente , amigos de ·la dictadura. Puede decirse que en 
el porfiriato no hubo partidos políticos. 

Desde 1892, .Justo Sierra, propuso un part.ido de Estado 
<parlido de los científicos) que serviría para "f:cn"ar 
cuadros. para disciplinar y educar a las masas. para encauzar 
el cambio y transición del poder para cuando Porfirio Di.a:z lo 
dejara.'' <7 > Sólo que este intento evidenció el antagonismo 
ent.re la tendencia e ivil y la mili lar de ese momnnt.o. 

La primera década del siglo XX representa el occtso del 
porfiriato. cu~ndo los sectores medios urbanos e111Piezan a 
tomar fuerza organizada como movimientos politices de 
carácter nacional. Fundamentalmente. ''los intelectuales, 
herederos de la t.radici6n liberal df~ la reformil .·iniciaron la 
pr imerfl manifestación de oposición consciente y or9anizada 
contra el régimen porfjrh;ta." <B> E.ste movimiento ~ le 
conoció como el Partido Liberal Me)(icano CPLM). entre sus. 
precursores estaban los hermanos r- lores Magón, que pronto 
transformaron su pensarwiento libera) al anarqlJista. con ello, 
el PLN se mitlogró como esfuerzo orgcuiizativo de .las masas (9) 
Porque si bien es cierto que Francisco I. Mi!Ocr·o representaba 
a los intereses de la pequef'la bur·guesia. léimhién "se pcrcihia 
que tras el Lider coahuilense se movít'ln vaslos ~celares del 
puc:.1b.lo que le daban al me:tderismo un miiti7 revolucionario más 
ilmplio. ·• (10) que pudo haber fortalecido al PLN y este darle 
a ln masa la orientación necesaria en los momentos de crisis. 

15 
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DespuPs de la salida del país d~l General Porfirio Díaz 
y Ja muerte del nueve Presidente electo. Francisco I. Madero. 
por el cuarlela¿o Huertista, la nucvd dictadlJra se enfrentó 
de inmediato a cuatro tendencias constituidas en movimientos 
socidles, diriy.idas por sus respectivos c,1udillos :Venusliano 
Carranza, antiguo polit.ico porfirista; Alvaro Obregón, el 
caudillo mili lar; Franrisco Villa y Emiliano Zapata, lideres 
de ru1 a les y campesinos. Una vez terminado el Huertismo. 
continuó La guerra entre caudillos que se convir lieron en los 
intérpretes de las eKigcncias de las· masas, que en su 
cuncienc:ia no entr;iban proyectos de reconslrucción nacional 
ni una ided global de l~ nación y sus problemas. <11) 
Precisamente. por la ausencia de parlidos políticos no 
e•i5lía el elemento que organizara 1 dirigiera y diera unidad 
a las di.stinlas fuerzas revolucionarias. 

Carran?a logró el predominio polílico 1 pero no la unid.nd 
polilica# derrotó militarmente a los grupos rivales# pero no 
Jos incorporó a la vida de la nación. Destruyó al ejército 
regular de Vil la y redujo al Zapalismo a sus l!mi tes dn 
wnorelos ; sin embargo, continuaron fuera de su control. 

De 1915 a 1920. se forman cuatro partidos Clos más 
imporlnnte5) que al igual que sus antecesores son 
agrunaciones de carácter personal. inslrumenlos de los nuevos 
caudillos tt!VOlucionarios: 

1::1 Partido Liberal Conslituciorwlisla # surge en 1916, 
en su prm;rama defemHa los principios deJ maderismo.Promovi6 
la cand idcilura y el trilmfo de Ohre9ón en J.9?0; El Partido 
Nacionill Cooperativista, fund.Jdo en 191.7, propugnaba por un 
programa de fomento al cooperat.iv.ismo como solución a los 
problemas económicos; El Partido Lal>orisla. consti tuic1o por 
Luis N. Moronc~. con un program.;1 clasista1 se adhirió a la 
candidatura de ObretJón en 1920; Y El Partirlo Nacional 
í-lgrarista • fundarlo en l9201 nació y vivi6 bajo la simpalía 
de Obregón, y 111uriú cuando otro catJdi11o, Plutarco Ellas 
C<tl les, decid j ó suprimir lo. 

Antes de Ja const.i tuc ión del PNr~ en 19~9. 1 os par t. i e.los 
no son org.u1i?.•1c-1oncs estables que se prl-?OClJpcn por la 
educación idr?ol6qica de sus micmhros. ni por consolidar se 
como fu(~r .;:.1s permñnr.nlcs de par l ic i pac ión y ar i cnl..lc ión 
ft0lit.ica. Sus objetivos permanecían alddos a Jos líderes y 
CdlJdillos dP la époc.1. La mayor a de ellos, aparecítUl para 
part.icipm en las elecciones públicas pcffa desaparecer 
posler iormcnle. Y olros ser cons.li luyeron como partidos 



reyionales después de la revolución de 1910. 

2 .1.3 Df.L PARTIOO COMUNISTA MFXICANO 
AL PRRTIOO MEXICANO soc:rnusm. 
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Tres factores esenciales condicionaron el naci~iento del 
Parlido Comunista Mexicano <PCM) en .1919: 

1.- El desarrollo de la clase obrera. 
2.- La transformación democrática del país, iniciada con la 

revoluci6n de 1910. y reafirmada con la Constitución de 
1917. 

3.- El triunfo de la revoluci6n socialista de ocll1bre de 
191.7 en Rusia . (12) 

Después de las huelgas de Cananea y Rlo Blanco y, LH'l<t 
vez terminada la represión del porfiriato. la clase 
trabajadora aspiraba a presentar una lucha ordenada a través 
de organizaciones obreras como las confederaciones y los 
sindicales que se crean en la segunda década de este siglo: 
La Casa del Obrero mundi~l (1932). Sindicato MeMicano de 
Electrjcistas <1914>~ La Confederación Regional Obrera 
Me><icana <CRCM). entre las más imporlanles . El desarrollo de 
su misma lucha le obliga a adquirir conciencia de su p~pel y 
de sus fuerzas. Así, en 1917, se forma el Partido Socialist~ 
Obrero CPSO). encdbezado por Luis N. Morones. qlJC reconoce la 
necesidad de unir la lucha sindical con la acciún politice:;. 
Poi· olra parte. la· revolución de 1910 con sus respectiva!i 
refor·mas sociales le otorgan al nuevo E$lado un carácter 
social que estimulará nuevas ideas de part.ici1>ación. Por 
último. dP.spués de dos aPios df~l triunfo de la revolución 
socialista de octubre. resulta una influencia que alienta a 
la formación del PCM. 

En 1919, se realiza un congreso socialista nacional que 
se celcbrd en la ciudad de México del 25 de agosto al 4 du 
sept.iembre. en el cual se enfrenldn tres tendencias en su 
inl~r ior: l.) L<l refnrmisla <PSO). encabc~!dda por Morones; 2) 
la represcnt..ación del Partido Social isla Moidcdno # se 
dislinguia por el socialista hindú Manabrenda N~'lth Roy; y 3) 
l n individu~lisla • con menor importancia. del norleamer icano 
l_inn A.. Gale. Después la confrontcJci6n de éstas y una vez 
que el ala izquierda <PSM) del congreso dominó ld situación. 
Nalh Roy, Jo~é Rllen e Hipólitc..1 Flores. entf'e olr()s, fundaron 
el ?!:i de sepl.iembre de 1919 el Partido Co1T1unis1.¡i Mexicano 
(PCM>. resolución que se raliticó el 24 lle noviembre de c~l~ 
año. "No obstante tetles condiciont'5. el programc1 del PCM 
revela una superficial inlerpret.aci6n del Marxismo" <l3l 
debido n la falla de comunislas t.:on conocimientos amplios y 



profunr1os. ar1emás de la falta c1e lexlos traducidos al 
·cspaf'iol. 

1.8 

Para el Dr. Octavjo Rodrígue7 Arauja. Ja historia del 
PCM puede ser dividida en cuatro etapas : En la primera. 
incluye desde su fundación hasla el congreso ext.raordinario 
de 1940. en sus primeros años par l. ic ip6 en la formación de 
sindicales <CROM> y la Confederación General de Trabajadores 
CCGí>. y bajo su dirección se organi.zaron nücleos campesinos 
Ct iga Nacjonal Campesina). En 1935, participó en la fundación 
de la Confederación r1e los Trabajadores de México <ClM> con 
la fuer.;·a laboral que djrigia.en la Confederación Sindical 
Uni lar ia de México. "En un inicio se opuso a la pal ílica 
obrera del régimen cardcnista y no supo ver el conlenido 
concreto de la contradicción entre las corrientes encabezarlas 
por Lá2aro Cárdenas y el Callismo." ()4) Y pretendió 
reducirlo todo a una simple deferencicl de métodos. con 
idénticos fines reaccionarios. Ya en 1939. el PCM estaba 
alineado con la politica gubernamenlal del PRM. la CTM y la 
CNC. <H» Y fue el principal agrupamiento en el frente 
popular cnnlra el fascismo. En el Congreso Extraordinario de 
1940. se destaca la necesidad de su transformación a un gran 
parlido de masa5. vanguardia de todo el pueblo. (16) 

En el segundo periodo. de l.940 a 1960. se caracteri26 
por sus continuas expulsiones • entre el lns la de Angel 
Olivo. llernán Labordc y Valentín Campa algunas de las 
expulsiones fueron justificadas a algunos miembros que su 
afiliación obedeció por intereses personale~ durante los 
beneficios que recibieron en el réy imcn de Lázaro Cár·denas ~ 
otras por representar una disidencia cr i lica hc1cia Ja 
direcc:ión. la cual demostraba una total intolerancia a otros 
punt.os dr: opinión nl interior del parlido. La lucha por P.l 
control del partido resul lo la más inmediata e imporlanle. 
se luchaba mi'Js por conservarse que por realizar sus tctreas y 
objetivos. 1:n es le periodo.. se introdujo la corr icnle 
Urowdcr ian<.1 que pr oc 1 cimdlid que l us J>etr lidlls comunistas s.e 
convirtieran en a~mciaciones de colaboración de clase y en 
auxiliares de la pulfticci burguesa. En 1950. se scparci un 
tJr·upo df! niinmhros para formar el Partido Obrero Campesino de 
Mé>d ca. F n 1 q57. se desprende el grupo di riuido por José 
RcvuPll<is. mismo quro> form<lrla la corrienlt--!- esparlaquislri <La 
1 ig.a lcninislH rspartaco,. En 1958 -- 59 • las acciones de 
los fer-rocarr·ilero:;. mae~;tros y pctroler·os señalaban un nuevo 
ascenso del movimiento ohrcro. sin emb<-Jrgo. los 1:~rror-es de la 
dirección del PCM permilieron el avance de las corricnles 
reformistas. ha-sr- r1el charrismo aclu~.t; No se eslc.tbleció lil 
line.t divi~oria Pnlr-c~ objetivos de clase y las tarvits 
naciorwles de entonce~ "tos milns de la Revolución Mexicana 
11ent.~ lrarnn l~n l ~i conc i <:!ne: i a de las ma~.~~ ohrero-campcsinas 



haciéndolos presa fácil de la burocracia sindir.al corrompida 
y de la organización oficializada." 07> 

l'l 

La tercera etapa abarcó toda la décdda de los sesenta. 
A partir del Xl!I congreso <:J9óO> se buscó la democratización 
interna del parlido que se obstruyó totalmente durante la 
dirección de Dionisia Encinas (durante veinte afias>. y se 
admi Li6 de nuevo a alglJnos miembros expul<iados. En 1961. 
participó en el Movimiento de Liberación Nacional <MLN>. y en 
1963, colabora en la creación de la Central Campesina 
Independiente <CCI) y del Frente ~lectora! del Pueblo. Para 
1967, funda la Central Nacional de Estudiantes De~ocráticos 
<CNED), y se plantea aún una linea de alianzas que incluia a 
algunos sectores de la burguesía. (1.8) Después de 1.968. se 
revis6 l~ línea del partido y se precisó el carác~er clasista 
del Eslado. 

En la cuarta etapa. de 1970 a la actualidad. la 
caraclerística del partido ha sido la táctica de La Unidad de 
Acción • no obstante e1 intento de los grupos guerrilleros 
que el mismo PCM desaprobó totalmente , su línea sostenla que 
la única acción con futuro frente al desarrollo de 
capitalismo y del Estado Mexicano. era la alianza de todas 
las fuerzas obrer~s. campesinas y clases medias <19) en un 
movimiento popular de masas que se integrase con otras 
organizaciones de izquierda en un programa de acción común. 
En 1971., participa como promotor del Frente Sinc1ic<ll 
Independiente y del Movi .. ienlo Sindical UnJversitario. En 
1974. el Par lido l lan1a a la uniddd de acci.ón a todas tas 
or9ani2acioncs de izquierda paril recha~ar la ofensiva de los 
sectores de la derecha, dentro y fuera del Estado. Ya por 
este aRo, el PCM disminuye su radicalismo cuando se plantea 
la posibilidad de que se amplié en realid~1d el régimen a ta 
liberlitd política de todos. los ciudadanos. 

La escisiones importdnte~ de csle periodo es con el ala 
de la ultraizquierda reµresentada en la juventud comunisld, y 
con el grupo de Manuel fer razas (1973) # para formar la Unidad 
de I~quierd~ Comunista <UIC). En 1975, la dirección del PCM 
busca la unidad con el Partido Mexicano de los Trabajador~s 
CPMT). el Movimiento Obrero Socialista <MOS), y el Movimiento 
de Rrción Urüdad Socialista <MAUS>, para solicitar regic;tro 
electoral. El PMT prefiere luchar por su registro cOl\o 
parlido individual.. tn 1.977. en el congreso XVII l # sc
abandona en definitiv~ la llnea de una revolución 
democrálica# popular y anlimperialh.ta y sl! define ld 
necesidad de luchar por una revolución democrática y 
socialista. por un yobierno de coalición democrdlica. 

El 3 de mayo de 1978. el PCM logfa su rm~istro 
condici.ontJdo en coalición con el Partido del Pueblo Me)(Ícano 



<PPM). el Movinnenlo rle Acción Unificada Socialista <HHUS), 
.el Partido Sor:itilis.t.a Revolucionario <PSR> y la Unidad de 
[r.quierda Comuntsl.a <lHC> para participdr en la elecciones 
federales de J974. ohleniendo el 4.86 i de la votación 
n..lcion.1l, lmpanclo con ello su registro definitivo. De est.a 
alian:'.aque 1h<Jm<ís nllá de lo electoral. Y con una 
coincid<·~ncia pro1Jrtn11álica. en 1981. se conforma un nL1evo 
partido: [l P¡¡r·tir1o Unificado de México <PSUM>. La 
n~orienl~1ciúri c1c:l PCM en la búsqueda de la unid.-id de acción y 
cambio de J ínea. fue ta ra:~ón pdru pasar de coal ic1ón 
pilr l ido. 
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rn la for·m.:.ición legal del PSUM se agrega l<Jmbifm el 
Movimiento rle ílc1· 1ón Pooul.ar <MRP). :~l PMr decirle no 
µarlicip.:1r en c:st t1 nuP.vc1 oro•·mi~~acjón para mloplar su~ 
propitts líne>dS allt·rn~1tivds rle ciesarrollo. Pero, para enero 
de 1987, cJ PSUM y C!J f'M-I, arrlc su fü1 \a df: c:ohesiún con la~ 
masas y su eslm1cu111i1~nlo en el aspecto etector·al, rcdbrt~n t:.>I 
proceso p.:tr<-1 fnrmar- 1m nuevo pdrt.jdu de i:_·q11ier(1J _ R c~l~i 
fusiün se unen el :.1.1r·t ido Pu¡H.Jlar :~evotucion.H io (PP1\I), 1~1 

Movimienlo f·!cvulu1:iorh1rio dnl Pueblo (MHP) v lu Ur1jdül1 de 
l .. !Quierda r.umtmi~;ld flll(:>. Ahora es el partido Re•;ol11cion.--irio 
de los lrcthajado1·f.'~' l\l~!l) el que ;Jfllmr.ia no pc.H"Ljcipor en t--'1 
proceso de f"u~i fm. 

E 1 :~q r.le m.:H :-·o de 1987 n;ice el Pürt.ido Mt:~xicano 

Socialislcl con l.1 1nl1:qr·<Jción del :>sun. PMt, PI'!~. MRP, y la 
UIC. De Jq81 en dlh~l<mle e1 PCM perdió ~u idtO'nlidad 
organi.".:'.cllivd qu~ le c.w.icleri...: .. 1bcJ pcu-a converlirsP t~n el eje 
cslruclurarfrn- y f lJl~r:·a fundamenldl. pr imcro del rsun y 
posleriormenlu dul Pl1S. t..20) :.-;:s c1ecir. se dej...ibdn atrds 62 
años de un µroyec:ln comunislu para incorporarse a uno 
socialista, ~.;i.cJlHendo los. paSO!,; c1e los part.idos socialistas 
en Europa durunle los ürlos 70's_ 

2 . 2 lóL Ml'RCD .JUR!DCCO Dt:L PARTIDO POUTICO. 

La n:-iturc:ile;.-a juridi.cd de los partido~~ poli1.icri<S ha 
v.1riildo t~n el tiempo y en lciS lfüJlSl.dcionPs. l:'.n la t>Volut·iéir1 
ch:.> 1.:-i repr c:::amlac ión pnl i l i.cd blJrQUC'!iU. ~e <Jrlvi e-r1. e ciue. 
dur~1nte l(l';> .1ños ctel deniocratismo del siglo xrx. ··1.1~ 

rllJru1i..JC 1orn~s quP. dejdban adivinnr l<i intención de t;orpor l;:ar 
un p.1rlido, no rJo-~.--11i.m de personillirlcir1 jurírtíc.1 'pr·opia. ·· <7ll 
l D"!i par l1dtlS tuvieron que imponerse de hecho anles de 5er 
rec:onoc ido":> ~n derecho y md~ tJencral1t1t~nle c-Jntes de ser 
accpl.dóO"'>. 

La exlcn~ión progrc:.iivCJ del sufraqio fue el resuJt.rnlo de 



la búsqueda racional del Estado Moderno donde exislierc-s la 
posjbilidad de participaci6n de todas las clases y sectores, 
con ello • la participación política Ccomo intermediación 
parlid~ria) fue logrando un carácter mfü:0 al to de val ide7 P'-JT a 
reconocerse como derecho de asociación, aún sin que el orden 
juridjco hiciera referencia expresCJ, tácitamente se aceptabil 
lc1 posibiliddd de co~stitlJi.r partidos político~. 

Rclualmenle se admite la facultad ciudadana de fon•ar 
partidos en la mayor par le de los paist?S. en otros conl inúcJ 
el dominio del partido íinico. En el primer caso. dicha 
facultad puede ser a nivel consti lucion.11 o no <Ley Federal 
[lecloral. Código Electoral>. nquí lo ilTiporlanlc es que se 
garanli ?.a la participación c1onlro de la lelJa l idiJcJ. dentro de 
un orden jurJdjco normativo. sea en derecho públ icu. privado 
o mixto. La ubicación de los partidos en d\Quna de estas 
tres ramas es un problemél que se cent.ra en lil decisión del 
legislador consli tuyente u ordinario. según sea Sll caso. 

Denlro de la realidad liilinoamericano. nos dice 
Francisco RuiL Massieu, en la experiencia concreta del 
conslituciorialismo la t.endencia es que los partidos son 
personas de Derecho Público: Uruguay. Costa Rica. Chile, 
Perú, Bolivia, Argentina. Mai tI. República Dominicana. El 
Salvador, Honduras, México, Colombia. Vene/.Uela. Ecuador. 
PanamS y Bra-sil consignan este Derecho Subjet.ivo <asociativo) 
Público de manera irrefutable.(/.:2> Porque reconocen el 
Derecho de asociación y ctceptan la posibilidad de conslit.uir 
partidos politicos. con los efectos inherentes a la 
personalidad juridjca. Los considt-:ran como entes auxiliares 
de lo~ órganos estatales y de interés público. 

2. 2 .1 REFORMAS CONSTITUCIONALES . 

Después de un largo trecho de i leyalidad. sin 
reconocjmicnlo propio y directo por parlE~ de la legislación 
eleclordl mexic~m.:s. los partirlos politicos que actuaban 
denlro de la esfera eslcTl<Jl pat·a efectos meramente 
t~lectorale$ sin tener· una pres~ncia estable obtienen 
reconocimierilo hasta principios de este ~igl o. la primer oiJ 

disposición electoral que da carta de nalurali~ación a los 
pitrlidos en nuestro paf~ e~ l.:i Ley Cleclornl de 19 de enero 
de 1911. publicada bajo ld presidencia de Vrancisco I 
Madero. En esta ley plenamente ex is le un e><pl \:cito y di recto 
recnnoc imienlo de los par lidos con10 óryanos que contlJrren a 
des;gnnr funcionarios electorales ~Y es en su articulo 11·1 de 
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cdp\tul11 Vil que íl:!'lJlJlc1 los reqlJisilos i1 cubrir para su 
~1r:luaciúri. lsle reconocimiento haci~1 los p¿irlidos te:Jmbién lo 
encontrdnius en la Ley Elecloral pard la formar:i6n dt~l. 
ConqrL·~;o Constituyente del '20 de scpliumb1c de 1Y1ú, expedida 
por Vt.~nu$li<mo Car·r~1n....:<", jefe del ejército cons.Litucionali:sld 
cr1cdr·9ado del Poder· l.jeculivo de lil Unión. lslci ley asi como 
1.J c1cl 6 de febrcr o de 1917. resultnn sumamente simplt."s en l.a 
reglamcnliJci6n de las agrupaciones part.idar ias y sólo cl<igen 
como requisi lo de ~1rluación el no \levar nombre o 
denominilción rcliqio~a y no formilrsc exclusivamente en favor 
de inl1ivi11lms de rlPlt?rmin¡ida raza o cn::-c•nciet. Rsi lo c1iclan 
Jos artículos ~l3 y f.iO dn las respccliVil~• leyes. 

P_.r.-1 la elccr:ión de poderes federales de 2 de ju1 io de 
1cns. la ley continúa con un criterio conformista, porquu no 
solic:it~1 ni ¡>relen<lc que se conformen partirlos de una m<:iyor 
complejidad y rcpr-cscnlCJción y a 1o-s rcquisilo~ anteriores 
-sólo les ~t1m.:i quf' la ftJnctación del pL1rlic1o sea hecha por unc:t 
il:.;amblci:J cor,sliluliva de cien ciudé1danos como mi'ni1110, y qui! 
publiqul' . pur lo menns. ocho núnmrns de un periódico de 
propay.:mrla dur<Jnlc los dos meses anler i ores a las elecciones. 

lJ\ircJnlt.:' los siguirnles aflo~ de vigpncia de la Ley 
Llect.oral no se at1milió el menor rasgo de cambio 
Conslitucion.11 La riqide.z de las norm11s electorales (junto 
ll fai.:lores de cc:1r·ác-ler ideológico e histórico) permitió que 
la Cdnh1fd tic Diputados cstuvicrn monopol L~ncta por el mismo 
J>éirt..ido y 'StJc; descendientes desde 19~9 ha5la 1963. 

Con l.1 l.~y Fed•H.-Jl Electoral del 7 de enero de 19ft6, con 
r.-.·for 111J~, de 21 de febrero de 194q: y la del 4 de diciembre de 
1.951. con ref or111.J~::. dP l de enero de lq~t., e.Je 28 diciembre de 
1963 y cli- 29 c1L" L'nc~1 o de 1q70, se ach.1pln umt posición m:ls 
tndc;enlc ne rPqui~::.1lns, pr·ir11ero, cuanlilalivos. como tener 
ilSociados Jior· los meno:::. cr1 lds dns tcrc1o;of·as de las enlidadcs 
fuderales, y Pn una c:on\ idad qllt.' f\ucllJ;i enlre no menos de 
t. reinl<.1 rrii 1 y m[1s dt! sel.en la y e 1 nc:o mil • en el conjunlo, dL·l 
p~-.ís. l:'r1 st.?C)tmt1o lu11.sr. los rcq\li">i t..os fqrmales. el de 
<.tdopt.ar Wld dc~norr:ir1<1•-it">r1 propici y di~tint.a acorde con sus 
fines y su (líOlJfil"l.J p01 ílic·o. sin lHrHH alusionr~'; reliqiosilS, 
q11r. 1..:onluvit?-ra ld·• 1 in<ilidadcs y lo!' mf-..·diu~ ... de actividad 
guh1•r 11.1m1•nl.-Jl pdr u 1 e!-..~1lv1•r los prob 1 c-111<1!.; n<Jt i onalt.>s. "lJ11 
<tSJlül:lo im¡1orletnlt• \o con~liltJyc la exigencia de respeto c:il 
JUt~tJO poi it ico. c1cmcinctanr1o de los J).:irlil1os minoritarios hñcar 
opm;ición er1 el r{•glmcn y no itl régimt;n. cuando ohlilJíJn a lu5 
P•lrllr1u::; ··n <.wncr .. 11 • a normar ~tJ ,')c:tu.1c:16n plJt>lic-1 en los 
11rf?Cr•¡1tos de l<:t r.onsli-\.lwión Polítir:n 't' f.'íl el rc~;pelo él l<-1s 
in:-.\ ituci(HU?~; nac-1onc1\1"~ QlJP cl\d r~;lclb\C'?CC'." (2:=\J Por 
i'illam ... ld rr.9uldc1ón llega h..ista la e"'igenci.-t de requisitos 
..r1 cuanto •> 1•·;l11.1Lt1ira y funcionomi~nlns inll!rnos cte los 
p ... tr l1do.,.. IHJI Pjemplo E.s prccisll q11~ presenten en su 
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funcionamiento tres clases de óryanos: Una asamblea nacional. 
un comité ejecutivo nacional que tenga representación de 
partido en todo el país. y comités directivos en ca~a Entiddd 
Federativa donde se cuente con más de 1000 asociados. En 
cuanto a la normación interna. Les obliga a establecer en sus 
estatutos un sistema de elección interna de sus candidatos 
que el partido postule en las elecciones. los proyratna~. 
métodos. las sanciones, etc. 

Oe las leyes federales electorales anteriores. asl C090 
de sus respectivas reforr1as, la de mctyor i1Rportancia resolla 
ser la reforma constitucional que introdujo en nuestro 
Derecho elect.oral la dislinci6n entre "diputados de 1nayor.ia· 
y "diputados de partido" • que se presento como inicidliva de 
reforma a los artículos 54 y 63 de la Constjtución el 21 de 
Diciembre de 1962 por el titular del ejecutivo, Adolfo Lópr.L 
Mateas. ante el Congreso. para ser aprobado por éste el 28 de 
Diciembre de 1963 y publicado en el diario oficial de 31 de 
Diciembre del ·'"111iS1t10 y. consignar de est.a manera. por viv 
indirecta. la existenC:ia de los partidos. otorgándoles un 
reconoc imient.o expreso dentro de la Corlsti tuc í6n e 24 >. Par· 
primera vez en la historia del país. 

Puede decirse entonces que la libertad de ,asociación, 
preconizada coRK> derecho de todo ciudadano mcMicano. y 
for~alizada en el artículo noveno rle la Constitución sólo 
considerabd la existencia de la asocidción política de los 
ciudadanos para 'lomar parte cm los asuntos pal f'licos del 
país. mas no la de los par lides. porque aunq~ "es 
indiscutible que todo partido polft.ico es una asoc1ac1on 
política en sent.ido ampliado. NO tooa asociación pnlilica 
debe conceptuarse como pctrlido político." <2~> La asociación 
es generalmente ocasional, sin ideoloqía definida rii 
programa; en cambio los partidos t.ienen pr-ograma. perm<.1nenc iil 
y~structura estable. Las modificaciones al arl. 5¿ • en 
1963. aludieron directamente a los partido~ politices 
nacionales eslructurados de acuerdo a liJ Ley Federal 
Electoral sj se sa'\.isfacian las condicione~ que ~sta fijaba. 
Esta remisión a dicho ordenamiento leg~l secundario entraño 
una complementación <?6> que la propia Constitución establece 
d la libertad de asociaci6n en su articulo noveno. Por otra 
part.e. se apun~ó la responsabilidad que tienen los pilrt.idos 
sobre los diputados para ciue é~los asistan a la::; sesiones del 
Congreso de la Unión sin cxr.usa ni pretexto. Para el·.Lic. 
Miguel de la Madrid Hurtado, la innovación de 1963 significó 
la const.i-\.ucionalización de un limilado principio de 
representación minoritaria, mas no proporcional, ya que no 
hay plena simct.ria enlrr. los votos obtenidos y lo!:> sitio~ 
~signados. y se aparta susldncialmcnle de Id doclrina clásica 
de la represent.ación. <27> 



La e)l.pcriencia de to años de vigencia del anterior texto 
cons~itucional en materia representativa fue tan contraria a 
las eKpectativds y evidente su frdcaso <28) que el poder 
ejecutivo federal. de nuevo. en persona del Lic. Lllis 
tcheverria R .• tuvo que promover la reforma del articulo 54. 
publicadd en el diario oficial de ~ de ~nero de 1973, 
reduciendo la eKiqencia porcentual de 2.5 a 1.5 t para 
obtener derecho a acreditar diputados de partido y elevando 
cte 20 a 25 el número máximo de ellos. Esta nueva ley en su 
articulo 39, da acceso a los partidos opositores a los medios 
de comunicación hasta de 10 minutos quincenales en radio y 
televisión con cobertura nacional durante los perlados de 
Cdmpaña electoral; reduce la exigencia de afiliados para 
obtener el registro (no menos de 65,000 en todo el pais) y 
otorga voto en los órganos electorales (Comisi6n Federal 
Llec~ora1. Comisiones locales 1 Comités Distritales) a todo 
pdrlido; instituye la Comisión Federal Electoral <art. 42) 
como organismo autónomo de carácter permanente. con 
personalidad jurídica propia, encargado de la coordinación, 
preparación. desarrollo y vigilancia del proceso electoral en 
toda la República; ordena la integración de la C~E <art. 43) 
con un comisionado del poder ejecutivo que será el secretario 
de gobernaci6n. y que presidirá éste organismo. dos del poder 
legislativo, un senador y un diputado designados por sus 
respectivas cdmaras. y uno de cada partido. El control del 
partido en el gobierno sobre la C~ E está asegurado al poder 
contar con cuc1tro votos sobre siete posibles. 
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l slit ílUev<l ley a µesa1· de sus innovación deja int.aclo 
el sislen1a eleclordl, propiamente rlicho. Es decir, continua 
siendo un ~istema de inc..iyoría simple <29) uninominal y a una 
so\a vuella y lo combina con algunas Lécnicas de 
rcpresenlación proporcional. El n!sullado de la combinación 
de ambo~,. principio~ (representación mayorilaria
proporcional ) • J?r1 un sistPma mi x lo con dominante mayor i t.ar io, 
luvo su expresión con..; ti ltJcional en 1.977, con la reforma a 
Jos articulas 5?. 53 y ~4 de 1~1 Corta tlagna. 

Con ta Reí\lrma Politic-.1 1ie 1.977 <Ley de Organizaciones 
Politicas y Procesos E.lec1...orales. LOPPl-.>. se reconoce la 
debilidad que veniJ sufrienrlo nl rét.Jimen desde algunas 
dúcadas: l.a pérdidc.i de flexibilicti!cl del E:.st.a1tn y su part.ido. 
En palabras de Don Jesús Reyes \-\croles: Las minorías tienen 
e). derecho ;:i trar,~formarsc en mnyo1-ía~. pero los gobernantes 
oslán obliyados a pre~ervar el l~sladn con todas ~us legítimas 
fdcultades < .. l no puede estar en la lógica de los 
t.JObcrnanlt..'"s pcnni l ir el desgarrdrnienlo dPl aparato estatal. 
e 30 >. l ~. por ello l ;1 necesidn<.1 de rcfor mar el marca legal, 
ya r¡ue no e~:.t.í <~n lrl n.iluralela de la ley el lransformar por 
sJ mism¡J la rc..ilidr1d socjo-poU:t.icil. Se plant.cub.-i r.n esP. aPio. 



li1 dicolomi'a <iP endurcc<·H· al sislPr.1.1 po\ ít.ico con lJ fuerzcJ 
física o amplidr los c~uc.:es de la f1<Wlic:ipddón polilic:ii. 
PorqlJe en los años de 1.9/6 y 1.g/7 l.a derrolc-1 rk~l movimier1lo 
democrático rrncional dirigido por lo~ t.•lcctr icistrts 1n.Hcaha 
el fin de uno de los ciclos dr. ascenso del movimienlo ¡mpq\iH 
1nfls significalivo de li:is úllim<is décarla5. 

La Reforma se orientó a promover unil mayor participación 
pr-tra incrementcir la unidad democrálic.:J del país por medio 
dr.l pluriparlidismo. y robustecer la letJilimidud de todo el 
sistema polí"l.ico.<31> f1Je una medida de contcnci.ón de li1~. 
masas afee l.1das por ta crisis y la pal í l i ca gubrrnanmnldl d 

ésla .. y éJ la forma propii1 del carácter boncipar lislH del 
l::':.slado.(32) Es decir .. porquP éste último se oncontraba por 
encima del ant.agonismo equilibrado de lcis clase~ socié1lt?s la 
fornid odoplada ~1rclendió institucionali..:ar la inconformid.1r1 
del pais, par·liculi1rmcmle a \os sectores populart:.•!-., 
ofreciendo opciones de pc1rti.cip..ición electoral par,1 r1esviar 
el enfrentamiento directo de clases hacia la intervención 
..-eslrintJida en los órganos: de represonl.3ción, en este caso, 
en la Cilm~ra de Djputados. sin allcriir suslctncialmenlc el 
s lsten1a de poder. 

fn el discurso de Reyes Her-oles del pri(llcro de abril de 
\Ql7 en la ciudad de Chilpdncinyo ,Guerrero, se reconoce 4un 
c)(íslc dcsigu¡:ildad en la socicdilcl ,pcro niegct que sea 
rt.?sul lado del sistema económico y qUl_~ ~e tradu.1.ca en la lucha 
de clases. Propone las solucion<?S de est.nJctura en llr\ plano 
supereslruclural.. entre mñyorias y minorías, entre 
ideologias. Reconoce que e)(islt:.•h dos caminos: 1::-!l 
endurecimiento del régimen o la insl i lucionil t idalt de \a 
Jnconformidacl de la oposición, del cnfr t~nlmnienlo e las isla 
La reform"' politica es, sin duda u"u obrc~ c1Pl grupo 
progresista dentro de la bur·ocracia pal it.ica. del más 
interesado en n1anlener el modelo act.ual para evi lar su 
Fompimiento.l33) 

Con la Ley de Organizaciones Polílícets y Procesos 
Elcclorales CLOPPE>. del ?./ d~ ltlciemhre dP 1977. lo-:; 
partidos polSt.icos son recor1ncidos como enlidadus de inlí?rés 
público <partiendo do l.1s inriovdciones qun intrndlJCt· l.t 
C:onstillJc.ión en su art.ículo 41). \"amhi(•n 11lJPdt!n nhlt:ra.•1 su 
11..•gislro Pn ltos modc1lid.1d~s: n~~islro <\Pfinitivo y rt?tJi~lru 
cundiclonado dl result.iJllo df: ld'.... elecciones dcbit:"rlilo obtener 
el 1.5 ~de 1(1 velación lolal como 111'lnimo pnra tJ1ffdl1li.bH p\ 
rcgh;lro dt~finilivo. Y se \.>rtNe.'i<:-J ademc.1s la pérdi11u dt...•1 mismu 
si en dos elcccione~ conS(~c:ul iv.1s nn se loljr.,bc'J e~,.e 
porcen"l.aje. Se cslablcc.ió un ~is\em<i dt: auloc.Jlificrtci6n l1c 
l."'ts elecciones Hn el c1.1<1l p0tl1 \,1 p.irlicipc1r \ñ Sll¡1rema Cnrtt• 
de- :Juslic.io de la Nación. Se di:..~c:l<.1ró qlJí? el L!->l~1du 
yar<lnlL-:aba el chH"ccho a la informHci1ín "1.a H<-for111ti 



presentó c:nnin ld coyuntura favorc.ihle para qu1;~ la frdcción 
progresista dul gobierno lograra lCJ inserción del derecho a 
la inform.u;iñn en la Conslilución." (34) Porque resultaba 
contradic:1orio plantear lc-t parlicipac.ión de nuevos grupos sin 
la cxistencic1 dt? cñrlclles de expresión pan, la difusión de sus 
i dcCJs y prngr amns. 

Por olra parle, la Reforma de 1977. no dehc entenderse 
como el resultado de pre~iones únic.:imenle , sino como una 
rr.spuesla inlel iC)ente a las condiciones creadcJs prec.isamcnle 
por l!l SlJrtJin1ienlo de mmvas fuer¿as, aunadas al interés del 
poder p(Jhl ico de ampl ic-tt· las b<Jscs de lc1 suslentilción µar 
medio de- la participllciún que c)(presara con mayor precisión 
cJ espectro de las fuerrc1s e)(islenlcs en el país. 

2.2.2 EL CU[llúO FEotRnL ELF-CíORllL DE 1981. 

Como rcsul tado dt.~ la agLJdi2ación dr la crisis 
econom1ca y óe la e)(presión de los grupos más politizadas. a 
través de partidos y a::=:ociacionc~. el CJObierno del Lic. 
MiCJuel de la Madrid relomó en el año de 1986. en el mes de 
julio. un<:1 serie de audiencias púhlicas de consulta para la 
renovación polílica que fundamentaron las reformas 
conslituc:ionülcs a los art.ículos ~?. '::>3. 54, Só. 60 y 77 para 
proporc: ionar lcJ hw.;.c legal de un rn.JPvo orctcmamicnlo jur id ic:o 
electoral. 

1 l Código r ectcr·al E.lector al fu~ pr-omulgado el 1? de 
febrero dt> 1987. Es.le or·denamienlo le~1al tiene como objetivo 
central r.nns~rVdl el predominio del par-lillo en el poder a 
travé$ c1p meccinismos QlJl" le CJar~mtiz•-m la!:i el<!ccionrs. a:::;i 
como en ilTT1hc1!> cámar·ils del Congreso de li1 Uni6n. Por otra 
pdrte, ~e am¡1lían lo~"i espacios de inlervención y vigilancia 
de los pm-tirlo~ pnl ít.icos nacionetles registrado~ en la 
l!l.:ipa~ n1.'t::> t1e!·;,-1crt~<1i lttrlas c1Pl proce-.;o clt?cl.nr<tl. 

!."l nu~vo CúdÍtJO creó 3flU comités dis:lritales de 
vigilt'tncia , pen11ilienclo a~~¡ , unr1 parlicipñción más c:crc.ma 
de los parlióos en su vinculación cor1 el Registro Nncional de 
FlC"c\ores 6 (:.:¡f,) pari1 Id .lCLl1cJli.·.1ción df'l p~1drlm electoral. 
laml>ién en:•¡, lm 1rihunnl ót-~ lo Cor1lcncioso l leclor-c·ll <lCF > 
ldrl. 3h:~ 4 36:!), con car:1cler auU1nm110. P•'lrd la presentación 
de los recur~o~ de queja. fl~,.jmj~.;mo , St:> org.mi;;·a un sislcmil 
ch• suh~ id io~~. pnr el qtJ<''.' rec ih i rtm m;1~ f i n<mc i um tenlo púll l ico 
Jos p•wlido~ que tengdn míis voto;-. y mi"v.; dirn1larlos. La 
ir1le~;r·,=.ci.ñn rk 1~1 c;1mara de Dipulaclm;, qtm an\eriormenl.c se 
formcJhd por 1.00 rcpr esent.an1es. ahnr·u se constituye pur 500, 
de Lo~ ('Udles, '31Hl son por el principio de n1c=tyorio rcl.;1tiva y 
?00 pur el c11~ rcpr·cscn1ación pror1orcionctl. aumtmlando las 
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diputaciones plurinomina\es <proporcinn..'11) dt~ lllll ..') 200 n 
pesar de que esto incrementa las po!:->1hi 1 idadc~ de uria milyor· 
representación de lo~ p.1r l idos niinc.r i lcu- i os.. e 1 pr opós i lo 
final es asegurar la mayoría oficial, aJ permitir al ¡JiJ' lido 
mayoritario pi!rlicipar· en el reparto du c.urulc~ du 
represent.acjón proporciona\ . 

Con estas modificaciones se conlinl1a el 
pluriparli<tisn10 car~lcleri..!:ado por lc:J presencia r1e un p.1rtido 
fuerte. lJn partido dominante con mayorías pa1 lamenldr i <l!"i er1 
ambas cámaras, porque ir1cl.usive , c>n el supuesto du• 4U(" 
ningún partido logre oblr.nor el 51 ~de la votación nacional 
efec liva, y si ninglmo alcnr1¿a con sus const.1nc ias de mc11ynr í tt 
relativa, la mitad más uno de lo~ miemhros de la Cilmara. al 
partido con n1ás constancias de mayoria le serán asil)naóu~ 
dipulados de represent..ilción pr·oporcional. hasta alcanzar la 
mayori..1 absolula de lcl Cámara,(37> pero tambiún sP fija un 
limite para esta mayor·ía dt:> 3~0 diputados. es decir. un 70 '&: 
de los curules. Cabe señalar que esta ley se acerca 
considerablement..r. a una represent..ación proporcional que 
sancione el por e enlaje de votos y el número de d ipulac iones 
que ob li ene cada partido. 

Uno de los avar1ces de este nuevo Código lo es el 
surgimiento del Tribunal de lo Contencioso Elecloral. porq11e 
su e~istencia permite confiar en ur1 organismo que juzgue los 
fenómenos irregulares que se presenten durante la elección. 
Sin embargo, el Tribunal no puede act.uur por cuenla propin y. 
además sus disposiciones no son obligaloric1':i para \,1s. 
instancias últ..imas de la calificación de las elecciones 

EL aspecto de retroceso m5s signifi~~tivo dPl Códiyo lu 
constituye su artículo 299 1 que sefialc.1 lt1s reglets que se 
deben seguir para la n:·alL:ación del cómpulo distrilal. el 
domingo siguiente al dii1 de lci clec:ción ,y en caso de 
alteración a alguno óe los paquetes, su proc1~derá d und nucvd 
escrutac:.ión. Aqui exisle una compleja situación jLiridiLa y 
se prPsla a múltiples interpretaciones .. por el lo el Código 
Federal [lectoral nn puede ser la lcgislac.i6n que regule el 
desarrollo de procesos con1icialH~ compelilivos y 
democrálico::.. Se dche fomenher una amplia petrlicipac:i6n 
plural, en iquald.td r1c condiciones, par· a l,, urlJdni.l.1C i.ón y 
vigilancia de las elPccione:::;. Ser·i1 nncesilrio 11n Tribunal 
Electoral con amplitud jurídica y plena lelJilimid.Jd p.ira 
resolver en definitiva las conlrover·::dils y calificar \¡1s 
elecciones <Lran:-:-:p<JrcnlenH"nlc). 

Fl si~lema de represtmtación nacional es obsoleto y 
tienP que ser complel<Jmente proporcian.11 al resl1lt..'H111 
eleclor·al. asI las fuer-.i'dS políticas tendr-áCl a tc1nlo~ 
representan les como les hayan asi1Jnado sus electores. sólo. 
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asi habremos dado un paso a lé'I modernidad <ver Gabriel 
7aid >, entendida ésta como el reconacimi en lo de la volunlc.id 
etc la ~~oci<~d.1d que exiye mayor parlicipnci6n, un verdadero 
respeto al voto en las elecciones y rechazando la imposición 
y el an1ilJuismo, sin olvidar que la ley por si misma no hace 
ld democracia. pero que es un proceso a la modernidad que 
dlyunos sectores no quieren aceptar. 
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III SilUACION ACTUAL DE LA IZQU!ERifl MEX!CANA. 

" LA OCSINTE.GRACJON DfL SUJE.TO REVOLUCIONARIO 
NO llR SIDO SOi.O LA RU lNR DE UN CONCEP ro, 5 INO 
LA FRAGME.NlACJON RlAL IJl UN GRUPO SOCJAL." 

LUOOLFO PARRM [Q I LA u rop [FI rn:c1111 PEDA/.flS . 

D..Jrante los últjmos veinte años la izquierda Cl> en 
México, entendida esta como todas las form~s organizaliv~s de 
tendencia socialista y/o comunisla 1 "ha experimentado una 
etapa de refundación .. (2) y refuncionamiento que dejó atrás 
sus posiciones fíeles al sectarismo y al radical Í5'11o QtJe le 
condenaron varias décadas a la marginacif>n y al traUajo 
clandestino. 

Es a partir del movimiento est.udi;intil de 1968 y en los 
años siguientes cuando se forman todos los nuevos núcleos 
organizativos de la i7quierda. tntre los cuales encontramos 
desde los grupos idealóyícos que riosler iormenle sC?r ían 
partidos polilicos CPMT. PRT>~ rtdemás de c.oalicione'f.> 
regionales de gran influencia <COCEt>. hasta. sectores 
radicales que incursionarían en Ja guerrilla rural y Uf bana 
<Liga 23 de septiembre). 

Para finetles de los setentas lo~ movimientos popul¡ires 
se encuentran en un firme proceso de aclJmuli1ción de fuer:zds y 
un bu~íl margen de capacidad ofensiva con demandas salariales 
y reinvindícal ivas. ALPnludos Jinr la Reforma Pal í tic,,. los 
grupos de i~quierda cn~cieron juntos cor, cslos movimientos. 
diversificando sus punlos de vi~ta acerca df> :sus f!'~tr-att!9ict~ 
y luchas por el SociaUsmo. ya no tan orlodoKo y r·adical. y 
por la democracia. como piedra anglJldr cte l~rgo alcanct~ en lct 
correlación de fuer2as afines que se pn!sent.aban a mediano 
plazo. F.nlre los más importantes tc:-nemos a las Coorrfinadorcls 
Nitr.ionales del Plan de Ayal a (CNPfD. del movimiento urbano 
popular <C:ONRMUP). y la de los frat.Jaj.Jdores tSe la EduCi'JC i.ón 
(CNTEl. 
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Oespu&s ,,e ld esl.Jti,...ación bancaria de 1982 se abrió la 
posihil idar1 de construcción de nuevas formc:1s de desarrollo 
orynni.tcltivo a nivel naciondl para establecer un unt.co y 
~(Jlido frente político de izquicrdci. cncahc;?"ados por el PSUM 
y PMí. sin cmbc1r90. lds distintas visiones políticas sobre el 
lstado Mexicano. sus perspcc~ivas viables o no de 
rcc:upcr ación <1e la crisis. fueron lo qlJe condujo a una 
separación del movi1niento social y político de la i:zqllierda. 
t-:"n los .años sigllientcs se demos.trar[an las dehilidactes y los 
dt~sgaslcs de capacidad de convocatoria además de la ofensiva 
gubernamental y sus alc.<mces que impondrían las condiciones 
para la nueva clapa crítica de este movimiento. 

De 1984 a 1987. lodo nuevo intento de av~nce general se 
agotaba ri,pidanmntP y se imponía la línea de desconcerlaci6n 
y repliegue pclr<l las oryanizaciones sociales de la izquierda, 
asimis"1o succdíci con las organintciones. polfticcis: Se 
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dividian. se estancaban o proyectaban procesos de 
recomposición en sus líneas tácticas y pro9ramálicas. Se 
puede decir entonces, en palabras de José Aricó, que: No hay 
manera alguna de construir una identidad de izquierda 
socialisld sin volverse también hacia et pasado, y no siempre 
es posible hilccrlo con la serenidad de juicio, con la 
s."lbicturía de juicio adquirida, con la inlelitjencia crítica 
que el complejo JffOCC!-OO de crítica que ese petsado requiere 
C:J> pdra superar un."1 crisis que no es nueva, lleva ya varias 
décadas. 

3.1 5JlUACION ECONllMICA POl.IllCA. 

EJ Códi90 redera! Electoral, así como la LOPPC, se 
presentaron p<-u-a los p<Jrlic1os políticos como el punto de 
partida des.u propia existencia. Porque mifmlras el Estado no 
recor1071..:.1 su registro legal de acuerdo a los r cquisilo~ 
estdbl(~cidos. c~tos vi.virrl:n nn licrra de narHe. sin nin9una 
n~presentación ante 1<1 srn:icctad política, sin poder reali:t<ff 
Sl'"-> activit1i11~es públic.1~• <riít.ines, m•mif(~stacione:-;> y ~in 
t P(:lJrsus f1mmciero~ ni inCJtcrialcs. Lo~ votos y lo~ afiliados 
..;p diri1Jir ;in hacia los qut.~ e] Estol1o reconoce como rualmenlc 
·.>lfislentes rcc:nrdemo-;; l.J pdrticipnción del PCM en las 
cleccimlr.S de )q/6, con V¿lcmlín Can-pa como CilndidJlo 
prcsidcnc iCJJ. cu;w.cln carecía de registro. 



Nada impide que se formen par l. idos y oryanizr1c ionl·~;, 
pero las prerrogativas y las concesiones son el<clusivas ()ara 
los que se enclJenlran dentro del reconocimil~nto eo.;latal. Es 
por ello, la necesidad de los partidos de una lucha política 
que excluya lo espont:\nco, lo ileijal y violento. Estos buscan 
hoy la lucha legal, y pugnan por ob1...ener su registro pan-1 
tener derecho a lo que Adolfo Gilly llama renta de 
re9is1...ro, por disposición rle la ley. La Comisión Federal 
Electoral es el óryano enc.irgado para redli..:ar dicha función 

Para las elecciones fedcrdles de 1988, la CfE estimó 
los montos del slJbsidio a los parlidos polílicos de la 
siguiente formi.I: En total. el fin.nnciamienlo oficial de lü~ 
campañas políticas del año 88 significó una eroyación mínima 
de 32.400 mjllones de pesos. Según un análisis el<tbord(IO por 
el dipulado federal del PAN, Humberto Rice García. con base 
en los resultados elec1...orales de 198~ y lo que dispone el 
Código Federal Electoral en su articulo 61 que otorga a los 
partidos el derecho al financiamiento público de sus 
actividades. indepcndienl~mente de las demás prerrogativas 
otorgadas por la ley, la Cf[ otorgó a los partidos, por cada 
candidato que postlJlen. unos doce mi llenes de pesos. Est.a 
suma, multiplicada por los 300 distritos electorales del pafs 
y por los nueve partidos • arroja la cifra de 32.400 raillones 
de pesos. asignados de la siguiente proporción: 

PRI 22,744 MlLLONES oc PESOS 70.20 'I; 

PAN 4,293 13.25 'I; 

PSUM 1.,033 3.1.4 'I; 

PDM 953 2.94 'I; 

PST 904 2.74 ?. 
PPS 78l. 2 .41 'I; 

PARN 727 2.24 'I; 

PMT 506 1.5ó 'I; 

PRf 458 l.41 1~ 

fllcntc: Revista PHOCf.!:>O # 547.27 ahril 1981. 

La división del suhsidio y !iu dislrih1.1ciún sc 
fundamentó 1...anlo en el número ttc vol.os obtenido~ en las 
elecciones federalc-s de 1985. así como en los diputados que 
llegaron a la Cámara llitja. La prjmera mil.ad, 16,200 millones 
de pesos entre el total dP volos <16,963,8'5~). lo 4ut.• 
significó 955 pesos por vot.o; Los olro~ 16,200 millones~ 



entre los 400 diputados , o sea 40 mi llonc~s 500 mil pesos por 
diputado. 

De lo anlcr io1- • se puede observar que en esas 
rondicionPs los partidos políticos rleberl rufle><ionar acerca 
de su ;icltJac.ión elcctm·al porque ya no se trata solamente de 
lct elección de un diputado. sino d€:! cadit uno los votos que se 
cmilar1 por un parlida. lo cual lcnúrd reflejo Hn la 
distribución del financiamiento püblico. Eslo obliqa a la 
conformilción de fn~nlcs, coaliciones o fusiones de dos o más 
par ti dos. par a obl ennr los recursos necesarios para maniobr·ar 
denlr·o de la legalidad y cubrir sus melcis de operación 
<supervisar elecciones federales, para Gobernador. diplJlados 
locales. requer·imienlos de producción de radio y lelcvisitín. 
ele.>, 

lodo est.o provocará que los partidos dcf icndan mejor los 
procesos electorules, ya no sólo los puestos de elección 
popular. pan.1 qlic la distribución del financ.iamienlo sea 
justa. deberá haber interés de lodos los partidos en cada 
elección en el fuluro . 

Dcnlro de 'Cslc marco de premisas la izquierda mexicana 
ha adquirido dislinl.1s acti ludes anle el l~slado • la 
Revolución y su politice. concreta como organizaciones. Enlre 
las pr inc ipctles, lencmos tres verlif'nles: 

"La i;-'qLJicrdél colal>oracionisla. la ~ue considera que en 
el poder ciet [slado se encuentran fracciones polilicas 
progresislCJs y hoisla revolucionarias. sin cuyo concurso ~e 
hace imposible cualquier camino al socialismo. La i.zqlJi.erda 
opll~dcionist.a. qut~ consider¡1 que el poder actual d~hu ser 
recmp la¿rn.lo por otro mecHanle una nueva revolución. ctcf in ida 
t..omo. social isld, pero est.a j?quicrda eslá dispucs.l<:J a 
reali¿ar l.,1 luchil poi ílica por Lr .. :msformc1c:ione::-; dl?mocrálicds 
incluso en el inler ior del tsl.ado. como form<.1 de ir 
acumulando fuerzas para lolJrar convertir a la izquierda en 
Und al tcrnal iv<1 de podf!r f1·enlc a la ot gCJnización estatal. Y 
una lerc:.ora. muy hPLC'ro~énea, <.<Jparladist..1), qtlP PSliirÍñ 
comr,ucsli.1 ¡1or lo"~ movj111jcnlos de masa ilp..i1·tc.1disl<.1s y la 
i?-quierc1cl CJrUpdst;ul .. tr. t¡lH~ incluye 1.lt!sde mirn.jc;.culns grupos 
lmiversi lar ios h.:isli.1 movimientos pol ít.icos mCJsivo~ Lle gr iln 
influ1:.nciñ, coincitlí1~rn10 er-. lJna lLtcha fronl~11 c:onlrrl el 
1 !-.1.~1ctu. dcsprecium1o 1.1 luchil pol ít il:it en lct sociedad y anl<~ 
el Eslado. F.·-;L-J clivisiún. como !:'oe Vt~r;1, e:; arhilrar ia y 
Vill" ios "grupo~ poli l icos" dl..' let i2qu\f?rda ~on realmcmle 
inexplicables.·• u.) Por su indef lnic: iñn ideológica. y en 
ocasionr~s, porque de un pt·oyccto sociillisla se 1 lega a uno 
Vdcto . ~dn oril•nl.1ción c-.lara ni sentido. 
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En la L~quiercta colaboracionisld, lil oq)cmi.~rlC1ún más 
representativa es el Pe-u-litio Popular Social isla CPPS>. cnn un 
proyecto CLombardista) que evc1t1e por complPlo PI C:cffdCtPr de 
el ase de 1 Estado y la m~ces i d.ul ele una t t:vn l uc: i 1'1n de l i p.-, 
socialislcl. ha reali.-:arlo siempre urM pt1lílic-d ctn apoyn 
incondicional a los gobiernos dc.1 PRT, real i~·a unCJ apologi.1 
fcro..: del esldlismo en ld exa1t .. 1ción simultánea del prorio 
Estado Mexicano. Pese a defender- demancl.:J~ P.l.on6miciJs y 
sociales proyresislas. el PPS terminó por cnnvcr t 1 r s.e en un 
apéndice dóci 1 del siste:na político y deJ partido uf icial. 

1:.l Parlido Soci.-1lisla de los rrclhdj.:u1orL's <PSI>. c_omu 
organi;,·ación colaboracionislu. repite cJ di~curso del PPS. 
sin emharyo. lo modcrni.-:d a las nuevas t.oru1iciunvs ~u 
jmitación burdil de hacer política como el parlido ofic1i1l e~ 
su mayor atribulo <.;ifilidc1ñn compulsiva y clbsorción clr 
organismos socjales). También mantiene un apoyo irrestricto 
al estado. pe~e a las conlrc1diclor·ias decldrrlciones de SU'i 

dirigentes. Actualmente cambió sus sigla:-. a Partido del 
Frente Carden isla de Reconslr·ucc i ón Nacional <PFCRN >. 
cobijando su firme base social bajo la sombra de uno de lu~ 
hombres fundamc~nlales del sistPma 

Ambos partidos tienen una infllll~ncia reducida en la 
sociedad y La ra:..""":ón de SlJ existencia se explic.01 en lJ 
negociución desde los votos hasta los puestos púhlicos, desde 
las prP.rrogalivas hasta las consecionPs no escritas, desclc la 
viviendas de interés social haslcJ los lorlibonos. En el cdso 
del PPS, es conocida la nctJociación e.Je la C.Jllhernalura del 
estado de NCJy<.Jr.it a cambio de una scnadLir-ía que re.al i:..·éJ con 
el PRI en 1.9/ti. En el PFCRN se ha afirmado: "que 1 <1 ünic<l 
fuer2a capa;¡¡• de gobernar ahora es la i;-quicr-de.t 9ut>ernamcntal, 
la izquierda del PRI." <5> Esla indl·fi11ici6n del PrCRN lo 11.1 
llevado a actitudes oportunistas frent.c ., los problt~mas de lc1 
clase obrera y se r·cflcjan en un .:iccrcamienlo m;iyor Jl PRI. 
sin embargo su bétsc carnpes.irw es firme e impu: l<mte. 

El financiamiento p(Jblico qun recilu-"n los pdrlitlos cor1 
registro es admini slrado por el gr upo di r igenle do cada 
organi:.~ación es por el lo que puerh~n ndqui r ir una e ierta 
autonomía relcitiva con respecto a los hasc?S integr~mtn~-> y al 
mismo tiempo unu mayor. dependPncia del <rrovceclor) Eslndo. 
1 o que jmpljca necesariamente una reorhmtar..ión concreta en 
las principales linc~as a seguir en la politic,., < no en la 
palahra), sc;..i a nivel nacional, rcgionetl o municipnl. en c:.nJa 
un,1 <k ellas $e prcsPnlan como "parlic1os solélilPs" d<~l 
Fstado, "S.i esta t.endenci ;, no es rever ti da por· el propio 
partido buscando otros recursos para salv.=tljllarrl.1r su 
autonomía. scrb l¿, conversi(m dt~ ln organi2ac16n en uq 
aparato alectoral del Eslado~ cuyos ejemplos cl[1sic:11s o:;on el 



PPS y eJ PST CPIC:l~N).'' <6> Y a eslas condiciones no se llega 
por simple malc1 inlenc.ión o corrupción de a.lgu.ien. s.ino pur 
t .1 i ru~r e iri de la dc¡iPndenc ia que se convier le en un mal 
nr:ccsar in ¡1ar·a los pCJrlidos de opo!-;icjón 

1-n cJI i...-qLit-rda oposicionislrt , se encuenlra el Partido 
SociuUst.a Unificado de México (PSUM), antes PCM. como el 
m;1x i mn rcpn."5cnlante <y ck" mayor lrad ic ión 1919-1981) de esl a 
vertiente, no porque tcnq<-J una base obrera y popular- mucho 
mayor q11P 1.d de otros partidos. que en realidad no Liene. 
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sino por su complcjirlad y sus amhiciones como resultados de 
su lcirlJ<l lravesl~ en la historia del pais, por lds 
trc:msform<:1ciones a favor de unct estrctteg.ia basada en la 
unidad de la i2qui0rdJ y la lucha por un qobierno allernal ivo 
que Jo convjr-lieron en poco tiempo en la te1·cera fuerra 
pol ilic:c.1 - elec.:lur-dl. Su~ principale5 recursos es lener und 
gran mayoría de Ja inteleclualid<Jd entre sus filas. así como 
un privilegiado .:iccl''.io •l la opinión pública y su influencia 
enlr-e el movimiento obrer·o independiente, entre campesinos y 
sobre lñ ctasp mPdia. 

[l f'SUH es un parlido que pone el acento de su 
actividild e:>n lns elecr.iones y el p;,rlamenlo. que sumodo a una 
prdclicil sindicalista limitada en ámbito pero también en su 
concepción. planle.m et riesyo de converlirlo en un parlido 
inmovi l j ~ador ~ rc~pon.-;;.ible como lo fue el PCM dur·anlc los 
frentes pnfHJl<lr es y lo-.. de unidad naclon~l. "de que los 
trahajadore$ suhre Jos que logre influcru..:ia no asumim li1 

ncce:-;;itl,lfJ de una lucha anlicapitalista." (J) En su campafía 
de opinjón pühlic¿i parece convencer a la gente de que este 
l~sla<!o y esle uobierno pueden tener un.:1 polftir.a distinlñ a 
l<t que existe hoy. siempre y cuanclo se les prcsjonc y obligue 
a ello. Es decir, pl.1nlcd la lucha por lransformacioncs 
dcmocr·át ic;Js incluso en el inler ior del Estado. como 
eslrale9ia parcJ dCumular tw~r7c1s. nunque se lienP el peligro 
de mover~t! CXL lw~iva111er1lt..• en el terreno Jt.• li:t democrdi..;i.:1 
burguesi'I~ qut> a la lar1Ja puede resultar s<?r su princi¡ic1l 
ohst:1culo para c:or1vcr lir~t..· en un instrumento de vangud1 dia • 
y si consideramos que es un pilrtido que pone principal 
énfasis en Jas elecciones, puede caer en l¡i dependHncia del 
financ-iamienlo púhl ico. 

Fl Par-Udo Mexicano de los lrabajadores (PHl>1 apdrece de 
la reivindicucilm del nacionalismo rPVolucionario parll 
señaJm al tslado y al gobjerno dn ::.er lus liquidadores ele la 
Revolue:ión Mexicanu, ideología que sustento al mi!'imn FslcHio. 
su~ or ígencs se encuenlrc1n en el moví miento ferr·ocarr j lera dí: 
t95fi. el de Liherrtción Nacional de 1961 y el .:'.sludjdnl.il de 
1968. Su progr<:1ma apunla buscar el progreso de lci democrac1u 
políticc1 no coi110 unc1 finatid.:id. sino como una condición 



necesaria para que las ma~as se oryanicen y p tanteen 1 <l 

lransformac.ión de léls estructuras Sin embar·go se opone 
conslanlemenle a hacer polilica y su acllJación no va más nl td 
de la crítica 

En sus primeros años se encau;·fi a la formación de 
comités de base en toda ta república. El trabajo po\ilico del 
PMT no ha encontrado las condiciones favorables por parte del 
gobierno y, ha llevado a cabo r·eunioncs <h~ coli1bor.1ci6n no 
de coalición" con otr·o~ partidos, entre ello~ el PCM <ante~ 
de PSUM> y el PSR _ El PHT se ney6 ul proceso de fusiém qul! 
hi:zoo nacer al PSUM. y se ha convertido en una organi:·ar:ión 
confusa, sin presencia rhicional. a pesar de sus bases obrero 
- campesina en todo el pais. 

E..1 tercer partido de la i7quier-dCJ oposicionista es el 
Rcvolucionar·io de los Trabujarlores <..PRf) dr pr·ocP.rlPncia 
tro-t.skisla que después de largo t.iempo de d ispersiún se 
consoli.da como parlido a principios de los 70's, su¡1er.1nt1o el 
nivel esludiñnlil en que se había descirrollado, obleniemln su 
registro en noviembre de 1978. Su proyr·ama es más radi!=ill . y 
propone la lucha conlra el capitalismo y la reali zaci6n de lc1 
revolución social is ta • que lo d isl inyue de las demás. 
or9ani:u1cioncs de i~quierda , porque:> subordina todas su::-; 
actividades a la tarea polít.ica central de lu revolución 
<violenta) socialista. 

Su parlicipaci6n electoral se cunc:ibe como lJrl<i cuestión 
táctica y no de principio~. ello quicrt'! d{~cir qtJe .1tmqut.• 
participa e influye en todo lo que SU'.;> recursos le pcrmit.cn 
intervenir, no se queda en ellos, sirm que su visiúr1 
estratégicu va dirigida a la toma del rst.ado. El ámbito 
partidista es parte de una lucha política mils: gcn~rfll. es una 
lucha por libertades democráticas. E;.1 PRT rechil~"d cualquier 
unidad de la i:~quil~rda por considerarla favorable a \a 
burguesía. No obst.ante , µresenla unit consistente hase social 
con los comité5 de defensa populñr nlgunas reyiones del 
país. 

El financiamiento p(Jblico Qla~ recibe cada partido 
político, licme una t=>slrech~ relacilln con las distinld~ 
acti ludes ele esto!:; ~mle Hl E5laLlo. Los grupo~ i"Jpar tad i.slas, 
Qlle desprecian la lucha eleclor·dl, c~sl.ín fu1·r·d de loc1n 
reconoc.imicnlo legal y por lo lanlo dí" conce:-;iones µar·a sll 
occión. l~n ñ\CJ\_mas occ1~iones SlJ enfrenlaniicnlo con el Eslal10 
es frontal. l l Par-Lido de los Pobn.·s~ lo~ grupus gucrri l leoroco 
de Lucio Ccilldñus y Gl~naro Vá.:·que .... en Gur-rrcro. 1 a 1 iy..i 23 r1c:a 
septiembre y el Partido Revoluciorwrio Obn~To Cldnde:::;lino 
Unión del PuPlJ.1o (PROCUP), son al~1unos. ejemplos de esto~; 
grupos. Una carélcleríslica de e.l lO's es que mantienen ur1 



accrca.mienlo hdcia las masas donde el trabajo de los partidos 
es infr·ucluoso o recha;;oado. La Coalición Obrera Campesina del 
Itsmo <COCEl> proviene de esla tractición, pero después de la 
experiencia de Juchitán en alianza con el PSUM. abrió el 
camino para s.epararse del aparladismo. 
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la dicolomia financiamiento público - actitud política 
nos hace afirmar que la prepare ión del pr imcro puede 
determinar las orientaciones de la segunda, porque rest1lt.a un 
elemento ncces.Jrio que entrampa a los partidos en SlJ propia 
dinámica or·gar·dzal:ional al hacer cada vez miis grandes sus 
gastos y sus necesic1.1des a cubrir. para cumplir con sus 
ohjet.ivn"" operativos b~sicos que toda campafíci y elección a 
CUdlquiPr nivel requiere. De ahí la necesidad de negociar los 
volos oblcnidus que represen1.an financiamiento por· un 
protJrama y tma actitud colaboracioriista. 

3, 7 ASP~ Cl O I DE:Ol OGJ CO -- SOCIAL. 

l.a dcbi lidad teórica de la Í.l.qtJlerda en Héxico no es un 
problf:-mü c1ctual. sino el resultado de una falta de definición 
desde 5us inicios por su estrecha relación entre el 
desarrollo del mundsmo y la tradición libertaria anarco-
5indtca\ista. qlJ(~ incluiría tambi(~n la discusión sobre la 
rela'liva difusiór, del socialismo científico en los t.reinl.a 
primeros años del prescmle siglo. 

Si bien lit cddd de oro del PCM fue du1·¿mle lCJ 
c"ldministración del C.:lrdenismo. este como represenlanle de la 
izquierda nunr:f:i pt1du eslahlecer una conceptual Í;."aciór1 <Je la 
Revolución t'icxicona pard autodcfinirse en un plano autónomo y 
no en un movimiento que. como scñcil<-tbéJ José Rcvuclt<-Js en su 
f"nsayo del prolt"'lariado sin cabeLa, se subordinó a la sombr.1 
du la Revolución Ncxiccinél y su car<lct.er democrftltco hurgtJÓ~. 

Eslo'~ elcmPnlo~-. marcaron el posterior desarrol to dn la 
ideolo9í~1 de la i.-'<J\iir.rclci en México. t"I PCM ~e frai,Jment.o y ~t> 
ctebciliú en una tuc;ha int.erna por el c:on\rol y la t1irec1..·iLin 
del 1>a1·Lido. Corwjrtiúndo~e eslc er1 lUl cr·[mco Vilcío. en un 
mundo idcolótJico ausente e imat;inario de ideéls QlJO se 
c-s.coraban cadd ve~ QlW se intcnt.aha o\rap;:u-Jas. D .. w;mle los 
veinte años de l<J oireccit1n dr. Dionisia Encin.i!.i, con sus 
inle>rminahles purg~1s y e)(pulsioncs • se cayó en la ln1m¡HJ del 
~ce t.1r ismo y tm l.=t dependenc i il cie ar ion tac i6n pal í l i.cn del 
··onilmisml> inlt"1·ndr.ion<.>l en lugar de comprt-mJcr y 1>~\.11rlic-ir la 
r l.!<11 id ad de t1éY. i c:o. Pero sobre todu. porqur. siempn.. se 
1..rab'1j6 con las viejé1s fórmulas apel<:mdo a lo:-. 1 usaíios dP 



citas de los ideólogos clásicos del marxismo La 
dogmatización y su falta de evolución en el pensamiento de la 
izquierda radicó en que quedó atrapada en la lógica 
eslatisla, decidiendo entre el espectro estalinista de ld 
"dictadura del proletariado" y el despotismo del gobierno de 
la Revolución Mexicana. 

Actualmente la izquierda está en cr1s1s 4 "no es unil 
crisis de estancamiento sino una crisis de crecimiento.·• <8> 
por su débi 1 inserción en lC:t clase obrera y l.as 11as;1s 
rurales, su visión acritica del parlamentarismo y su 
incapacidad para transformar los avances democráticos en la 
vida del partido y del pais. "Puede dcc irse, que por su 
trayectoria histórica que sus partidos son más de la 
intelectualidad que de las masas trabajadoras." (9) 

NUMERO DE MIEMBROS DEL PCM.ClO> 

AÑO MIEMBROS 

1922 --- 1,500 
1925 191 
1927 --- 600 
1929 --- 1,500 
1934 --- 600 
1936 --- 5,000 
1937 ___ 10 ·ººº 

AÑO MIEMBROS_ 

1939 --- 30 .125 
1944 --- 5,331 
1945 --- 10 ·ººº 
1947 --- 15 ,559 
1960 --- 1,900 
1974 --- 1.500 
1981 --- 15,000 

Fuente: Revista NEXOS 1 54. 3 de junio de 1962. 

Para Adolfo Gllly existen cuatro corrientes b~sicas en 
la izquierda: La Liberal - Cardenisla _ la Lomb~rdista. la 
Comunista y la Marxjsta Radical. Cll) Las dos µri~eras, 
parten de la idea del Est.ado postrevolucionario como sujeto 
de la hist.oria 4 donde la acci6n se real i?a de1 Estado haciit 
las masas y no de éstas hacia el Estado, Lo consideran ~1 
lugar donde se pugna la lucha de el etses y no co1Ro parte de 
los bandos enfrentados en dicha lucha. Las do~~ (Jltirt1rs}:. 
corrientes pre5entan perfiles program:tt ir.os af int-!'!:.O por su 
concepción sobre la revolución y sus tesis antihurocrálicas. 4 

que incluyen los aspee los de la integridad pol ilicd del grupc1 
y de la pureza de los principios • en relación con la 
vinculación real y operativa con el movimiento popular y de 
masas. Rqui la acción se pldnlea de las Masas hac-ict el Eslddo 
a través de un proceso de concientizaci6n y de la acludl idud 
de la revolución socialista, de la madurez de las condi~inncs 



objetivas. O bien, bajo la idea de que la revolución es un 
largo proceso ininterrumpido y por etapas. 

Alguno~ teóricos, entre ellos José Aric6, seRalan que la 
crisis de la izquierda radica en realidad en una crisis del 
sujeto revolucionario. A la pretensión de identificar coma 
sujeto revolucionario a una fuerza que se presenta , a lo 
largo de toda su historia, tendiente a comportarse más como 
agente de reformas sociales que como tal sujeto 
revolucionario. 
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La i7qUierda ha vislo empantanados sus caminos por 
supedit.1r su acción al dOlJnla de la revolución y al renunciar 
al compromiso con la democracia política. Para Carlos 
Pereyra, la encrucija~a de la izquierda es entre democracia o 
revoluci6n.(12) Y en efecto, el 111jto revolucíonario ha 
permeado el pensamiento y la acción de los socialistas y ha 
c:ondicionado el "'odo preciso de concebir y prc.clicar la 
polltica. Porque meno~pr~cian los procesos de negociación, 
compromiso y concerlaci6n, olvidando que una politica popular 
que <!9luline a las diferentes fuerzas emergentes y, en 
concreto a las masas. s6lo se consolida a través de la 
concertación bajo un sólido proyecto donde se reflejen los 
intereses de las partes en él participantes. Para conseguir 
lo que Antonio Gramsci denominó una hegemonia alternativa, es 
decir. un cuerpo social, político y cultural contrahegem6nico 
con Villores y creencias propios, diferentes al del Estado, 
que emanen del partido y que orienten a las masas para 
desarrollar un poder alternativo . Un poder que represente ta 
posibilidad de influir en el pr·oyecto nacional, y la toma del 
poder. 

Si parlimo5 de la idea de Rrnaldo C6rdova, de que en 
México el sujeto político no es el ciudadano • ni siquiera el 
parli~o. sino la organizaci6n de masas, esto es que en la 
política mexicana Lo que existe es lo que está organi~ado, lo 
que no cxjstc es lo que no está or9anizado, (13) entonces 
lt~nemos qu<' la L~.quicrcta en su principal demanda. que e::; la 
luct-,a µor el socialismo, ha olvidado que la democracia y la 
independencia de los sindicatos son indi~pensahles para 
formar una organi~étc i ón de masa"> en su base. Por lodo esto 
ha perdido la posibilidad de verdaderamente hacer poli.tica 
COOK> lo exigen las circ1..onslancias nacionales. Ha olvidado, o 
por lo menos asi lo ha demostrado 1 que en el camino al 
socialismo no se excluye la lucha por la democracia de la 
sociedad Lo que iml1licd la posibilidad de convertirse en un 
partido de masas. Las últimas tres elecciones federal~s así 
lo demuestran. Desde la aparición del PCM. en 1979, con el 
4.86 ~ del total de volantes 1 hasta las elecciones de 1985 



con la incorporación del PR r y PMí. en es.e año. el total de 
la i;;•quier-da obtuvo el 6.0? ~.pero de~c consictercu-se quu 
flJeron lres par l idos que en lugar de· sumar , atnmi.-.·ar on lod,1 
posibilidad de organi7étción de mi.Isa~. 

-· -1 2!>.0!> 
25·-I >---- --> 24. 27 

- 1 1 1 • - - -- - . 
-1 1 1 1 
-1 1 1 1 
-1 19 .37 1 1 1 

20-1 +-----·! 1 1 1 
·-1 1 1 1 1 1 
-1 1 1 1 1 1 
-1 1 1 1 1 1 
-1 1 1 1 1 !RESTO 

15-1 1 1 1 1 1 DE LA 1 
-1 I I IRESTO 1 IOPOSI-1 
-1 1 1 1 DE LA 1 ICION 1 
-1 1 1 IOPOSI-1 1 1 
-1 IRESTOI ICION 1 1 1 

10-1 1 DE LA 1 1 1 1 1 
-1 IOPOSTI 1 1 1 1 
-1 ICION.I 1 1 1 1 
-1 1 1 1 1 5 . ó4 1 1 ó . 02 
-1 1 1 4 . 86 1 1 --- .. -··! 1 1 - - - • -- --·· 

5·-1 1 1-----+ 1 IPRT 1 1 IPMT 1.531 
-1 1 1 1 1 11.27 1 1 I· -------1 
-1 1 1 1 1 1-----1 1 IPRT 1.251 
-1 1 1 PCM 1 1 IPSUM 1 1 1--------1 
-1 1 I 1 1 14.37 1 1 IPSUM3.241 

o 1--- -·--- -- - ------- - - -- - -----··---- --------- - -- - -- - -------
u~ u~ u~ 

Porcentaje respecto 
al lolal de V«>lanles. 

Fuerrle :Comisión Federal E lector.al. 

La izquierda en México debe plantearse un nuevo sistema 
teórico y polilico donde se logre arlicutar un discursu 
viahle para el desarrollo del movimiento social. Un discurso 
que sea más sencillo y claro. que deje a un lado el C<Jróctrr 
necesario de la revolución sin dt.•jar de luchar por un 
socialismo, pero un socialismo nuevo y democr<llico. 
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IV. FORMRCIOt~ DEI_ PARTIDO MEXICANO SOCIALIS rA 

4 .1 GENFRRLI Df\DCS 

Durcmh.! los úl-timos meses de 1986 y los primeros de 
1987 se presentan con fuer:la los movimientos socii:lles como 
el mm,dmienlo estuclianlil universi1.ario y del Sindicato 
Mc><ic-ano del Eler.lricistas que demuestran un aspecto de l<'I 
crisis polít.ica que vjve en ese entonces el paí.s. Unu cr·isis 
que se ol.Jscrvci, incluso en el partido oficial cnn ld 
Corrirmte DE:•mocr[tlica. en un desfase entre los viejos modo!-. 
de hacur pulí l ica y liJs nuevas real id ad es de cree imienlo. La 
b·quicnla no es ajenil a est.a situación y una expn~si6n de 
ello lo fue lil necesidad de fusionarse on un solo partido. 
lst.c Ü\lenlt."l se vió acosado por todos l<.1do5, por el 
desencanto roal o infundctdo de muchos de sus militnnlf"s, por 
Ja incrcrlul ill<id dE:- la ciudadanía respecto il las formns de la 
política lrcJc1irional, lil del poder, y la de los r¡lle no lo 
l i enen (wro que lo huscan. 

Entre los pr·incipalc•5 ob5láculos a vencer en la fu~i6n, 
tenemos SPl)lm Rnlandn Cordera. la elal.lor·rlci6n intelectual mfo.; 
rigurosc1, de esas nuev<is formds dr. 1<1 polflica qlle le allunon 
el c~mino para convcrlirse en una fuUor.lit politir:a plenamenlc 
ictentificahle pnr los mexicano~ comun<"c:;: "Urrn rcfenmcia 
efeclivc1menl<~ rrnciona\, cor1sislenlc y duraderrt; una. en cuyd 
rcsponsahi 1 iclad pucddn creer sus p~1rlidar·ios y sus oponentes, 
a-.;[ como millones 4uP hoy busc~m mensaje:-~. exp 1 icaciones y 
ofertas scgur;is. creibles realizables." <l > 

El prnl)rama que se desea pilrcl ld iL4uicrdc1 debP lenur 
mLJt;hO vinc:L1lc> con le:1 realidad y la historia. Ls uquí. 
prcc is~mente. r1nndL"- 1.1 idea de la revolución soc ic1l isL.i 
aparece como mandato inapelable de lc1 hislori~. y esto no 
plw1le sino rcdlmd.ir en una pérdida de 1a eficacia política. 
1 i..I noción de revolución es complcjH y eslá cargada dl~ 
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implicaciones y senlidos cor1lritdiclor ios. <':lmhivalentes. Se hd 
vuelto un t.érmino gasle1do y ha~;:l¿1 lemidn. St:n-ía mi1s 
fructlfero intentar la el.ahorflc Lón prm1nrn1;1licct QUl' 
abandonara ambigüedades como ''por la democracia y el 
socialismo " para entr.:ir en los lerTenos de la p<.1lili< a 

moderna y que señale " Por l CJ dcmocraci a Al Socialismo "<:' >. 
Esla es la fórmula que debe plantearse lodo ~,quel parlirto de 
izquierda que aspin:o a ser una fuer7a con presenciiJ er1 la 
sociedc'ld política y arraitJO en la sociedad civil. 

4, 2 El PROCíSO J)( FUSION 

La crisis pal j lica del P<Jrtido Comunis-t.CJ Mcx icano 
conumzó a presentarse con mayor cl.arid,ld a pnrlir del pacto 
de unidad del 15 de Agosto de 1981 que fue vist.o por el 
núcleo dirigente del PCM como la vta de soluc i.6n a sus 
problemils jnlernos. engendr¿¡dos entre el XVI11 y el XIX 
Congreso (1977 y 1981.). Con el que se evitaba la amena.:a de 
la escisión. 

Con poca discusión. y a par-tir fundamentalmente de la 
voluntad polílica de su dirigencia el PCM asislió. en 
Noviembre de 1981. a la fusión de cinco organizaciones y al 
nacimiento del Partido Social isla llnificm1o de México (P5Ut1>. 
Después de las elecciones de l.982, la línea política dt>l PSUt1 
fue sometida a la dura prueba de los. nuevos fenómenos de lu 
crisis ec:onom1ca: La eslatización de l<i Ban¡;a. lo1 
constitución del Frente Nacional por la ~fensa del Salario 
Contra la Auslerid;Jd y la Ccweslía. huelgas en Junio y el 
prin1er paro civico nacional. Las tliferencias. emergieron. 
produciéndose una primera escisióo de quienes hiJbian 
pertenecido al PSR. En el segundo Congreso Nacional del PSUt1. 
las diferencias jntcrnas se expresaron en la fórmula de dos 
líneas políticas quu al final del Conyreso ~u viú sumido en 
una paradoja que había de conducir a dicho partido a su 
segunda escisión; Aprobó la poltUca rte la mayorra de 
delegados, pero entregó los órganos de di rece ión a l i::I 

minoría. Como era de esperarse. ésta se nt?lJÓ a poner en 
práct.i CiJ dicha pol ílica. 

La lucha interna iniciada en el sequndo Congreso tuvo 
su momento crí.tir:o t·m la r~sambl.ea Nacional. Flocloral los dias 
8, 9 y 10 de F cbrero de 1985. l:-n e~e ilC lo se produjo la 
segunda escisión. Cerca ele la mildd de sus <,filiarlos ~e 

rctirilron del (larlirlo. 

Durar,Le los meses que siguieron lns problema!i del PSUn 
no hicieron sino crecer. de 905,\ltt5 volos de mayorí.1 rcl.<lli.va 
(4 .37 ~ de la votación total) y de 93~ .214 de reprcsf!nl•1ción 
proporc iondl (4. 08 ~ de la votación lolal > alcan..!<ldo~ en 
1982, se pasó a 579.964 votos de mayoria relat.iva (3.21 "L lh.ü 



Lolal> y 602.530 votos de representación proporcional (3.29 ~ 
de la votación total) en 1985. 

De 5 mil 300 mililunlcs en el Distril.u Federal. el PSUM 
sr. redujo a 2 mi 1 ~00. desapareció cjen organismos de 
base. (3) La situación en el res lo del país no era mejor. 
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Las elecciones de Chihurihua. la defensa del voto y el 
niovimil-~nto estudiantil universitario de 1987, produjeron 
nuevas djscrcpancias internas. Al mismo tiempo d.isminuian su 
porcentaje electoral y de sus afiliados así aumentaba el 
desencanto dr~ sus mili lcintes, el PSUM aumentó sus esfuerzos 
para fusion.use con olrus organi.lacioncs y a parlir de agosto 
de 1985 inició platicas ir1formCJles sobre una posible 
unld~1d. En seplicmbrn de 1qs6 , las plálicds se vuelven 
formales y a el las asisten PSUM, PMl. PPR, UJC y MRP. El Pin 
lamllién r-s invitado y en febrero 1987 ratifica su decisión de 
nn purlicipar en el proceso que ya se iniciaba. 

F 1 7-9 de marzo de 1987 cinco orgc1nL::aciones y 
agrupaciones firman el convenio de fusión pilra integrar al 
Part.i<1o Me)(ic.1no Socialisl~ <PMS>. Esle partido es producto 
de la unidad de los Partidos Socialista Unificado de México 
(PSUM>. Mexicilno de los trabajadores <PMT>. Palri6tico 
RcvoluL.ion;:1rio <PPR>. de una fracción numerosa del Socialista 
de los Trdhajac1ores (PST>. del Movimiento Revolucionario del 
Pueblo <MRP> y de la Unidild de I;~quierda Comunist.e:i (UIC>. los 
propósitos l>i1~ic:os del convenio de flJsión fueron los 
!:-iigui(!nlcs: 

1 .- Los µarlidos fusiorwnl.es consideran que es una necesidad 
pal i l icd SlJ intcgr·at: ión pard acrecenlur la fuer¿a 
organi;•LJdit de los pcir·tillos de una nueva sociedad basada 
en ln democrdc i~1. 

?.- Los pürlidos reconocen su5 diferencias, producto de 
diversos or \.yenes y desdrrol los. ílsi se r<?conocerá la 
exist.encia de corricnlf-~s y de mi norias a su jnlerjor. 

3.- El nuevo p.'.lrlicio buscará ser un partido rovolucionario de 
m<-1sas . 

'•·-· rt mmvo prfflido ser;i um1 orgarii;;oac.:ión plcnumcnle 
c:ompromol ida cor1 lit democracia. C4) 

r 1 convenio se proyectó en la prilctica como una grcm 
válvu1c1 dP e!:>CilpC" a las posibles tensiones internas porqlJe 
reconoc.íd con iguales derecho~ y otililJ<Jciones a lo:; 
fusionan les. 1 eniem1o como premisa busc .. ir en lodo momento qllt..:' 
~•P. lJiJI ~u1lh:c la unidad dP. ac:ción rl1~ lodo el part.ido. 
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Para el Social isla llnif icado re·;ul ló provcc:hnso o por lo 
menos atenuó let crisis polílica del pm·tido más allá de las 
perspectivas que esta fusión brindaba. En palahr .. 1s de uno dt~ 
sus dirigentes. Pablo Gómc.;•: ''La unidetd de i;·qlJierdd no es 
circlmslancial, sino produclo de concepciones de principios 
básicas como la democracia e independencia n<1cional. torio 
ello ante la necesidad de dar respuestMs sen~alas d los 
reclamos de Ja siluac.ión y a la dispersión de lci i7quierda 
mexicana, que está ac ludndo netJal ivamPnle t~n (~l conle1i1:lo 
político nacional. " <!» En e.1 mlf~vo pnrtido se dejó alr.'ts 
el socialismo científico y el cenlr·ñl ismo clemocr •. 'Hico p.1ra 
pasar a un partido revolucionario de ma~.;a~,;. de ca1·ácl1"!r 
socialista, palriótico. cc'n un régimen interno hdSildo en 1.1 
democracia, o por el momento así se proyectó, pr:-nsando en las 
elecciones de 1.988. Del logotipo del PMS desapare..:. ió lu ho.: 
y el mart.i 1 lo (del PSUN>. para agreg~r ~fl SlJ hor izontc la 
mela tricolor; Verde, Blanco y Rojo .Se consli tt1ic:1 el emblrma 
del socialismo mexicano. Un socialismo con lo~ colores de 
México, 

4.3 LA UNIDAD IMPOSJDLE. 

Urrn de las principales carr1clerislicas de las 
oryaniLaciones de la iLquierdd ha sido su consistente 
sectarismo que los ha mantenido atomizaclos dentro del 
quehacer polílico y ld sociedad. Si bien lo~ abrió las 
puerlas de las universidades, y de los intelectuales, no 
bastó con ello para crecer haci<"t dentro y forlalecer una 
organización con objetivos concretos para unificar la!-> 
diversas corrientes del socialismo. 

Para Jase Revueltas, la vcrdml cr~ solaml'!nle una y el 
debate exhauslivo era el medio para llegar hasta el la Dentro 
del PMS se plantea algo similar: lodos los problemas • todas 
las divergencias. señala Rrnoldo t1.Jrlin<-:oz Vcrduyo, "dchcrdn 
ser resuel ln~ democr5U camen'lr>. En este ambiente donde todo 
esta sometido al despotismo, el PNS drhe demostrar fllH" se 
empeña er1 superar las miserias democ1-álicCJs." <6> l-duilrdo 
Valle, mieml.Jro de la Comisión Nilcion.il Coordinadora del PnS. 
apuntct: "En este partido no va haber escisiones. punto. Aquí 
acostumbramos discutir lodéJs las proplJe::--:.tcis plitnleamienlo!~ 
con enorme tolerancia. frat.en1nl idad e in'leUgencia. '' (7') 

Un paso import.mte en el proce~;o unitari
0

0 del PMS lo 
conslituy6 el Primer· CornJr·eso dor1<l1..• ~e apr abaron el programd 
y los estc:1tutos. a~r como precisar la l í11e.:i pol Í\ ica • "1.e 



eliyieron los órt,Janos de dirección y las bases de la campaPia 
electoral. Porque sus partidos jntegranles se habían 
constiluido lcyalnumle. pero no real ni políticamente. 

La consoljdación del ':'uevo partido no dcspert6 las 
E.•io:pectalivas como et PSU?"L sin embargo se considera más 
importante puesto que es de algunc1 münera la culminación de 
lo que se dejó pendiPnle cuando el PMT se desliyó del proceso 
unitario de 1981. Ahora en 1967, le tocó al PRT declinar la 
inv1tación a la llnidad. respondiendo a un origen más radical 
e impn~ciso • a pesar de su base social y su mínimo registr·o 
persislt~ c>n m.anlcmn su identidad " revolucionaria" que le 
lleva :1 vivir fuera de las necP.sidacles reales de la sociedad. 
el PR l '~s un cc1s.o espcciol que st~ trata de explicar por 
sep.:ir<tdo. aunque le reste la eficacia polit.ica que no 
enlienc1e y ni le interesa. 

4 .3 .1 [L. PMS y LR 170UlERDn or ICIRL . 

En el capitulo anterior se definió la corriente de 
jrquierda colaborucionisla y oposicionista • el PPS y el PST 
<PFCRN) responden a la primera, mientras el PMS a la segunda. 
Sus distintas concepciones sobre el marxismo. el socialismo y 
el Eslat1o mc.~'l(jc.ano les ha impedido a través de los af)os 
) legar a un acuer·do parn formar coaliciones electorales. 

"El PPS y el PSr <PFCRN> han sido oposición fiel al 
~slado mexicano. ya que fueron creados bajo la lulelct del 
mismo. El priniero, conl.ü•ne mlis lrddición histórica que puede 
compararse a Ja del PCM; el segundo , surge por una maniobra 
del Presitlcnle Luis Echevarría, que in lenta desviar la 
creación de un partido de i:2c¡uicrda realmente vinculado con 
los lr.ib~1j.H1ores. Fl PST <PFCRN) capta a todos los 
inconformes en el cümpo, pero que tengan un cauce 
in::->Lilucinrldl." (8) l~n C.'"SliJS palabra:---;, lo!:> conceptuc1li2a, a 
cslos partidos, el candidato a la Presidencia de la República 
por el PMS, Helwrlo Casli l lo y <:igrcua --- : Esa es lo 
fam;i que h;in adquirido a lo laryo dE? su vjda. 

Lo .mlnr·ior expn~sc1 que adcm¡is de las diferl::'ncias en sus 
progrcJnin·_.,;., e~-. 1.1 actilucl que mantierw r:rida p .. 11 lido frcnle al 
E~lado lo r¡lm reulnlímlP lo sepilri'l. La i./í}tderdñ nfici.=il 
recibe c~lc~ rwmhrP porque en s11 'Jrc1on conc1·ela colabora 
sulil o .:ibirrlc1m0nle l·or1 el tjrupo gob<~r·nan\u a c<in1bio dn 
1nc1yorcs r:nnce::~iorh:s • y;1 sean cconllmjcas o polilicas , como 
m.ls curolPS; en J;1 C11111;:ira do Dipul.rH\os por mPnr.ionar algunn~. 
t s prH" el lo que el l'i'S y el P~ 1 <PI CRN) h¡jn negado 
~islem:1ticar:ienlP ,J l.:i:; c1rorosicionPS de tmirlcHJ un t~l. PSUM y 
el PMS. 
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Para Francisco Orl iz Mendo¿a. "iecrel~'lr io de prensa del 
PPS y coordinador parlc.menlcir·io de la fracción lombardista en 
la Cámara de Diputados, ''la nueva aventura del grupo 
proveniente del PCM es uno más de lo~ intentos incf icaces de 
estos compañeros por conducir los movimientos sociales. Y lo 
señala <al PNS) ~ como el error ent.re errores." (.9) 

La tarea fundamental del PMS es ínfiuir en Ja izquierda. 
no obstante que una p~rle de las fuer~as democráticas est~n 
pensando en ellos mismo~ y no elaboren una polilica para el 
pais. 

4.3.2 EL PHS Y El CARDLNJSMO. 

La relación entre la corriente comunista y la cardenista 
se remonta H la déc~du de los años treintas cuando el PCM 
quedó subordinado al régimen del Presidente LáziJro Cárdenas y 
después a los qobjernos de la Revolución Mexicana que le 
siguieron. 

En los años sesentas, con la fundación del Movimiento 
de Liberñción Nacional se reúnen estas dos corrientes. Y en 
1988, con la escisi.6n de la Corriente Dcmocr-álica dr.l 
Revolucion~rio Institucional~ encabc~ada por Porfirio MuRoz 
Ledo • lf igenía Mai-ti nez y Cuauh témoc C.át·dl:nas, entre otros, 
Ambas vertientes. entienden en sus proyramas una idea muy 
distinta del Estado en Méxjca. sin embargo, ")a 
transformación que se está efectuando en el PMS La 
soeialdemocrati2aci6n) parle de la idea de que los 
planteamientos no rad leales • que no asusten. van atraer a 
las masas. Para tralar de alcanzar los loqros de la 
Socialdemocracia, los comunistas han adoptado actitudc>~ 
similares , Pero al suavizar su discurso, no sólo no han 
avanzado electoralmente. sino que han retrocedido." C10) Esla 
transformación ha cotlducido al PMS a caminos af ioes con el 
cardcnismo. a pesar de que este provenga del p~irtido 
oficial. 

La poJJtíca del cardenismo. fue una polilica QUe se 
dedicó a orqani<!ar a ltts masas trabajadoras pdra que pudier.m 
recilizar el desan oJ lo de la econom.íit nacional y pitra 
fortalecer al E:slacto de la Revolución, hacer etc (•l una 
vcrdüdera potencia soci~l. 

El cardcnismo r-econoc.ia la existencia de la luchu dn 
clases, pero es la no debía desemlJocar en unil l itiuiduc i6n de 
uno de Jos contendientes. las contradicciones socjalc~ podfan 



y debían ser controladas por el Estado. "Sólo el Estado ti.ene 
un int.erés general. y por eso. sólo él tiene una visión de 
conjunto . La intervPnc ión del Estado ha de ser cada vez 
mayor. cada ve2 más frecuente y m5s a fondo" <11), aquí. la 
.-1cc ión se ar ienlal>il c1cl Estado hac i.a las masas. El Cardenismo 
er;i un<.J política de masas, sus dos principios polilicos eran 
lo-:o siguientes: "el prin1ero, el de Los procedimientos 
democráticos y el respeto a la volunt.ad popular; el segundo, 
consisl Í<l en el respeto hacia la autoridad gubernamental 
eslablccidct." <12> 

Sobre estos dos principios 'descansa la afinidad entre el 
PMS y el actual Can1enismo, para establecer vínculos de 
accjón reciproca y unidad. Por otra parte, el grupo dirigente 
del Cardenismo --- Corriente Democrática --- tiene tnucha 
cxpcrjcnciu de su t.r·ayecloria en el PRI, que pueden 
aprovechar para inlent.ff realizar una política de masas desde 
ld oposición, como alguna vez lo planteara Flrnaldo Córdova; 
"La luc.ha política en México es unil luchd de masas 
orgm1izadas. Contra la organizac1on que domina no cabe mf1s 
que la organiLación que libera." (13) 

4 .4 LAS Et ECCIONrs ffJ)[RALES DE 1961l. 

1::..n el Primer Congreso del Partido Mexicano Socialista, 
además de.~ aprobar· el program<J y elegir a los órganos 
nacionales rie dirección. se sentaron las bases para el 
impulso du la campilña electoral feder-rtl de 1988. El Congreso 
se reali?ó en noviembre de 1987. ya para entonces. el PMS 
habia propuesto a sus bases y al plJeblo en general lr·es 
precandidaliJrc1s para que, después de una amplia campaíla, se 
designara al más idóneo para fUnC)ir como candidato del nuevo 
part ic1o P•'lr.1 la ~'re~.idenc: ia de ld RcplJ!Jt ica. Se trataba dP 
esa milnf'rCJ de pondc1·dr los apoyos y sobre lodo las 
posi h i 1 id.1c1LJs fie com.:er lac ión de cada uno de los partidos 
asociados. ll 6 de scpliembrc de ese allo. se eligió al 
ingeniero HPherl.o Castillo. ql!icn cuenta con una amplia 
t.radición er1 la j7quif~rdd mex1ci.1ri<.J. Can este hecho, por 
primera ve.·, un partido político <Jbría sus puert<JS a la 
sociedad piiril la selección de un canclidat.o a un cargo 
público, en este> ca5o, lrt Presidencia de la Repúblicct. 

Pm olrd pitrle, una ve.;:· que lit Corriente Democrálica 
$a\ ió del parlic1o oficial y se refugió er' (?l Partido 
Auténtico de la Revolución Me>dcanrt CPílHM>, un partido 
fornmdo por antiguos militantes del PRl, con la postulación 
de Cuauht.émoc Cárdenas como su candidalo a la Presidencia de 
la República. F.:sld propuso revisar tas elecciones primarias 



de la i¿4uierda y presentar a \.dr <1enas como candidato 
previsible de un frente de oposicjón que reunicret a parlil1os 
dl? Sil]nos ideolátJicos cmcontrddos. 1::s decir, und candidcslura 
única de la Corrient.c Democrática , PPS. PST <Pt CRN>. PMS. 
PSD, PRT y desde luel)o. has la del PRRM. 
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Este debate de l.a candidatur·a únic<t causa gran confusión 
en el PMS y se forman dos corrientes polariLadas : quiene"S 
buscan la candidall1ra única y quienes apoynban la candidatura 
de Heberto Castillo. Mhmtras tanto, se suspende La campaña 
electoral por falt.a de recursos econ6micos, como expresión de 
la desorganización intern.1 y por el debate mismo. 

En este contexto surge el Frente Democrático Nacionctl 
<FDN>, que aglutina al PARM, PPS, PSl <PFCRNl y la Corriente 
Democrática. que promueve la candide1lura de Cárdcnds. El Pl!l 
desechó cualquier fórmula de trabajo con cslt" frente, sólo 
accedió a celebrar el~ccioncs preliminares con el PMS. Por su 
parte la Coordinadora Nacional del PMS, consideró que no 
habla condiciones para una candidatura común. "l dS 

diferencias políticas de fondo y tiempos como procedimientos 
desfasados entre sí de las diversas agrupaciones acabaron por 
cerrarle el paso a la posibilidnd unitaria." C14) Y en una 
acli lud que resulta inexplicable la dirección Pemesi~•la. 
convoca así. a sus mililanles y dirigentes interm•?dios, p.-1ra 
aprobar una candidat.ura <lleberto Castillo) que desde do-s 
meses antes el mismo Pt1S habla asumido. Cl!:i> Esla c-ict.itu<1 
persistió durante los primeros meses de 1988, con d.ívcrsos 
prelcxlo::: y ataques personales Hebur to Castillo evitó la 
posible unidad. Tal ve;.- aspirando a tener por sí mismo un 
buen resultado electoral. Por ejemplo, sefl.:Jl~-:iba, que la 
candidatura única seria demagógica: ¿Con base en qu6 
programil y qué plataforma?.... sería und ihJsión pensdr que 
vamos a cambiar la estructura cconomtca del país con unas 
elecciones. <16) Algunos dias después se relractarla y 
declinaba su candidatura para apoyc:1r la de Cuauhtémoc 
Cárdenas. argumentó que la campaña e lec toral hab ia de11ostrado 
que el pueblo confiaba más en Cárdenas. Sin embargo, la 
decisión se lomó desde el centro de la dirección Pemesisla el 
3 de junio de 1988. 

La fórmula unilar ia fue una f6rmula negociada: Una 
alian2a de largo plazo, de perfil opositor, bajo Las 
siguien~es demandas programáticas : 

Eliminación del Presidencialismo y Corporativismo. 
Régimen de part.idos con rep1"esent.aci6n proporcional. 
Plena libertad de información. 
NO alineamiento a Bloque Internacional alguno. 
Una Política Económicñ Social. 



tk! esla forma se perfiló la candidatur·a unificada de 
Ccntro-J;;.-quicrda. con un espectro político que va de la 
e><lremo i ... ~quierda a las posiciones de la esfera oficial, que 
dió como resultado lil a1ianza partidarja mfis amplj~ que se ha 
re.:ili¿ado en el período post revolucionario. Podría decirse 
que !>e creó un frente anliPRI que superaba diferencias 
abismales de pocos meses antes. y que demostraba una fuer.!a 
subordinada al apellido de su candidato, que representaba 
esperanza y la necesid~d de la identificación popular de 
creer en alguien. La crisis política no sólo se demostraba 
en los partidos. sino también en el pais, como la 
dcsfuncionalización de sus antiguos aparatos las formas 
corporativas de pi1rlicipar. así como de los medios 
iJtJlnr itC:Jrios y despóticos de gobernar. 

La lucha electoral se sobrepuso a las luchas sociAles. 
Cl Ncoc¿:wdcnismo erwrbo.ló las banderas del antiguo partido 
oficial; esas bandrrus populistas que el Estado dejó en el 
camino. Se conformó una alternativa que encontró un amplio 
apoyo en la sociedad civil y en las clientelas de parlidos 
alejrJClos idcológicctmenlc. E.l PMS no podia continuar viviendo 
en el pasdr1o can sus dogmas inspirados en el marxismo 
e 1 ftsico. l.us nuevas necesidades y realidades sociales se 
impusieron para la candidatura unitaria. Las elecciones del 6 
de julio así lo confirmaron. 

4.5 AVnNCES Y LlMifHC!ONES. 

Dc!>pués de un lCJrgo proceso de ncgociac1on y revisión, 
de 13 distritos electorales que llegaron al Colegio Electoral 
sin cons·tanc:ia de mayor.ia, parC:J el 31 de agosto de 1988, los 
rcsullaóo~ c1e las elecc:ionf"s federales fueron los siguientes: 
260 diputt1dos p<.WCJ el PRI; 101 dipulados para el PAN y 139 
para los parl idos que integraban el Frenle Dcmocr5lico 
Nacional Cf DN >. r1 PMS sólo consiguió 19 diputados de 
rcpresent~1c:ión proporc:ional y ninguno de mayoria relativa; 
lo que rcr>rcscntó urw bc.ija sensible en su presencia electoral 
;:il colocarse como li! sexta fuerza del espectro poli.tico 
nacjon.cil. sin cmbi:u-go. la volCJción fue suficiente para 
t.::onservur su registro . La i...~quierda oposicionista. 
repr escntada en el PMS, fue castigada por los electorus. 
dujándol.1 r.omo fuf'rLa marginal n lestimoniJl de un proceso de 
raices histórica~• tic casi setenta años. Por el contrario. la 
der·('chc"J Cque significJ a los grupos conserw1dores. 
religioso~, privilegiados y empresariales ) con su máx.imo 
r epresenlante: el Partido de Rcci.ón Nacional <PAN). ~<~ 
consolidó como la S(:gunda fuer7a rolflica después del Partido 



Revoluc innar io Jnsl i luc ional <PR I. > a pes.Jr c1e no tener 
suficicn"les aspectos sociales Cheneficio) en su programa~ 
Ello se explica porqlJe en sq hist.orid hil dcmoslrado una 
1..radjci6n democrática c..:omo legado del m<1dc1·ismo. 

l~l 1.5 de julio de 1.988, Cuduhlémoc Cc"irdcnns en nomhre de 
la Corriente Democrática pide una organiz<ición única al FUJ 
para la integración de un frente, fet1cración de parlic1os o 
coaUción permanente que incluya a todas las agrup<Jcjoncs 'y' 

partidos que apoyaron su c;indidatura. El PPS. PH~RN y el PARM 
después de varios meses prefirieron manlener su idenl idarl y 
su relación cola!Jorñcionista con el Estado. sólo el Consejo 
Naciona1 Pemesisla anali:.-:ci la inlegraciár1 a un nuevo partido 
en al ian.~a con ta Corr ienle Democrática <CD>. pard et lo 
propone se utilice su registro leg<il como partido polilico 
nacional. así como sus colores verde y rojo sobre un fondo 
blanco < lo que causa una gran discusión porque repite lo~ 
colores nacionales como el PRI). El l9 de mayo ele .1989, se 
comunica a la Comisión Federal Flcctural 1<:1 decisión del 
Segundo ContJreso N<Jcionat del PMS en cambiar el nombre de su 
organi?ación a Piu-lido de lét Revolución Democri1tica <PRDl y 
modificar su~; documentos biisicos. Ahord la ortjani.;i:r1ción 
señalaba Cárdenas en el mitin de regislr-o, "debe tener como 
objnlivo central la restauración de la RL>pública federal. 
rescatarla del cr1lre9uismo. lH corrupción y la 
ant idemocracia. tornar produc l ivcJ la econorní a en bcnef ic io 
del puehlu y orientar el dcsarrol lo socjdl hi.icia una igualdad 
amplia y real." (1.8) El cambio de siglas sr efectuó el 26 
de müyo de 1989, después de una gran resist.encia legal y de 
ob~:;t~culos ndministr.:ilivos. no obsl;,nlc que el propio Código 
Federal Electoral establece que un partido con rcqist1·0 sólo 
tiene que comunicar a la CFE cualqlJier modificación a su 
declaración de prjncipios, programa de acción o estatutos y 
los cambios de sus órganos dircr:tivos o SlJ domicilio social 
• • . . CART. 45 - XI) . 

En Jos document.os del PRD hay un<i manifiesta intención 
por reivindicar tos principios irleol6yicos del PRI dt! los 
años treint~~-;. es decir, que este nuevo partido contiene una 
referencia histórica concreta. pero del PMS no quL>dd nada 
práclicamcnt.c 1 existe una similitud con los principios del 
PRI y algunas referencias a los poslulac1os quP Pl PílN 
mantiene desde hace t.iemµo, como la referencia al 
solidarismo, ta lucha electoral y la libertad de sufrclyi.o en 
la concepci6n Milderis1..a. lodo esto se presenta en el campo etc 
la etparirncia • del programa. Por otr·a parle, '"-ie ha dicho en 
diversos idioma$ que vale más un paso en el movimiento real 
que cien program~"Js, y ~n efuclo • de prol.Jr.,mas muy bl1enos 
esli1 l !ena 1<1 historia de este país, sin emhargo. son lds 
determinaciones las qu<? contribuyen a modificar rl mapa 
político del país las qlJr~ verdaderamente t iencn un 



signiflcadn con futuro. Al re!--;peclo. Cñrlos Marlínez As~~d. 
dircc1or· del lnsU lulo de lnvestigaciones Sociales de la 
UNAM, afirma: "La Corriente Democrálica bJVo como aliados 
poderoso'=" a dos eleinenlos ajenos: el temblor de 1985. que 
<h~mm;.lró al pueblo dt,;o lo que es capa?., y el conlenido 
histórico del apellido Cárdenas, tiene un contenido mágico. 
El lo e><plica (~l fenómeno de que aún sin que Cuauhlémoc hL1ya 
dr.mo$>lrddo en un principio tener algún pr·oyccto vjable de 
dl!~<'trrol lo. la tJcnlc se volcó tras de su f igllra." (1.91 

Püra algurms miembros provcnienl.cs del PMS lCJ 
dvsc1por ic:ión de rsle partido significó el pa1JO por los 
errores de ese inmediat..ismo que dañó 1-erriblemenle a la 
i.tquicrc1a durarile la década d~ los BO's ; Pnra otros no es 
que se tHJsC.Jril "la ncutretlidé1d ideológica " • sino que su 
tran~;formación nbedccia a la elaboriJción teórica que se 
dcsarrol l ó desde J 977 ~ y que les l lev6 a un progr am<:1 
socialisla pard hacer av.m;oar la democrncia en México. Y es 
por el camino de let lucha por la democracia que los 
socialistas pur>t1lm aspirar a crear mejores condiciones para 
\u"::> gr-andes camt.iin!~ sociales, y no por el ccimino de lC'I 
f'C'IO\lJC ión. 

flctw1lrr:entc. C>'mi ti luntes dP.l PMS. qu7 ~ no se 
1ncorp.Jraron ni PR(1. formarán una nueva oryaniLac1on para 
mediados l1r. JfJ90 que se ll.::1mará Parlilk1 Amplio de I2quierda 
Social i...;tci <PfHS 1, rn la comisión oryanizarlor·., se e-ncu(mlra 
como cnm-dinador gcncral , MunuP.l Tcrra:;a1s, dirigente de la 
cor r ieritt> qlJl~ se opuso a la liquidación PMS. Para Terra'las, 
la \w:h<.1 poi· el societlismo esUi siendo l iquid~1dn. y ''!";ólo 
puede ~er re.~ 1 cor\ un par l ido con rlef i nic iones de e 1 ase. 
querer hacer ..tl PRD un partido de Upo sor.ialisla desvirtúa 
la lt1chcJ por ln dPm<lcrac ia." <20 > Es los plimle .. 1micntos de 
lcrr*'~'<J'.."-> condenan a los soc:ialistas a jamás acluali2'cir su 
política rP<ll y c::oncrela, a definir su acción dentro de los 
murcos doctrin.::wio~ que lant.o se desgastaron en los úllimos 
cuarenlc'l uf-los . y qlJe l.Jnlo daño causaron a l,1 izqlJi.crda. 
olvldrtndo 4LJe lil l11chc1 por ln dcmocraciil na está peleada o 
dlejacta con lu luc:h.:i por t>l socialismo. Un ~oci<Jlismn 
vcrdader an1cnle lh~moc r át í co 
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PERSPECTIVAS. 

La hisloriCJ de La izquierda en México ha estado llcnit de 
pugnas a su interior. luchas sectarias, de divlsionismo y 
oportunismo de mut.:hos de sus dirigentes, así como la falt.a de 
clarid.id y definición en sus plar1tcamient.os de mediano y 
corlo plazo. Desde su surgimienlo en 1919. eslcJs curenciils 
r.xp\ ican lc1 falla c1e arraigo de las ideas soci.11 islas en 
México, cuando es la indecisa actitud del PCM arilc la 
rlisyunliva del abslenci.onismo y la parlicip.ici6n política 
como medjo de lucha • pues si por un lado li1 lnternacion<.Jl 
Comunista planleabd el ahsler1cionismo. la re.:ilit!ad m<"><ir.nnit 
imponía al PCM la necesidad de integrarse a 1<1 acliviJild 
poltlica como allernaliva de desarrollo. Posteriormcnle. 
durante los año~ 30's la direct.riz dl~l PCM se C:Jlineó a liJS
pol ilicos gubernamentales. Así como una pugna por el control 
de la dirección pm·Lid.:wia que significó cuar·enla años de 
i lctJ.il i dad. m.JrtJ inr"!c ión y obscurantismo. En eslu l.upso se 
perdió l~ oportunidad de cmali-zar concrclamenlc la relación 
de las fuer.las sociales inmersas en la reulidud nm.:ional para 
dcU" respuestas adcClJi1das y viables. 

Es <tosde el XVIII Congreso del PCt"L en 197 /. cuando el 
1,arlido establece las bases ideológicas pan1 iniciar· una 
lucha polílica más cl~H"a y funcional, en e:;lo tuvo mucho qt1e 
ver el abcmdono de al<Junas "tesis del marxis1nu y la adecuación 
de otros. l>e~::;plJé5 de\ fí<'ICilSO de la tjucrrillol y Cl c'1VOnce de 
la Reformet Política, lo~; comunistas aceptaron el reto de 
salir de la mdrqinación para solicit.u su registro oficial. 
E-n el ilf'io de 1981, el Pl.t1 encuentrri en la formación del PSUM 
lc'l sali<ld a sus problemas internos los cua\Ps, conlirn1aron 
hc1std 1987 y le obliyar-on nuevvmenlc a ot.ra fu~ión con olrd5 
fucr¿as. Dllranle este periodo, a pr·incipios de 1<JB2. se hiLo 
evidente let división del petrt.ido entre "eur·ocomur1isl<:1s." (PCH 
y MAP> y ''mancist.J!> - leninistils" <PPM ·· PSR>. csld división 
persistió hasla dentro del Mexicano Soc:.icilislu: la µ1 in1t..>1-a • 
represenladd por lo~ q,tie propont.m la e)(presión de la 
pluralidad a scmejao;.-a de los ~ocü1ldcm6cralas; lc1 segunda. 
la corr ienlu or lodox.1 quu conl inuabc1 e i t.1ndo los v icjos 
tópicos de lC:J c:ullur a comLmisla como [liirtilln de cla~e y la 
revolución como utop'í.a mi lennrisl.a. 1:s prcci~amenle. <~n este 



aspecto, la lucha ideo16gica er1lre la misma izquierda lo que 
la ha fraccionado y por Jo l<mto • d(!hi 1 i lmlo. 

[,! 

En nuestro país. se han c1esarTollado. en mayor o menor 
grado. djstint.as concepciones acerca de ln que e~ o debe ser 
el socialismo. así como tas distinl.ds eslrcllegicls p.1ra lleqar 
a él. Sin embargo. todas esas cor rientes hiln pe:1sado plw al to 
que La resistencia de la misma L:quienla .1 ñdmitir 4ue no hay 
un modelo únjco del part.ido viilhlo pélra lodos los tiempos y 
circunslacias demueslrdn la existencia dL'l equívoco teórico 
de creer que Jos di~tinlos momentos históricos de la 
conslilución de las or·yanizaciones de la i .. ~quicnlt1 
constituyen cxpcrjcnci;;1s de valide;: unjversal. cuando en J.i 
rcaliddd no se apl icun como premisas de lÓ<JiCa m.1tt"?m.1tica. 

E.n cüda coyunlura histódca parliculiff hi.ly qlJL' definir 
el conceplo de par lic1o. SlJ nalurale.!a <no la de clase>, y ~us 
principios de funciorrnmienlo, porque no se puede seµa1·ru- lc1 
elaboración de una estralel.Jia eficiente de su respectiva 
organi:::""ación, ya que el desarrollo de ésta tr.:in~.-forma lc1 
formulación y ej<~cución de la estr·atr.yia. Las conctic:innP.s 
económico-sociales en México son tan parlicul.arcs. tan 
singul~res, que lils organizaciones de iLquierda. dentro d~ su 
confusión, han pl~mte~do programas poco eficaces, cuando no 
incomprensihlPs a las necesidades reales de una sociedad 
históricamente dcspolilizuda y acostumbrada al palernalismo 
pal í tic o desde los l icmpos prehispánicos. Es por el lo. que 
se puede afirmar·, que la i?.:quierda en México ha frm:nsacfo 
porque no ha comprendido su propia deb i lid.id. su incapacidad 
de hacerse y hacer sensjble a la sociedad que quiere 
transformar. 

Durante décadas. los socialistas no pasaron del gctlo 
universitario para cumplir una de sus tareas bñsicas: educar 
políticamente a los trahdjatlorcs. Esto por· nu supercff dos 
aspectos. por una parle. la clase lrabaj.Jdora. que según el 
mar)(ismo idenlificó como el sujeto histórico para realizar la 
revolución de la sociedad, se orientó a comportarse más. como 
agente de reformas socidles y no como tal sujelo 
revolucionario; y por otra parle. la idea de revolu~ión ~como 
mandato divino de l<i historia) que ha dvlcrminado el 
pensamienlo y la accum de los socialisld~ 4 conc1ícionU por 
consecuencia, un modo preciso de conccb.ir y praclit:ar la 
pol itica durante más de cincuenla aFios con resul l.-H1os 
infruct.uo~os. 

Recor·demos que en el movimiento cst.udianlil de 1968 no 
~e trataba se hilc:er la revolución , sino reivindicar, pctra la 
clase media y alguno$ sectores sindicale!:>. la promesil 
democrática de 191.1. que preyonaba el régimen. Sólo se 
buscaban espacios para lc1 discusi6n 4 la JHtrlicipación 
polilica. pero el PCM no lo entendió en estos términos. como 



pdrlic1o politice como medi.o de esa parlicipación y, sobre 
todo. comu la conciencia organizada del lretbajador que 
consliluye l.:i vanguardia de la clase no rcalí2ó su función 
histórica put$ nunca formuló una práclica política 
c"ll lern.:tliva fr·enle al populismo y al mecanismo del Estado. Se 
conformó con repetir y redescubrir las tablas de ley 
cornunislas lalP~ como partido de clase revolucionario, cuando 
l~ realidad nacional exigía otras formas de lucha y 
parlicipución. así comn de otras clases social.es emergentes 
para consolidar al im17.ns de acción conjunta. 
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El PCt1 no comprenct i ó f1Ue e] papel cJe La vanguardia 
consiste er1 conlr i bu ir a la convcrgenci et de todas esas 
corrientes, como un acto en constante r("creaci6n. no como \.Jn 
dato µcrmanenlc. LCJ v~ngu;:irdia no us un grupo "selecto" <ni 
debe ser>. sino Uíld flmr¿u potilica con vocación de masas. 
cuya composición viem1 a ser una mueslr.o. neccsCJ1-h1menle. del 
universo social en que act(Ja, y debe admi.lir, dislin\os 
nivelt:"s de compro1nisu militante, por lo tanto. de idects y de 
participaci6n. La condición de vanguardia depende de la 
politica que se adel<u1l'3 y no de acudir a los fantasmas del 
pasad u. del doc lr inar i~,,mo, porque, pr·cc is.::imente, la acción de 
una politicet parl.icipaliva conlleva al reconocimiento de las 
limitaciones y los errores de una organizución que pretenda 
ser mayoría. 

La crisis po!.ilica que actualmente presenta lodo el 
sistemd, pf~ro en particular dentro de lil izquierda, tiene sus 
origenes erl el desfet!->;;Jmicnlo entre los program<Js y las 
nccesic1Hdes de l.a práctica politica qlJe siguieron a los años 
cuarenlcJ. por la conformaciór1 de lHlil organización de w;1s;1s 

suslcnlñdd en los on)anismos obreros y campesinos que so 
incorporaban al corporativismo oficia\. El canterüsmll fue el 
inspirador de esd pol ílica de niusas que consolidó 
dcf i ni tivrnnenle al nuevo Eslt.-tdo. porque respondió a ese 
palernalismo social l~ histórico de cslc país. Or-yanizó a la 
sociedad p;:u-.a organi;.'¡ff así al f"sl¿ido, la acción fue concrelil 
del Estado htJr. ia la soc: iedad, observando las necesidadt!s y 
lin1ita<...ionc~; de cadiJ c1,asc social. real i:.•ando, así, un·l 
polilica soci~1l cíic:.i~· qlm SlJslenló l<"l lt.~lJilimidud del r:::~::;tado 
Mexicano en los ültimo~ cir1cuenla <tfios. 

E"n lodos esos uñas. 1 a i ¿quierc1d. r (;opresenlada por nl 
PCM. sostuvo dos acliluclc~: El doctrinarismo fr·enle a lil 
sociedac1 y , el sc<Jl1idismo frente al Esludo, es decir. no 
vislumhró quí~ en un pilÍS proflJndc:1menle católico s~r íci 
rech¡¡zadu una ideología considerilda <1tea y. que seguir· lras 
las polilica~ eslalales sólo era una forma de mediatizar sus 
objetivos. lo que n .. •¡H.>rculi.ó en la incomprensi6n sobre et 
modo real como la gt.'ntc vive la política. así como la 
in1posibilidad de no dPsnrrollnr una acción política 



independinnle. Lo polilica revolur:innario como bandcrd dr. 
batallo, se repitió exacerhadamcntc en la i;·quierde1 y n1_} se 
percató 4uC' Jos alejaba rte la socielldd por sus a~pc~ctus 
destructivos y negativos. No es haSliJ 1977, cuilndo el partido 
desaparece el concepto de dicladur.-1 clel pr·olelaric11ln po'JrcJ 
luchar por un gobierno de c11nµlia coalición democrática, 
Aparece entonces, el esp í r i lu de crecJr y luchar por una 
política dcmocrálica, sin embargo, vcndr ían una serie de 
debates en lñ dirección y entre los cu~dros princip.::iles del 
partido, que provocaron varias escisiones. Así por el 
conlrario, las fusiones fueron la hüsqueda de superar las 
J.imitacjones pero lumbiCn las l<.J1·as y prejuicios que ~e 
arraslruban. rueron 1 a resrueslc~ para surcrar en lo inmediato 
las djspersiones, que en el fondo, también implicabdn 
destruir dogmatismos. formc1r la unitlad de lo di V(~rso. acept.1r 
la pluralidad por t.anto tiempo reprimida y rech.;1;.:oada Sin 
embargo. estas coaliciones no tuvieron éxito porque sl:' cfieron 
en una situación ~•acial y política general donde l.a respuesta 
de las masas era df>bil. por una parle. los est1 ,"'JOS de lrl 
cr1s1s en el nivel de vida no eran tan preocupantes par·a 
politizar a la sociedad. y por otrd, en el discurso y Id 
acción 5e observar·on las dificultades de la i;--qtderda par a 
ajusliir5e a las condiciones moc1crnas dP la polilico, y el 
desconocimicnlo de la complejidad y la µluralidad creciente 
de la socicdm1. 

Con la formación del Partido Mexicano Socialista. se 
abrió la expecldtiva para crear un~1 nueva cultura política 
democrálicet. donde se dejaran atrás los uso~ y coslumbrPs 
sectarios. su proyecto de unidad así lo señalnba. nac1ie 
estaría obligado a participar. aclt:m:ís se establecf;i la 
posibilidad cie existir a corrientes ideolóyicas minoritarirls 
sin merecer censura. La elección prelimjn¿jr, par.-:1 ld 
candid.1tura presidencial abierta <1 toda la ~oLiedad. resultó 
un ejemplo sjn precedentes, sin embargo no resultó sufil:jenle 
para romper su marginal idatl con la sociedad. Esto se hi.~o m:i~ 

evidente CUémdo un nuevo liderazgo popular no sunJió dt:O la 
corr ienle social isla, ni siquiera de 1 a L~quierda 
independiente sino a partir de una r.scisjón del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Al salir lu Corrh:nlc Dcmocr·áticc1 del PHl. el liderJ;(CJu 
popular del Neocardenismo, demostró el frdcaso del sm:ialismo 
revolucionario y cómo la conciencia histórica de la ~mcjedad 
mexicana se- mue~tra viva a un discurso , quP. si bien r10 P~ 
anti socialista, en sus propios lérmi nos. converge con los 
objetivos racionales del socialismo dt~mocr.~1tico mexic.mo Los 
actos mul li luclimff ios de gran éxi lo como lct Laguna. ld 
Conmemoración Petrolera en el Lócalo capilnl lno. 
concentraciones en var·ias ciudades de Michoac!'Jn y los grandes 

f>3 
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miline:-; de Ciwlad Universit.1ri.J y Poli ll?cnico as\ lo 
demostraron. 

Como respuesto inmediata. se generó una pugrm al 
interior del PMS entre alqunos de sus cuadros bdsico~ e 
inlcr·medio-s cont.ra los dirigent.es del parliclo que rcchazab<Jn 
rtcc \ inar en favor de una candidatura unitaria con la 
Cor·r 1enlc ~mocrát.ica en favor de Cuauhlémoc Cárdenas. Se les 
sol iclló de lada~ las maneras posibles consideraran las 
altcrn;ilivé:I~..; pm a lograr la candidatura única, llegando a ser 
acusados comu caudi l listils. soberbios y prepotentes. Hubo 
además. crKucsla$ que revelaban una presencia en los 
electores dol ing. Cárdenas y del ing. ClouUdcr muy 
superim·es a la del candidalo del Pl15, encuest.as que por 
otro l.-1do no eran pruebas conttmdenlt~s. pero fueron hechos 
objeli\Jos qtm el PMS y su candidato debieron considerar pdril 
lomar su dec is i ór1 de c1t!C linar a favor de Cárdenas. Se 
cnfnmtaror' a la encrucijada de mc.inlener· la p1·opuesla del 
PMS, a Si.lb icnclas de que t~nían garant i¿ado el número de votos 
suficientes pura cont.inuar con represenlñnleso en el Conc,wcso 
de lci Unión. o bien, sumdr fucr:Zc"JS con quier1 tenían muchos 
puntos de c:oincidencja en sus planteamientos. por ejemplo, 
ambas org."lnizacioncs se compromeli.an a eliminar el sislema 
presidenciillisla y el corporalivismo del sistema político 
mcx icano. El cnmino para llegar n esla posibi l idild fue. sin 
embanJo. tor luoso y en él los prolagonislas de \¿1 izquicr·dc1 
exhibiHron lo mismo una apc1rentc disposición p.'lra la unid~"'d 
qur~ una buena dosis de pct·sonalismo qUF! la fruslaba. 

DesptJés de las clecc iones federales do 1988, ante el 
llamiJdO de!] candiddlO a la presidencia del rDN. Cuauhtémoc 
Cárdena5. y en base a previos acuerdos para la candid.ilura 
única, lo~ principales represent.antus ril! izquierda 
suscribieron un act1erdo para la consliluci6n de un nuevo 
par lído dmnh~ rnnvF~rqerion en una alianza los dcm6cralas y 
nacional i">lcis. !".Ocial ist~1s y cr i.sli.Jno!;.. l ihP.rales y los 
ecologistas lorlds le:is ideologías posi\.Jlcs se enconlnH"ían 
reunidas. altjtmas de el liJS. • en olra ocasión 
irrcconcjli.:thlcs. en una nuevi1 orgCJrli2Dci6r1 quP. buscara 
consolid.ir los logro~ de las recientes elecciones. 

f.s imporlHnlt~ ~•eñalar qui;-, en el XX Congreso del PCM c~l 9 de 
mt1r,~o dL• l<Hn. se había planteado lotalnienle lo contrc1rio· La 
inlolcrani.:1CJ y el rechazo al pluralismo idcol6gico por 
considerarlo en elemento disgreljador. pues ~e clcc'i.n que un 
part.ido obrero revolucionario de masas debla basar!:>f> t!n la 
homoqeneidad ic1cológica. Desde ent.onces. se evidenció la 
división de corrientes dcnlf·o del partido, una eurocomunista 
y la m¿Jí)(iSl.:J-leninista <comunistas) y se seguía hablando de 
la necesidad de salvc-iguardar el "prestigio" de los órganos d~ 
dirección partidaria <como en t.oda la historia del PCtP. 



A La libertad de eMpresión dt~nlro <h:.'l P<lr t ido se opon 1a 
la libertad ele ':l~ganización del mismo, est.o cnJ, lii liherlc1d 
c1e l<J organi.!acl.on para romper con · u exptJlsar lc.i~ 

element.os t10sli les en su seno. lodo eso se fue di luyendo pdrrt 
abrir paso <"l criterios nh"is amplios y r·edli~las p.ira conformdr 
el PMS. que resul ló una sal ido a unci si lum:ión decadente. que 
sin ser desesrerada. era brlslanle amary.1 y confusa. 

Desde el proyecto de fu~ión de Vüri~s orgtmí;.•;1cjonL's de 
la izquien1<1 para la integración dvl PMS se .1briú la 
posibiU.dad ele que exist.ier·an cor-rientes en su inltffior. y 
que podían disentir de ld dirección, pero esto no prelendia 
la liquidación del soci<-ilismo como ftJe1;;•01 orgdni.·ada y 
aulónomrl, sino por el conlrar io prelc,..ndírt h.1Ct>r lo 111;1-.; 

flexible y <:-tctunl. Sin embargo. "la corriente comunislc1" qUt! 

ter1ia SlJ~ orÍtJenns des:dc el PCM ahora se le drnomin.ilJa como 
corriente sociatist<:J revolucionc:u-ia del PMS y qt10 clcf in'ía la 
idea de que la lucha por el socialismo lnl Mél<ico es un objeto 
irrenl1nciahle e inocult.CJble, se oponía a lu disolución del 
PMS y su incorpor.:Jc1on al Partido de la Revolución 
Democr5lica <PRD>, pedia como condición para ingr csar al 
nuevo partido que se admitiera la exislen1 ia <1e ''corrientes 
organi?.adas". Lr~ paradójico, que csle CJruno. er1 que se 
encontraban Eduardo Montes y Marcos l.t~om~l Posadas. haycJ sido 
el mismo que en el X 1 X congreso del f'CM Sl~ 01n1sn a l d demand.1 
de liln~rldt1 de corrientes. 

Para est.a corriente, todo eJ dt!l r lJmbe de la i.::quicrda 
ha sido confuso: en P.l XfX Congre:-:.o se tenía una madure¿ 
t.eórica, un desarrollo político impo1-tunle y se h.ibia 
conquislat1o la leual idr1d; sin emhan.Jo, nuevo dilos d1~~puí-"S el 
balance es desalerilador. la inf luenciet pal itica or gani2ada 
del socialismo es menor en el pdís. su caudal <1 lector(1l 
descendió, su perfil propio se desdibujó tras dos fusiones. 
El capiL1l polílico y teórico .1clJml1lado t>n lo!; decenim; 
anteriores fue derrochado lc1menlable111cnlt~ bajo la influcncii1 
de un pragmrllisn10 inmedi.ilisl.J. Ese prm.Jm.1l i~mo QlJP. daño 
t.crriblemcnle a la i2quierdc1 en l.i pn~sr~ntP. dúr:rldrJ , c.onlinuú 
y se encumhrb en el PMS y lo méis selJlH n Ps que ~1h1 "'l si ynu 
con el que n~zcc-i el PHD. 

Cuando una organi701c:i6n carcct! de persµec:livas y ~f' 

convierll~ en lm Pn\e conteslal<"rio l~ inmecli..il.h.la. corre el 
riesgo de enfrenlcw la suerll"' del PSUt1 y el PMS. el se1· 
rebasados ClMndCl los conflictos se ahurnt.-m. 
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La incapacidud de elabordr nllcvas ideas allcrnalivas 
frente al neolibcralismo resultó un problema fundamcnldl que 
no pudo surcrc1r la i ... :qlJierda en SlJ conj~mto. La carencia de 
una cstr·.ilegiil. obliga a la dirección a hacer· políticCJ al 
11ta. y esa 1lef iciencia es ddfiniliva para cxplic<lr los 
fr·i1casos electorales .. por- lo tanto .. cunde la desorgani:'.ación. 
Fin.-1lnwnte. una parle de esle grupo decidió incorporarse al 
nuevo partido, como corrjente socialista que se afaria en 
den1oslr dr que no puede ir lejos un purtido que eslé 
disputando al PRJ una herencia muy disculHde como lo es la 
Rcvotuc ión Me.•)( ican<J. Consideran que no puede func lanar la 
me;.-cla ecléclica de principios· e ideas tomados del arsenal 
oficial y del arsentJl s.ocialisla. 

Durante el 11 Congreso del PMS el 19 de mayo de 1989. y 
cte~pul"S de una lcuua y fru:-.Lanle discusión al interior del 
parlido1 st! d1.:.•cidi6 volar su disoluci6r1 y la intcgnn:.iór1 de 
SU$ miembros individualmente como ciudadanos .-11 PRO. La 
división entre cur·ocomunislas y comunislas esldhlt~ció sus 
propio~~ limites respecto a sus perspectivas sobre el futuro 
del socialismo y de la polílica de masas inmediata en un 
nuevo amb ientc den1ocrdt ico en lodo el país. F1mbas car·r icnles 
se incorporCJron al nuevo par·tido pero sin uceptar que el 
sociali~mo fracasó. sino que por el contrario. existe w1a 
poderosa necesidad de reformarlo. donde la lucha por la 
democracia sea inl1erenle a la lucha por el socialismo. Y 
pensando en l~rminos de cfic~cia poJilica y alcan~e social 
dc..•cidicron demostrar que el socialismo y la democracia no 
están ~eparéldo~. aunque por su forma y su nL•evo prograi:lil se 
acercan .J las definiciones de la socialdemocr·dcid. cuyo 
objetivo es ld modernización del caµit<1lismo dcnlro de 
ciertos p.1rámelros. de juslicia socicll. Es decir. el paradigma 
de lc1 socjcdcnl Socialdemócrata. es unc1 combinación de Eslado 
de Bicn~slar y t~conomía mixta. Es decir. por un lado 
prcstc-tciLmL'S sociales públicas <salud. educación, vivienda, 
mi'Js red isl r ibuc iún de la r ique.?.a med ianle impuestos de siQno 
progresivo). Y por el olro lado la coexistencia de empresas 
públicas y privad<3s. 

l:l <.H.:ucrdo pnra integrar el nuevo partido r·epresentó un 
triunfo de la cor r ienlP eurocomunista que pugnalia en el PMS 
un pluralismo tcm necesario parr1 el análisis político 
objetivo y realista. porque si bien el partido rcpresenla los 
intereses de um.1 clasf' social, también asume lo~ intereses de 
olras clases polcncialmenle aliadas. 

Por ot.n1 parle, una fracción considcr-all1c de la 
corrienlt> r:omunisl.-1 • tli.rigida por Mdnucl rerr·d.!d~. se opuso 
dcfinitivümcnte a la l iquiclación del PMS considcnmdo que la 
lucha por el sociali·.mo esl°'ba siem1o dr·;;lruida, put'"S se 
rr.ctucía o una cor·r-jeritc el instrumento mfis jmporlanlc de Jc1 
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lucha de.• los lr abajarlores y,. por el lr , 1 :t pcr .. ~pee ti va es mdo.; 
l imj lada porque los socialistas SP. verán obl i9ddO~ il neCJar·se 
a presentar su propia identidad y a luchar por el proyrilmn 
democrático para que sea una rcalidild, pero nada más. Sir; 
emban.Jo. n~conoce la amplia representación del nuevo p.Jrli1lo. 
que hace mhs efectiva la luct1a dcmocrálicd al interior de 
ésl.e, lo cual alarga a los socialistas una presenr.ia conlimh.1 
(ya no sólo coyuntural) cmles insospechada. 

Con la incorporación del PMS .:Jl Parli.do de la Revolución 
Dcmocrálic<1 CPRD>,. se hace realidad una vicjil aspiración de 
los social islas: ser un parlido de masas C a pes .. Jr de quP 
dE¡jün et un lado el prog1·arna socialista), para cor1formar 1mn 
fuer2a alternaliva y con capacidad de luchar por conslrlJir 
una nueva hegemoofa de centro - izquierda donde parece que 
los inlegranles mds influyentes de la corriente pemPsisld 
esUin de acuerdo en superi.lr las limitaciones del pasado. 

En tus actuales condiciones de nuestro país.. con 
partidos políticas. participación ciudadana. un mnrco social 
que reclama la convivencia de la diversidad. di!.'>posicionHs 
conslilucionalcs y específicamente electorales que permiten 
la contienda entre partidos. si el socialismo mexicano hd de 
tener- futuro. y¡i no será por un piirlido de clase y de 
carác ler revolucionario. Para que la L~quierda en su conjunto 
pueda incidir- en la refinición de un proyecto nacional, ello 
dependerá. qua se stJpere la herencia revolucionaria radic:al y 
se asuman seriamente los valores de una politica socialista 
efectivamenle democrática compromelicta con cada uno de sus 
inlegranlcs y con la Nución. 
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